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INTRODUCCIÓN 

El Héroe, (/n ped¡¡zo de noche, P¡¡fy chul'l, pl¡¡nef¡¡ 5iqueiros, El 
¡¡f;uelo Cheno y ofr¡¡s hlsfori¡¡s, L¿¡ muchach;¡, Me voy ¡¡ eSc;¡p¡¡f; Ofo;;;;!, 
Ponch¡¡d¡¡, Un 'Irreglo cfVflfZ;;¡do P,H;; el c/fvorcio, Juegos nocturnos, Cd;¡ en 

el p;¡r;¡íso, El Jrbol de I;¡ músic¡¡, R4rJmuri, pie ligero, De i"zmín en flor, L¿¡ 

f;¡rde de un m"frimonio de c!"se medi", 4 m;mer;;¡s de f"p;;¡r un hoyo, 
¡Qué hor;¡ es!, De trip;¡S, cor;¡zón, y Adiós m;;¡mJ. Son sólo 'llgunos títulos 
de I'l extens'l g'lm'l de cortometr'ljes mexicqnos producidos y/o 
coproducidos por el Instituto Mexicqno de Cinem'ltogr'lfl'1 ClMCINE), en 
ell'lpso de 1990 'l 1997. 

En 105 últimos 'lños, este form'lto cinem'ltogr~f¡co h'l permitido que 
el nombre de México se sitúe en el primer pl'1no del cine mundiql 
obteniendo un 'lIto prestJgio. El filme corto h'1 demostr.do su gr'1t] cqlid'ld, 
rel'1tos concisos, qp¡¡cid'1d p.ra sorp~ender e imp'lct'1r en tan sólo un'1S 
im~genes, .sí como su libert"d de exp~esiót] y poder de síntesis son unq 
p~ueb'1 de la h'1bilid'1d e ingenio mostrada por las pe~on'1S ocupad'1s en I'l 
realiz'1ción de est'1s cint'1s. 

Gr'1ci'1s '1 1'1 difusión internacion'1l, en especi'1l del IMCINE y de 
instituciones educativas, el corto mexicqno h'1 podido '1sistir '1 los foros 
fílmicos m~s Import'1ntes del munqo -con p'1rticlp'1ción en m~s de 30 
Festiv'1les '11 '1ño- y su c'1lid'1d le h'1 permitido obtener p~emios y 
reconocimientos de gr'1n nivel. 

Además se h¡¡n podido venc\er sus c\erechos qe proyección 'l pq[ses 
como: It'l[¡'1, Est'1dos Unidos, Esp'1ij'1' Finl'lndi'l, Holand'1, Fr'lncia, 
Alemqniq, C'1nacl~, Brasil, Perú, Puerto Rico, Norueg'l' Suizq, Austr'1li'l y 
J'lpón. Como se puecle ver est'1s re'1liz'1ciones se conocen más en el 
extr'1njero que en nuestro p.íS. 
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El cOl'tometr,qe, como forma ele arte cinem"togrMico, estl 
<ldquinendo import<lncio en MéxIco elebielo al p<lpel que h<l tenido en los 
festiv<lles Cil1em<ltogrMícos internoclon<lles. La prese1lciq ele estqs 
re<lliz;wones mexicqn<ls h;:¡ siclo const<lnte en estos últimos qños, 
especialmente en el Festiv<lllntern<lcion<ll ele Cine de C;:¡nnes, Fr<lnci<l. 

H.n competiqo en una importante sección qe este presti<ji<lc\o festiv<¡l, 
II<¡m;¡q<¡ Semana Internacional qe la Crítica (Sem;¡ine Internationale qe l. 
Criti1ue), Ponch¡¡d¡¡ (1994), qe Ale¡anqra Moy. en 1994; LiI t;¡rde de LIT} 

miltnmonio de cI¿¡se medi;; (1995), qe Fernando León en 1996, y Adiós 

m¡¡m:i (1997), ele Ariel Gorqon en 1997. H.n particip.qo t.mbién en la 
Sección Oficial (Sélection Oficielle) qel Festival con Me voy ¡¡ escqp;¡r 

(1992), c\e )u<ln C'lrlos qe LI<lc'l, en 1993; El Héroe (1993), ele Carlos 

Carrera, g<ln<lqor qe L<l P.lm. c\e Oro -m~ximo premio que otorg<l este 

Festival-, en 1994; y 4 m<iT}er;¡s de t<ipqr un hoyo (1995), de Guillermo 
Renqón y )or<je Vill<llobos, en 1996. 

Es necesario subr.yar lo importancia que tiene el hecho de competir 
y/o destacar en qichos eventos pues no es ¡¡¡cil f¡gur<lr en éstos. Por 
e¡emplo en Cannes Fr.:¡nci<l, el comité recibe c<lqa año m~s de 700 cortos qe 
los cU<lles se seleccionan 14, por /o cuol se pueqe qecir que est~n qenüo de 
los me¡ores qel munqo y México h<l podiqo situarse en este grupo selecto. 

Como se puede observar, estos cortos est~n hechos con la calidaq que 
las p<lutas intern<lcion"les dem;mc\;¡n y pol' cst<l f<lzÓn ocup<¡t) un lugar 
5um<lmente importante. L<l presencI<l en el exh<ln¡ero del cine mexic<lno se 
c\est<lca y conHrm<l con el éxito c\e filmes como: Como <igU¿¡ pJrJ chocol<ite 
(1992), qe Alfonso Arau: El cqlleión e/e 105 MiI;¡gros (1994), de Jorge Fons 
y el cortometra¡e qnlmqqo de (<¡rlos (<¡frerq, El Héroe (1993) -que obtuvo 
Pqlmq qe Oro, otorgqqq en el Festiv,¡[ Internqcionql qe Cine de Cannes, 

Frqnciq-, éste es el m~s grande reconocimiento que ha obtenlqo la inqushia 
ci nemqtogr~f¡ca mexicq nq. 
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I HISTORIA DEL CORTOMETRAJE EN MÉXICO 

En el presente c'lpítulo mostr'lré el p'lpel del cortometr'lje mexicqno 
en I'l histori'l de I'l industri'l cinem'ltográfic'l y sus 'lntecedentes. Su rol 
como meqio qe expresión y su (unción. lq estructur" qe este cqpítulo, se 
b'ls'lrá en un'l cronologí'l de eventos rel'lcion'ldos con el I'lrgo y el 
cortometr'lje. Cerr'lndo con 1'1 c,e'1ción, (unción y pepel del Instituto 
Mexicqno qe Cinem'ltogr'lfí'l (IMCINE). Se present'lr'ln d'ltos gener'lles 
más import'lntes qel cine n'lcion'll en nuestro p'líS y en el extr'lnjero. 
Con rel'lción 'll cortometr'lje, se h'lrá referenci'l 'l 105 premios y 
reconocimientos obtenidos por este 'l nivel nacion,,1 e intern'lcion'll. 

Como el cortometr'lje en México nunc'l h'l sido un" industri" 
comerci'llsólid'l como en otros p'líses como Fr'1nci'1, fue neces'lrio tr'lt'lr 
hechos sobresqlientes dell'lrgometrqje, y q 1" P"r de este "b"rcqr ql corto 
que siempre h" est"do ligado. El contexto político y económico también 
se tomará en cuenta, puesto que, como es bien sabido, cada presidente 
de la República Mexic'ln'l h'l tomado diferentes posiciones frente 'll cine 
nacional -'lpoyos, decretos, leyes, etc.-. 

ANTECEDENTES DEL CORTOMETRAJE ACTUAL 

lq histori'l de este form'lto cinem'ltográfico en México se h'l 
c'lr'lcteriz'ldo por su 'lbsolut'l m'lrginalid'ld, rezago y olvido 'l pesar qe su 
import'lnci'l real como medio de expresión, sobre tOqO 'lrtístico, y de 
comunicación. Así, con est'l investigación se busca reconocer al 
cortometraje y mostr'lr su presenci'l e importancia en I'l historia de la 
cinem'ltografí'l mexic'ln'l, al igu'll que hechos recientes, los cu'lles 
permIten ver con cierta esperanza el futuro del cortometraje n'lcional. 
Un cine que no necesariamente debe est'lr limit'ldo 'll ámbito escolar o 
académico, sino que se debe difundir, ser parte de nuestra cultura y en 
esta época Un'l solución 'l la crisis económicq y por ende 
cinematográfic'l. 
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A p'lrtir de 1896 el cllle en Mó'ico cobró un p'lpel sum'lmente 
import'lnte como documento histórico y en I'l inqustri'l qel 
entretenimiento, posteriormente en el ~mbito COmerCI'l!. Su princlp'll 
C'lr'lctetfstic" fue que 1" im"gen y el movimiento son simult~neos. Como 
se s'lbe I"s primer"s im~genes del cinem"tógr'lfo se lI 'l m"b'l n "vist"s", I"s 
cu"les er"n escen'lS "nim'ld'ls de breve dur'lción y mostr'lb'ln eventos 
cotidi'lnos, en ést'ls 1" c~m"r" tom"b'l de un sólo punto 1" im"gen en 
movimiento y tení'ln una dur'lción m~xim'l "proxim"d'l de dos minutos 

Con el P'lSO del tiempo, C'lsi inmedi"t"mente, "I 'l indushlq 
cinem'ltogrMic,,", por "sí decirlo, empezó" des"rroll"rse, t'lnto en el 
ámbito técnico como en el 'lrtístico, I"s cint"s empez"ron '1 tener un 
"rgumento, y'l no se limit'lb'ln sol"mente " hechos re"les o eventos 
soci'lles o históricos, t'lmblén el tiempo de film'lción ib'l 'lumentqndo, 
por cuestiones lógicqs, puesto que los rollos en los <Jue se film"b"n 
teníqn un piet~[e m"yor. 

Del libro, El Cono;; lo I;;tgo e/e Uf] Siglo, edit"do por el Festiv'll de 
Clermont-Ferr"nd, que es el equiv"lente del Festiv"I Intem"cion,,1 de 
Cine de Cqnnes Fr'lnci", pero en cortometrq¡es: extr,,[e dos citos <Jue 
e¡emplificqn 1" visión <Jue se tení'l sobre el cortometr'l¡e y sus inicios. 
JEAN-PIERRE JEANCOLAS: "Después qe 1907-1908, se rueq"n 
películ'lS de 700 metros ... proyect'ldos con 16 imágenes por segundo 
'l!canzqn unos cuarentq minutos ... el espect~culo distingue los temqs 
cortos y los filmes moyores. En esto se osiento el nocimiento (por el 
controrio) qel cortometr'l¡e ... "'. ALANAIS MASSON: iCortometr'l¡e!, 
<lidl'l pol'lbr. no 1" hubier. entendido ningún .(¡cion.do .1 cine en 1915. 
L.s películ.s no 1.5 definí. l. dur.ción ... el cortometr.¡e no existe pues, 
sino con l. rel.ción al I.rgometr.¡e, el cual además empieza a 
desqrrollqrse"2 Con esto se puede dem <Jue lo r'lcion'll y lógiCO es <Jue el 
I'l rgometr'l¡e qp.rece después del formqto corto, obviqmente por rozones 
de dur.ción, que loS fueron determin.do en un principio los .v.nces 
tecnológicos-. 

1 Vn Slcclc en Couns El CortO;¡ 10 I:¡rgo de un SIglo. Tomo 1 Edlt;:¡do por el FC5ttv~1 de Corlomctr;¡jc 
<le Clcrmoflt-Fcrt:¡nd, p.11. 
: ¡pí4cm, p.1:!. 



HJ.stJ. 1908 1'15 películJ.s oScilJ.bJ.n entre los qUince minutos y 
pq,b, de 1913 el IqrgomeüJ.\e pasó " ser 1'1 norma. comerCl<\1 de 
producción. L<\s películJ.s corl:J.s se estJ.blecen J. pJ.rl:ir de este J.fío, cuJ.!lqo 
IJ.s películ'1s 1'1'gas se est'1blecen en 1;; industri" como mec\ic\" comerCia.l 
en los EstJ.dos Unidos de Amérieq. 

Son muy pocos los documentos que contienen inform<\ción 
acerca y exclusivJ.mente de IJ. historiJ. del corl:ometrJ.¡e mexic<\no. Emilio 
García RierJ., en su Hisfoti¡¡ [Jocumenf¡¡/ e/e/ Cine Mexic¡¡no, en 1'1 
m;:¡yorí;:¡ de sus tomos J.bre un apJ.rl:J.do dedicJ.do '1 los corl:ometra.¡es 
((¡cción, c\ocument,,1, qnimqción, experimenta.l o combinación entre 
estos), ;:¡ p;¡rl:ir de 1929, hJ.ciendo referenci<\ en IJ. mJ.yor p;¡rl:e de los 
CJ.sos <\ sus directores, productores, <\rgumentist<\s, guionistJ.s, fotógrJ.fos, 
;¡ño de producción y sinopsis, yen ;¡1<Junos C;¡SOS premios nJ.cionJ.les e 
I nternJ.donJ. les. 

Antes de adentrJ.rme en el corl:ometrJ.¡e como tJ.l, es neceSJ.rio 
J.cat"r IJ. imporl:;¡nciJ. de iJ.s vist;¡s. L<\ cJ.r;¡cterísbcJ. prindpJ.1 de estJ.s 
.demás c\e su formJ. de filmJ.ción, en un punto fi¡o, erJ. el plJ.sm;¡r en el 
celuloide la reqlid"c\, y no por ser su ob¡etivo sino porque ;¡ún no se 
concebía el filmar ficción. S;¡lvJ.dor Tosc;¡no es consic!erado como uno 
,le los más imporl:antes pioneros de 1'1 (¡Im;¡ción de I;¡s vist"s y del cine 
n'1don;¡!. LJ.s vist;¡s fueron el ;¡ntecec!ente directo del cortometra¡e, la 
simil;¡ric!ad entre estos formatos es esenci;¡lmente IJ. cortJ. c!ur;¡ción; se 
puede decir que I;¡s vistJ.s evolucíon;¡ron y en lu~W c!e film;¡r desc!e un 
solo punto estático, ahor;¡ tení;¡n c!inJ.mismo, puesto que los plJ.nos, 
tom;¡S y movimientos le qieron otra qimensión. 

El cortometrq¡e a principios de los ;¡ños veinte, se veí" 
exclusivJ.mente en cmtJ.s corl:;¡S c!ocumentales, prop;¡gJ.nc!J. y revistJ.s 
semJ.I1J.les c\e notici;¡; con esto se puec!e observar IJ. función c\el cine 
corto, sobre toqo en el ámbito soei;¡1 y político; se pueqe pereat.r IJ. 
;¡usenci;¡ c!e ;¡rgumentos, o seJ. películas de ficción. 

De los corl:ometr;¡¡ist;¡s más sobres;¡lientes c!e los años veinte, c;¡be 
señalar ¡¡ Gust¡¡VO Sáenz de Sicíli¡¡, G¡¡briel Soria (realizó noticieros al 
igu.1 que cortos comerci;¡les), Ch;¡rles Am;¡c!or, José S. Orl:iz, B;¡sdlo 
lublqur, Jesús Cárdenas, y José M¡¡nuel Rilmos. 
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H"st" 1908 1"5 películ"s oscd"b"n entre los qUlflce minutos y 
p"ri:ir ele 1913 el I;¡rgomeh;¡je P;¡SÓ " ser 1" norm" comerCl,,1 de 
proelucción. L"s películ"s cori:os se est"blecen" p"ri:ir ele este "ha, cuonqo 
los películ"s I"rg"s se estoblecen en 1" inqustri" como meqiqo comerci:¡1 
en los Estoqos Vniqos ele Américq. 

Son muy pocos los elocumentos que contienen Lnformoción 
ocerco y exclusivomente de lo historia del cori:ometroje mexicono. EmilLo 
Gorc!a Riero, en su Histori¡¡ DOCiJmenf¡¡/ 4e/ Cine Mexic¡¡no, en 1" 
moyo ría ele sus tomos obre un opori:aelo eleelicoelo a los cori:ometra¡es 
(ficción, elocumentol, animoción, experimental o combinación entre 
estos), o p"ri:ir ele 1929, hacLendo referencia en lo moyor pori:e de los 
C;¡SoS;¡ sus elireetores, productores, ;¡rgumentist;¡s, guionist;¡s, fotógrafos, 
aho de proelucción y sinopsis, y en algunos cqsos premios nocionoles e 
intern;¡cionoles. 

Antes qe adentrorme en el cori:ometroje como tol, es neceSorio 
ocotar la impori:ancia de las vistas. U c¡¡raeterístic¡¡ principol qe estos 
oelem~s ele su formo ele f¡[moción, en un punto fijo, ero el plosma.r en el 
celulokle la realidad, y no por ser su objetivo sino porque oún no se 
concebío el filmor ficción. Salvodor Tosco no es considerado como uno 
ele los m~s impori:ontes pioneros de lo filmoción de loS vistos y del cine 
nocionol. us vistos fueron el antececiente directo del cori:ometraje, lo 
similarid'ld entre estos formotos es esenciolmente lo cori:o duración, se 
puede decir que 105 vistas evolucionoron y en lugor ele film'lr elesde un 
solo punto est~tico, ahora tenían dinomismo, puesto <¡ue los pionas, 
tomas y movimientos le dieron otra dimenslól¡. 

El cori:ometrale o principios ele los ;¡hos veinte, se veía 
exclusLvomente en cintas cori:as elocumentoles, propogonelo y revistos 
semonoles ele noticio; con esto Se pueele observor la función del cine 
cori:o, sobre todo en el ámbito socio I y político; se pueele percqtqr la 
ausenCLa de argumentos, o sea películos de ficción. 

De 105 cori:ometrajistos m~s sobresolientes ele los oilos veinte, cobe 
seilolar a Gustavo Sáenz ele Sicilia, Gabriel Sorta (reolizó noticieros ,,1 
igual que cori:os comerciales), Chorles Amoelor, José S. Ori:iz, Bqsilio 
lublour, Jesús C\rclenas, y José Manuel R.;¡mos. 
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De 105 elatos sobresalientes en generol c\e lo cinemat09r"fía 
mexic'lno en el c\ecenio c\e 105 treintas, cabe señalar la re'l(¡zación c\e la 
película c\e largometrq¡e S¡¡nt¡¡ -novelq c\e Fec\erico Gamboa-, proc\uClc\a 
por Iq Compqñíq Nacional Productorq de Películas, y Juan de 1" Cruz 
Alarcón; como Jefe c\e producción Gust<wo S~enz de S/cilia, uno de 105 
más importantes cortometra¡/stas de esa época. L'1 dirección de 5417(¡¡ 
estuvo a cargo AntonIO Moreno, la cinta que se inició en el mes de 
noviembre de 1931, fue el primer paso y la base que rnauguraba 1'1 
industria del cine mexicano como tal. "Una industria de cine supone la 
creación de una base técnica y (¡n'1ndera que asegure la producción 
continua, no esporádica de películ'1s"'. 

Dur'1nte est'1 décad'1' el cortometra¡e mexicano -de acuerdo a 105 
c\atos proporc/onac\os por Gard'1 Rier'1-, estuvo presente especiqlmente 
por el género document'1 !, estos cortos eran (¡n"nciac\os o m"nc\ac\os q 
h'1cer por el Gobierno Mexicano o empresas vinculac\as con éste, se 
(¡Imaban c\esc\e tom"s de posesión c\e gobiernos, inqugurqciones c\e 
cqrreterqs, c\es(¡les c\eportivos y militqres. Uno c\e 105 cineast'1s que 
(¡Imqban cortomeh'1¡e, fue Miguel Contre"" Torres, que realizó un 
corto c\ocument'1l, lI'1m'1do Tom¡¡ e/e posesión e/e/ ptesfcjenre p;¡SCUq/ 

OJ1iz Rubio, c\e este no se tiene q'1tos p'1ra s'1ber si el filme erq mudo o 
sonoro. En su mayorí'1 los c\ocument"les h'1cí"n referend" " los '1v"nces 
que tení'1 México y el c\es'1rrollo que h'1bí" "!c"nz,,do en el periodo de los 
gobiernos de es" époc". En los document"les fi"lm"dos en esa décad'1, 105 
turísticos tení"n gr'1n relevanci", puesto que mostr"b"n v"rioslug"res c\e 
1'1 República Mexican", d"nc\o '1 conocer t'1nto las bellez"s n'1tur'1les 
como 1,,5 costumbres de 105 est'1dos. 

El género c\e fiCCIón fue utJliz'1QO aunque no t'1nto como el 
c\ocument"l; en 105 filmes de argumento, los cortometra¡es mUSICales y 
cómicos er"n 105 que predomin"b'1n, c\elqndo un poco de Iqdo el c\ram'1. 
La mqyoría c\e estos teníqn un fin publicit"rio, así, dentro ele 1'1 historiq se 
insertqba el proc\ucto, y;;, seq a trqvés ,le 1'1 músicq o c\e 1'1 comicid;¡d. En 
general gran pqrte c\e estos filmes -documentales <le (¡cción y qe 
noticiqs- se present;¡bqn qntes de 105 Iqrgometr;¡ies en las funcio/les de 
cine, er;¡n un complemento, un extra p;¡ra el público. 



En cU'lnto '11 c\ocument'lL en Histon¿¡ Documenta!. .. , de Gal'cí:¡ 
R.lera, cita" Diego R.ivera y lo que éste '1rtist'l qijo re5ult'l ser muy 
acertaqo y se "copl'l " lo que hoy y slempe ha viviqo la cinematocjr'lfh 
mexicana, "Hollywooq logr" éxitos con el traba¡o de estudio 'l (uerzo de 
Il1vertir millones en sus películas, .. Creer que la infantil, paupérrim;¡ 
industri'l del cine mexlcqno puec\e competir con Hollywood e'1 una 
técnicq seme¡'lnte, sobrepas;¡ los límites de l'l ingenuidqq poro entrar al 
Qominio de 1'1 estupidez. En cqmbio, en el terreno "verista", México es 
un'l min'l in'lgotable, por lo <jue se pUeQe llamar "n<juezos noturales 
cinem'1togrMícas qe México", es qem la belleza infinita y variada de sus 
escen'1rios n'1tur,,[es y qe [a gente que puebla su territorio"4, Esta 
qecl'lr"ción de Diego R.ivera Fue en e[ año de 1934 Caño en el cual (ue 
e[egdo presiqente qe [a Repúb[ica Mexican'1 Uizaro (árqenas), cuando 
vio e[ cortometra¡e documental Hum;;nic!;;4. qe Ado[Fo Best M'1ugard, 
rea[IZaqO para la Beneficencia Pública, 

E[ gobierno auspició y fin"nció 1'1 re'1/rzaclón del cortometr'l¡e 
Hum;;nic!;;4 y de cint'1s -Rebelión, y )¡¡nifzio- <jue conci[iab'1n la 
exaltqción del n.cion.[ismo y 1" del indigenismo con el 1['1m.do 
"contenido soci.[", <jue se vio presente. lo I.rgo del sexenio c\el 
presidente C~rden.s. Aun<jue (ueron Ignor.d'1s ['1S me¡ores pelicul'1s 
como las de Fem'1ndo de Fuentes, sobre todo Re4es y filmes como 
J¿¡fldzio y el cortometr.¡e HUm¿¡flic!oc!, estas seri.n cit'1d"s como e/.ros 
e¡emplos óptimos y contundentes de un. cinem.togr.(¡. m~s .tent. a 
los intereses n.cion.les y soci.les que. la t.<juill •. En otr.s pql.brq5, 
según l. izquierc\., el cine que debí. hqcerse y que los proc\uctores 
privados nunca quiSieron realiz.r, obviamente por no arriesg'1r sus 
intereses económicos. 

El 1935, la nueva comp'1l1la CLASA CCinem.togra(¡. 
L.tinoameric¡¡na 5. A), terminó l. construcción de sus estudios en 
C"lzada de Tlalpan y realizó su primer. cint. V;jmonos con Poncho Vi!I". 
Los estudios resultaron muy superiores. los otros existentes y dot.c\os 
qe un equipo comp.r.ble a [os <le I.s comp.ñí.s hollywoodenses. Al 
terminar l. películ. V<Ímonos con ... , [a CLASA se aee/.ró en <juiebr., 
puesto <jue h.bí. invertiao un m"lón qe pesos p.r. su re.lización 
-c.ntiq.d obvi.mente enorme p.ra Iq époc.-. POr est. r.zón, el 

.. C:\t<í:t R(cra, EmIlIo H(<..tm(..1 Docurncllt:t1 del ell'le MCXICJ.r¡O, Tomo 1, 1991. M¿xico, p. 159. 
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gobierno conceqió q ClASA un subsdio por Iq mism<i cqntidqc\, COI) est'1 
subvención, 1'1 proc\udorq hizo los primeros cortos c\ocumentqles 'ele 
'nterés n"cionql' y logró por mucho tiempo segUir funclonanc\o. 

En el sexenio Cardeolst" hubo mucho élpoyo para la 
cinematograna n"cion"l. especi"lmente ¡;'voreció el cooperativismo; en 
enero 1935, el presic\ente c\e México firmó un c\ecrdo que comprometía 
al gobierno fee!eral '1 prest'1r toc\o el '1poyo posible '1 1'1 inc\ushlq 
cinem'1togr~fica. 

En 1936,1" industri'1 entró en unq grqn crisis con 1'1 cual se temió 1'1 
qeSqparición e!e! cine nqcionql, c\ebic\o '1 que los públicos de h'1blq 
hispqnq, t'1nto n'1cionqles como extrqn¡eros, rechqz¡¡bqn Iqs películqs 
mexiclnqs, en pqrticulqr por su temáticq. Así. AIIJ en el R4ncho Gf<i!7c!e
c\e Fernqnc\o c\e Fuentes vino '1 sqlvar c\e unq quiebrq inmec\lqtq '1 1'1 
inc\ustriq, y probó c\e cierto modo que México erq CqpqZ c\e proc\ucir cine 
c\e cqlic\qc\. El enorme prestigio de AIIJ en ... se proc\u¡o sobre toc\o en los 
mercqdos extrqn¡eros, empezqnc\o por los qmerlcqnOs de hqblq 
cqstellana, que Se hqbituqbqn '1 1'1 viSión c\e Hollywooc\ c\e lo mexicqno. 
Estq cintq sentó Iqs bqses pqrq que el cine mexicqno se convirtierq en unq 
verc\qderq inc\ustria. Tqmbién fue 1'1 primerq películq que dio '1 1'1 
cinemqtogrqfíq meXICqnq un premio Intemqcionql: el c\e fotogrqfíq 
otorgqc\o en 1938 '1 Gqbriel Figueroq en el Festivql de Veneciq, Itqliq. 
Ac\emás, fue 1'1 primerq cintq c\el toc\o mexicqnq que mereció ser 
subtitulqc\q y exhibic\q en los Estqc\os Vnic\os. 

Obe seiiqlqr que en enero 1936, se func\ó 1'1 Vnión c\e Directores 
Cinemqtográ(¡cos c\e México; Femqnc\o c\e Fuentes fue nombrqc\o 
presic\ente, y qlgunos c\irectores como ZqCql1qS, Best Milugarc\ y Sáenz de 
Siciliq -cortometrq¡istqs- pertenecieron '1 estq Vnión. En este mismo año 
el presic\ente Cárc\enas c\ecretó que se exceptuara a 105 procluctores cle 
cine mexicano c\e! pago c\e 6% sobre 1" rent", con esto se puec\e r"tifícar 
el qpoyo c\e 1" cinematogranq mexic,ma por parte clelgobierno en turno. 

Sobre los cliredotes que se c\ec\icaron a hacer cortos en la qécqc\a 
cle los 30, los más representqtivos y sobresalientes fueron: Ac!olfo Best 
M"ug"re!, Gustavo Sáenz c!e Sicilia, Arcqdy Boytler, Manuel R.. O¡ecla, 
eh"rle Amador, Fernanc\o ,le Fuentes, Miguel Z4carí'1s, Ale¡anc\ro 
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Gqlllldo y S'Ilv'ldor Pwned'l. En el C'impo de 1'1 ilnim'lción de cint¡s 
cort'lS, se puede decir que no se explotó como hub,er;¡ podido ser, se 
limit;¡b;¡n il re'lliz'lr qocument'lles y cortos cie FiCCión cómicos y/o 
musicales. H'IY muy pOC'ls muestras qe elibujos anim;:¡qos en est;:¡ elécael;:¡, 
pero c'lbe señ;:¡lar que el elibujante Salvaelor Pruneela realizó un par ele 
estos y Roberto A Morales. 

[n octubre ele i939, el presielente Cárelenas realizó un elecreto en el 
cual imponía a l'1s s'1l'1s cinem'1tográfiC'is ele! país la oblig'1ción de exhibir, 
por [o menos, una película mexic'1n'1 cqela mes. En este elecreto pucia 
verse [a voluntael '1ntiimperia[ist'1 -competenci'1 extraniera, sobre toelo ['1 

norte;:¡mericqna que tenía enorme ventaia sobre [as elemás, puesto que 
disfrutaban ele privilegios ele ellstribución y exhibición- para asegurar ['1 
exhibición ele películas mexiC'inas. En esta elécaela se hicieron cerca ele 90 
cortometrajes, ele los cuales en su mayoría eran documentales, en 
segundo lugar ,le ficción, en tercero de animación y por último mezclas 
qe animación y ficción. 

En el qecenio ele [os cuarentas -Inició con e[ gobierno ele Miguel 
Ávi[a Cam;:¡cho (1941)-, se pueele observar que e[ género ele (icción 
sobresalió, elej;:¡nelo ele lado el documental; elentro ele [os cortometraies 
qe argumento, lo cómico estuvo presente, como se pueele ver en los que 
participó Mario Moreno "Cantinflas". A pesar que en este perioelo no 
hubo una gran producción -no pasó ele 20 cintas-, algunos cortos 
acompañaban a [os largometrajes en las salas ele cine. 

Como es bien sabido, la Segundo Guerra Mun,jiol (ue elecislva y 
benéfico para lo cinematogrof¡o mexicqno, en 194.1 comenzoron [as 
hostili<:\aeles y asperezas entre los Estaelos Vnielos y Japón, era obvio que 
[a proqucclón norteamericana disminuyera a cqusa qe [as restricciones 
naturales impuestas por la guerro, [o cual permitiría a México situarse en 
un lugar preponderante y privilegiado dentro del mercqqo 
cinematográfico mundial. La guerra libró al cine mexicano <le la 
competencia europea y norteamericqna <le sus mercqelos, en este año no 
sólo resultó alentac\or en términos financieros, sino también mejoró lo 
calic\ac\ y hubo <liversifiqción qe géneros. P;¡ra ejemplo qel benefiCIO de 
la Guerra poro [o inelustria nacional, en 194.5 se h'1bí'1n proelucido 82 
pelícu[;¡S, cqntiqoq nuncq antes igua['1da. Hobía por lo tanto una amp['a 
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infrileshucturil ilrtísUCiI, técnica e inelustriilL y un buen mercildo, tilnto 
interno como Iiltinoilmericilno. 

L'1 Asociilción ele Perioc\!st'1S Cinemqtogr~ficos c\e MéxIco otorgó 
en 1941 sus premios y le concec\ió uno iI Herer¡d¿¡ Negra como el mejor 
corto y unil mención honorílicq al corto cholul;;, c\e Cilrlos Vejilr )r .. 

Unil c\e Iils expresiones m~s importantes y sobreSillientes c\el ilPoyo 
oficiill '11 cine mexicqno, fue 1'1 creilclón c\e! Bqnco Nqclonal 
CinemiltogrMico, S. A, func\qc\o el 14 c\e ilbril qe 1942, por iniciiltivil qe! 
Bilnco Nilcionill de México, 5. A, con e! respilldo del presdente Ávilil 
Cilmilcho. Institución únicq en el mundo, puesto que nuncq se hilbí;¡ 

fundildo un bilnco dedicilc\o exclusivilmente ill cine. El bilnco, que 
sustituiñq iI 1'1 Finilncierq c\e Películils, S. A, fili'1l c\e! Bilnco c\e México, 
venc\ríil iI respillc\ilr Iils ilctivtc\ilc\es c\eI cine nilcional con un créq(to c\e c\os 
millones c\e pesos ilmortizilbles en c\iez ilños. Lq iltención qel estildo se 
trilqulO en mec\lClils fuvorilbles c\e finilnciilmiento, proclucción y 
c\istribución. 

De <Jcuerc!o " Historio Documento! .. mencion'1 que el primer 
gerente clel bilnco fue el licenciilc\o Cilrlos Cilrrieclo Gillván, quien 
menclonil en unil entrevistil otorgilc\iI iI Cinem;¡ Repotterpublicaela en la 
páginil 37, que " ... e! cilpitill con que giril el Bilnco CinemiltogrMico, cuya 
gerenciil me fue confí'ilqil, hil siqo ilportilelo por personils particulares o 
proviene qe otras instituciones b"ncarlas priva<1qs, y solamente en un 

porcent"je que no Ileg" " diez por ciento, hemos contac\o con 1" 
colaborilción tle un" institución b"ncarla oficial, lo cual sólo constituye 
representación simbólica ele la simpatía con que el Estaclo vio la creación 
c\el Banco CinematogrMico". 

La Acac\emla Mexicana c\e Ciencias y Artes Cinematográficas se 
fundó el 3 ele julio ele 1946, cuanelo la inelustria fílmica mexicana vivía un 
momento c\e esplenc\or. Lq Acaelemia se crea, con la finalidael ele 
"promover el qelelqnto ele las artes y ciencias cinematogrMicas", 
"reconocer públicamente los trabajos sobresalientes en la proc\ucción c\e 
películ'1s mexican'1s" y "estimul'1r 1'1 investigqción en mqteri'1 
cinem'1tográfica". En la práctica, la labor cle la Acaclemia a lo largo cle su 
historio se limita casi exclusivamente al segunelo punto, el 
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I-econocimiellto público ~e l<ls obr<ls y 105 cre"~ores m~s ~est<lc"c\os 
me~i<lnte un premio iqe'lqo especl<llmenk el Arie!. Ll Aqqeml<l hil 
premiqc\o <llo mejor <le 1'1 cinem<ltogr'1fh n"cion,1I en el ~mbito artístico, 
técnico y científico; por supuesto el form<lto qe cortometrale en sus 
diversos géneros h<l est<lqo presente el cortometr<lle_ 

Est<l Aqqemi<l 1'1 formqron represent<lntes qe qivers<ls entiq<lc\es, 
como l<l Asoci<lción c\e Pro~uctores y Distribuic\ores, l<l Secret<lríq ~e 
Ec\uc<lción Públiq l<l Vniversiq<lc\ N<lcion<ll Autónom<l c\e México, el 
Sindicato de Tr<lb<l¡<ldores c\e l<l Producción Cinem<ltogr~fic<l, el Ateneo 
N'1cion<l1 c\e Cienci<ls, etcéter<l_ Entre sus miembros se encontrqbqn 
relevqntes person<llid<ldes del medio, como Alel<lndro G<llinqo, G<lbllel 
Figuero<l, Fern<lndo Soler, C<lrlos Pellicer y R;¡úl de And<l_ 

Mqrí)¡ Cqnc/e/;¡ri¿¡ -con Pedro Armend~riz y Dolores c\el Río-, 
películ<l de Emilio "lnqio" Fern~ndez, en l<l c!éc<lq<l de 105 cU<lrent<l, dio '11 
cine meXIC<lno sus primeros triunfos intern<lcion<lles import<lntes <l p<lrtir 
de sus premios en 105 festivqles europeos, en C'lnnes, Fr<lnci<l, en 1946, y 
en Lorc<lno, It<lli<l, en 1947. Est<l cinta pudo acreqitar como estética y 
fotogéniq (fotografía de Gabriel Figueroa) l<l tr<lgec\i<l rural mexican<l y 
ganar con ella merc.c\os extranjeros que se deslumbran con lo exótico, 
que er. lo que m~s qtrqí •• 105 espect.dores <le otros países. De los cortos 
nacionales que se han lIevqqo un premio internacional c\e peso, en 1948 
el corto de Luis Gurza, N¿¡ce un vo/4n, obtiene la Medall. c\e Oro al 
Meior Documental en el Festival Internacional qe Venecia, Italia. 

Miguel Alem~n V.lc\éz (1947), a partir c\e su primer afio de 
gobierno, puso en m<lrcha un recurso c\e estandariz<lción, con el cual 
surgían nuevas reglas tanto c\e proc\ucción como de exhibición, dirigidas 
específic<lmente <l un c\etermin<ldo público; esto qab<l Un margen menor 
c\e fracaso c\e las cintas, <lsí lo seguro serí<l el II<lm<lc\o "churro"_ Esta 
estanqqrizqción limitaba nuevamente la libertqc\ c\e expresión 
cinematogr:\fica y artística c\e los cineqstas para que responc\leran • l<ls 
necesic\ac\es económicas c\e l. inc\ustria. Así, el cine sólo se c\estinab. a 
satisfucer el gusto popul.r y el comercial, que result.ba m~s vit.1 que el 
re.liz.qo p.r. "festiv.les cinem.togr~ficos". 
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El cine mexicano termllló su "Epoca de Oro", puesto que se 
terminó la guerr'l, por lo cu'll se perdieron merc'ldos exteriores, 
sur<Jleron tenc\encias inflaCIonarias c\e los costos, se dio un exclusivismo 
sinc!ical, adem~s cie intereses cre'lcios por una exhibición cada vez m~s 
monopolizacia, y una expectativa c\e una actuación gubernamental. En 
1948 se produ¡o una devaluación ciel peso mexicano (cie 4.86 a 8.65 con 
respecto al dólar). A pesar que aumentaba la produCCIón cie CIntas, estas 
-1" mayoría- tenían un. ba¡a caliciad, esencialmente tem~tica. 

De 105 sucesos más impoetantes cie este periodo fue el referente " 
la cre.ción de la Ley Cinem.togr~fica, ciecretada en ciiciembre de 1949. 
Esta tocaba 105 puntos m:¡s Impoetantes para el cine: fomento de 1" 
prociucción de películas de calidad, apoyo económico y moral, 
publicic\ac\ y exhibición. Cabe señalar el punto XII, el cual hablab'l de 105 
días dec\icados al año a l. exhibición de películas mexicanas de largo y 
coeto metra¡e, en los salones cinematogr~ficos establecic\os en el país. 

En los cuarentas, cabe señalar que existía una sala c\e cine lIamac\a 
"Clnelan,jia", ubicacia en la Avenlcia San Juan cie Letr~n -actualmente, 
E¡e Central- decilc.cia a su func\ador Arcady Boytler, este lugar 
proyectaba exclusivamente filmes coetos. 

En lo que respecta a los años cincuenta, como se sabe, México 
tuvo un nuevo meciio cie comunicación masiva, que fue la televisión, 
esto moclificó el papel ciel medio audiovisual que representaba el cine. 
Por lo tanto, [a televisión pasó" ser el princip,,1 medio de comunicqción, 
inFormación y diversión cie los mexic"nos, oc"slon"ncio un" b"l" en la 
producción y en 1" "sistenci" " ["s s"l"s cinematogr:¡f¡c"s. 

México 10<jró un" cifra récord ,,1 realizar 123 películ"s, con lo cu,,1 
se ponía a 1" cielantera c\e las cinematograffas c\e lengua castell"n". Así 
1950 fue excepcional en cqntidaci y calidad. Para muestra c\e lo segundo, 
la película Los O/vJi:/qc/os, de Luis Buñuel, ha sic\o <le los (¡Imes m:¡s 
impoetantes realizacia en español, incluso hasta e[ momento. Durante 
muchos años, el único cine mexicano que llamaría la. atención en Europa 
sería el de Luis Buñuel. 
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Adolfo RUlz Con:ines (1953), en el año del Inicio de su sexenio, el 
Sindicato ele Traba¡aclmes c\e la Indushia CinematogrMica (STIC) y el 
Sin,kato de Traba¡admes de la Producción Cinematogr~flca (STrO, 
realizaron un Pado de Amistad, Solidaridad y Ayuda Mutua firmado pm 
105 comités e¡ecubvos de ambos sln,j;catos el 11 de mayo. "El STIC se 
comprometió a no filmar sino películas de con:o metra¡e, entendienc\o 
portales todas aquellas "cuyo tiempo no exceda cle 30 minutos'. Al f,nal 
de la c/jusula tercera del pado, el STIC aceptaba la prohibición de "filmar 
dos ° mjs con:os en fmma tal que puedan unirse para formar películas 
de largo metra¡e". Ademjs, se le impedía "la filmación o producción de 
películas en estudios cinematogrjhcos y exteriores" ... ' El pado entre el 
STIC y el STPC ratificaba de hecho el laudo emitido en 194.5 por el 
presidente Ávila Camacho el formarse el segundo de esos Sindicatos''. 

En el futuro, este pado y el laudo fueron violados de modo 
constante, en ese mismo año se produjo una transgresión. Se realizó la 
película Rqíces -e¡emplo de cine experimental. Independiente ° 
m.rginal-, del diredor Benito Alazraki y c\el proc\udor Manuel 
B.rb.chano Ponce. Esta cinta representó el principiO c\e diversic\ad 
dentro ,je la monotonía de 105 modos de producción del cine mexicano 
de la época. Re.lizada con elementos del STIC, de modo prohibido para 
el sindicato, tres historias distintas -con:ometr.¡es- para un. cinta c\e 
la rgo metra ¡e. 

En 1954 hubo una devaluación del peso (de 8.65 a 12.50 por 
c\ó",r), lo cual hizo subir de modo automático el costo prome,ho de 
producción por película, a pesar de eso se hicieron 121 filmes, sólo dos 
menos que en 1950, 'lño en el cu'll se obtuvo el recmd c\e producciól). El 
'lfjn de sustitUir c'lntid.d par c.lid.d redulo l. proqucción en 1955 • 91 
cintas, c\e 121 del año .nterim. 

Es de sum;¡ Impon:anci;¡ señ;¡lar que el con:ometra¡e realiz'ldo en 
1954, por Adolfo Garnicq, como cliredm y LUIS M.gos Guzmjn como 
fotógrafo, "{;¡mbk;n ellos tienen ¡Iusiones del género clocument'll, que 
tr'lt'lba sobre los niños pobres cid rumbo cle Nono'lleo -zona 
margin.da-, ganó en 1956 un cliploma y una mecl.lla en el IX Festival c\e 
Cine Experiment.1 cdebr.clo en C.nnes, Fr.ncia. El presiclente cle ese 

.; Ibiqcrr¡. Tomo 7, MéxICO 1')')3, p, 11~1:! 
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festivql qseveró que el'1 unq ide'1 origlll'1l e Illteres'1nte. 

De 105 Afieles concedidos en 1954, los cortos: Premios '1 
Teleproducciones, S A, por Iq serie cine verq'1q, fueron los 9qll'1qores. 
En 1955 c\e le c\IO el Arlel ql Melar Corto: Himno Nqcioml, ele R;¡món 
Vi\!ilrre'1l. El Aliel '11 Melar Cortometr'1le c\e 1956 se le otorgó a Fuego 
Cqutivo, ele Ignqc[o Retes. En 1956, el Ariel fue pqrte Munc/o A¡eno, 
reillizqdo por Frqncisco del Villilr pilril Cinemiltogr~ficq Unidil (este corto 
documentill triltilbq sobre 1.5 pelsonils sorelomuel'1s). 

Pilr'1 enfrentqr 1'1 competencia ele la televisión, se creó pqr<l el cme 
una política ele superproelucciones -cine costoso y espectqcul'1r, en 
colores y con nuevos formqtos-, con la cuql se pensqbq qtrqer '1 m~s 
espectqdores, pero esto no tuvo ningún éxito. En cqmbio cintqs como, 
Ensqyo ele un crimen (1955) de Luis Buñuel. hechq en blqnco y negro, 
cine de calidad media, sin ilmbición desmedidq, proponíiln una manera 
m~s seguril que el de 1'15 costosilS "superproqucciones". 

Los Estuqios AmérlC<l se iniluguraron en 1957, esto coinciqió con 
la desaparición de 105 Tepeyac y 105 CLASA (1957) y qe 105 Aztec'1 
(1958). Lqs películ'1s filmilqilS con el STPC qisponqríiln únicilmente de 
dos estuqios, 105 Churubusco y 105 Siln Ángel, puesto que 105 Estudios 
Américq exc!usivilmente 105 utilizaríiln los empleilc\os c\el STIC paril hacer 
cortometra¡es, qe ilcuerqo con lil c\ecisión presic\encial de 1945. "Se 
supuso por ello que 105 América qestina ría n únicamente il lil televisión 
sus series con episodios qe treintil minutos cilc\il uno para competir con 
las extriln¡eras (norteamericilnilS, sobre toqo), úniCilS qiSPollibles por el 
momento. Sin embilrgo, esas series no tendrían mayor c\espliegue en la 
televisión: lo que se hizo fue agrupar tres o cuatro episoqios c\e caqa una 
para (ormar con ellos largometra¡es bastante más baratos que 105 del 
STPC y exhibirlos como cintas comunes y corrientes en salas populares. 
Así logró el STIC competir con el STPC sin v[olar en apariencias su 
famoso liluqo"" 

En cuanto al ámbito inFormativo, en el caso ,le 105 noticiarios que 
se exhibían en las salas c\e cine, perqieron su sentido como género en 
esta aécac\a aebido al ser suplic\o por la televisión, puesto que ésta tenía 

6 Ibídem. Tomo 9. Méx1co1994,?,11-U 
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9r'lnQes ventajas como mdio inForm'ltivo. Así, los noticieros en cllle 
únicamente'l principios de 1'1 décad'1 tuvieron b;¡st;¡nte proc!ucción En 
este perioc!o hubo un equilibrio c!e géneros, sobres'1lienc!o los 
documentales por sus premios y p'1rticip;¡clones 'l nivelmternacional. 

En 1958 se re'1lizó 1'1 serie Chf5fe{¡mc!¡¡¡, 1'1 cu'1l se componía qe tres 
mont'1¡es cortos. En este '1ijo hubo un incremento en 1'1 producción, 135 
cint;¡s sin cont'1r los tres mont'1¡es que se mencion'1ron. 

N¡¡z¡¡rín, de Luis Buñuel lo inst'1ló en el sitio de los gr'1ndes 
re'1liz'1dores intemacion'1les. El Filme g'1nó en Cannes (1960), el premio 
Internacional qel )ur'1do, que únicamente se otorga en OC'1SIOneS 
import'1ntes. Gente inmers'1 en 1'1 industri '1 n'1cional mencionó que 
N¿¡z¿¡/"Ín er'1 un triunFo de 1'1 industri'1 cinem'1togrMic'1 mexic'1n'1, pero 
como se hq poc!ic\o observ'1r, no tenfqn reqlmente derecho 'l c\ed'1r'lr lo 
mterior, puesto que 1'1 inqustri'1 C'1si h'1a'1 imposible que un diredor -no 
un productor- re'1liz'1r'1 Un'1 cint'1 con libertad y propia inici'1tiv'1, como 
lo consiguió Buñuel. 

El STPC (1958), preocup'1c\o por la competenci '1 del STI(, org'1nizó 
un concurso de cortos, sus premios se otorg'1ron en diciembre, Primer 
lugar )orge Durán Chávez, 2c\0. Gr.ci.no Pérez, 3ro S¿¡tl5e¿¡c;¡bó, ,je 

Sergio Vé¡.r. Primer lug;¡r de '1rgumento y FotograFí'1' )orge Durán 
Ch¡¡vez; primeros lugares de dirección y ;¡,jqpt'1ción, Sergio Véiar. 

En 1958 se entreg;¡ron los últimos hieles de 1'1 époc;¡, los 
siguientes se d;¡rí'1n h'1st;¡ en '1fío c\e 1972; el premio '11 Mejor 
Cortometr'1¡e (Premio Especi;¡I), Fue otorg'1do a Fr'1ncisco de! Vill'1r, con 
P;¡!;¡cio N;¡Cfon¡¡!, <jan¡¡ndole '1 E! C.50 L, y Fuerz. c!e progreso. De los 
cortos que más sobres'1lieron Fue V¡'V;¡!¿¡ Tierr¿¡, de Luis Magos Guzm¡¡n, 

un filme en colores c¡ue le valió premios internacionales, c\iplom'1 en la 
XIX Mostra Internazionale D-Arte CinematogrMico c\e Venec!'1, It'1lia y 
en e! Festival de San Seb'1stl'1n de 1959, 1'1 Perl'1 c\el C'1nt'1brlco, premio al 
Me¡or Corto de La Lengua ESP'1ñol'1. 

1959, año c\e micio del sexenio del preslc\ente AdolFo López 
M'1teos y del nuevo director de! B'1nco Cinem'1togr¡¡Fico, el licenciado 
Fderlco Heuer. El éxito c\e N_zar;n en Cannes, Francia, alentó en este 
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'lijo y en 105 siguientes inmeqlatos, el envío qe vatl'lS película.s mexicqnas 
'l festtv;¡les intern;¡cionqles. 

En los sesent;¡s, I'l proqucclón qe cint'ls cort'ls fue 'lbunc!'1nte y con 
gr'ln qlic!'1q, '1sí el corto Despo¡o, qe Archib'1lc!o Burns, fue exhlbiqo en 
el Festiv'1l '1e Moscú qe 1961, en I'l VRSS; con Sueños e/e P/¿¡f¿¡, de Ajolfo 
G'lmic'l se obtuvo un'l mec!'1II'1 en el Festivql qe Cine qe Cortometr'1je, 
celebr'1qo en Bilb'1o, Esp'1fi'1; en ese mismo '1fio, Aqolfo G'1rnic'1 obtuvo 
1'1 Perl'1 qe Cqnt~brico, en el Festiv'1l c!e S'ln Seb'lstián, con el 
cortometraJe RíoAttib;¡, con este mismo g'lnó el Ónix qe la. Vnlversicjqc! 
La.tino'lmerlc'lna, en '1USenCl'1 c!e los Arieles, en 1'1 Ciuq'1c/ qe México. Así, 
se pueqe observ<ir l. c'lliqqq intern.cion;¡1 qe I'ls pe'1ueñas producciones 
mexiqn'ls. 

La crisis qe c'lliq'lc!, en especi'll qe los I'lrgometr'ljes, 'll'lrm'lb;¡ la 
inqustri. qe los afios sesent'l y por es'l razón se optó por I'l intervención 
qel estado en toqas I'ls fuses qe! '1uehacer fílmico. Se pudo not'lr '1ue en 
1961, I'l producción c!e películ'ls se rec!ujo c!e 114 en 1960 'l 74 en el 61. 
Los costos p'lr. I'l proc!ucción Ib'ln en 'lumento, se ha.bló 
frecuentemente en ese perioqo sobre 1'1 n'lcion"liz'1ción qel cine, que el 
est'1c!o a.poY'1ñ'1 • proqudores menos egoíst.s y '1ue l. Dirección General 
c!e Cinem'ltogr.fía, por instrucciones de la. Secreta.ña. c\e Gobema.ción, 
prohibirí'l la. expott'lción c!e películ'ls qe b'lj'l cqliq'lq mexic'ln'ls. 

H.bl.nqo qe c'llic!'l'j, el filme cotto M¿¡gueyes, c!e Rubén G'lmez, 
que fue 'lUSplci'lqo económicqmente por Gust'lvo Al'ltriste, p'lr'l que 
acomp;¡ij;¡r;¡ Ia.s exhibiciones qe Vitic/J~n¡¡. Este cotto se exhibió 
comerci'llmente en Fr'lnci'l, en el Festival c!e Sestrl Levante; en la Sem;¡n'l 
Intermlcion'll qe Mannheim, Alem'lni;¡, yen I;¡ Resefi;¡ I ntern'lcion;¡ 1 qe 
Cine qe Montre.L Can.q~. 

Perioqist'l5 Cinem'ltográ{¡cos Mexic'lnos (PECIME) -'lgrup'lción 
'1ue qirigí'l Fern.nqo Mor'lles Ortiz-, instituyó unos premios p'lr'l el cine 
n'lcion'll, I/'lm'ldos I'ls Dios'ls qe pl'lt'l , los cu'lles tenqrí'ln un prestigia 
comp'lr'lble 'll de los hieles y que compens.ñ'ln de cietta forma y 
me,iiq'1 l. 'lusencia qe éstos. Así los premios entregaqos en 1963, Se le 
otorgó al Mejor Cortometr'lje <l Misión e/e P¿¡z y ;¡misf;¡d sobre Cinco e/e 
M;¡yo, y Cumbres Heroic;Js. Los premios qe PECIME -las Diosas qe 



PI;¡t;¡- reduleron ;¡ún m~s la esc;¡sa Import;¡nCl'1 de los premios del 
Centro Deportivo Isr;¡elit;¡ y del Instituto qe Cultur;¡ Clnem;¡togr~ficq de 
1<1 Vnlversiq;¡q Ibero;¡meric;¡na. En ese ;¡ño se le entrego Uf) Ónix de 1'1 
Ibero;¡merlC<1na <11 cortometr<l¡e c\ocument'1¡ Cinco e/e Milyo. 

Se pueqe c\eclr que uno de los sucesos m~s qest;¡qqoS de este 
perioqo fue I;¡ funq;¡ción del Centro Vniversit'1rio de Estuqios 
Cinem;¡togr~(¡cos (CVEO qe I;¡ Vniversiq;¡q N;¡clon;¡1 Autónom'1 de 

México CVNAM) en 1963, 1" Import"nci" de este hecho r"dicq en c¡ue 
fue I;¡ primer'1 escuel;¡ de cine del país. Este centro que pertenece '1 1'1 
VniverSlq'1q Nacion;¡1 Autónom;¡ qe México (VNAM), lo fundó M;¡nuel 
Gonz~lez C;¡s;¡nov;¡, form;¡nqo p;¡rte en un principio qel Dep'1rt'lmento 
de Activiq;¡qes Cinem;¡togr~(¡c;¡s de I;¡ Dirección Gener;¡1 qe Difusión 
Cultur;¡1 c\e l;¡ Vniversiq;¡d, pero tenienc\o 'l p;¡rtir c\e 1971 inc\epenc\enci '1 
;¡qministr;¡tiv;¡ y qliq;¡q de Centro de Extensión Vniversit;¡ri;¡. 

L;¡ form;¡ción c\el CVEC se qebió mucho;¡ I;¡ inici;¡tiv;¡ de M;¡nuel y 
Henrique Gonz~lez C;¡s;¡nov;¡, figur;¡s import;¡ntes de I;¡ viq;¡ universit;¡ri;¡ 
y cultur;¡1. Adem~s l. m;¡yorí;¡ qe los Cllle;¡st;¡S m~s dest'1cqdos n;¡n 
estuqi;¡qo en est;¡ escuel;¡ (J;¡lme Humberto Hermosillo, Leobardo López 
Aretche, Jorge Fons, Alfredo Joskowicz, M;¡rcelq Fern~ndez Violante, 
etc). 

L;¡ Vniversid;¡d Nacional Autónom;¡ de México siempre p;¡rtiCipó 
de alguna forma en los intentos de desarrollar y apoyar la cultur;¡ 
cinem;¡t09r~fic<l <lel poís, des<.\e 1<1 fund<lción <le primer cineclub h;¡st;¡ I;¡ 
"ctu;¡lid;¡d. En 1954 se org;¡niZó el primer cineclub universitario, en 1957 
se fundó la Asociación Vniversitaria de Cineclubes, en 1959 por medio 
ele la Dirección General de Difusión Cultural se creó el Departamento 
General de Actividades Cinematogr~f¡cas (DGAO de la Vniversid;¡c:L 
elesignando como Jefe de la Sección a Manuel Gonz~lez Casanova. A 
partir de esa fecha la DGAC realizó una serie de actividades, como en 
1959 la fundación de Cine Club de la Vniversic\ad, la fundación en 1960 
ele la Cinemateca de la VNAM. También desde su iniciación la DGAC 
qedicó especial importancia a la enseñanza del cine, en 1960 se organiza 
el primer intento c\e enseñanza sistem~tiq c\el cine en la Vniversi<lad: 
"50 LeCCIones de Cine" yen 1962 se intentó una nueva moc\alidac:l para 
I;¡ enseñ;¡nz<I del cine: "Lecciones de An~lisis Clnematogr~f¡cos". 

19 



PECIME otorgó sus Diosas c\e Plata qe 1964 y le conceqló a 
PresenC/;' de México en Europ¡¡, el premio 'll Melor Colio y el Instituto 
cie Cultura Cinem'ltográfic'l qe la Vnlversiq'lq Ibero'lmeric'lnq qio su 
Ónix, para el Mejor Colio a Aciolfo Garnica por A vuelo de Ágwl;¡. 

PEClME qistribuyó sus Dios'ls qe pI'lt'l en el 64, y le conceqló el 
premio'l tres colios c¡ue emp'lt'lron: ch¡f;¡p¡fl;¡ 43, El Cordobés, y Xekik. 
P'lr'l 1964, qe los premios intern'lcion'lles c'lbe señ'll"r el de Demetdo 
Bilb'ltú'l c¡ue se llevó el primer lug'lr en el Festival Intern'lcional qe 
Cortometr;¡je c\e Bristol, Ingl;¡terra, con Alos de México. 

C¡be qestqcar c¡ue en esta elécaqa, específicamente en 1965 -año qe 
inicio qe! gobierno qe Gustavo Díaz OrqaZ-, el Gobierno qel Estaqo qe 
)alisco y el Instituto )alisclence qe Bellas Alies, celebraron el Primer 
Festiv'll Internacion'll qe GU'lq'lI;¡¡'1r'l qe Cine ele Corto Metr'l¡e. Ese 'lila 
g'lnó el primer premio I¡/¡'v¡¡ I¡¡ muerte!, qe Aqolfo G'lrnic'l, el premio a 
1'1 Me¡or Dirección fue p'lr'l Gu¡lIemo S'Ilq'lñ'l Azcámga con Lu/uri¡¡. 
fJespiert¡¡ Ciud¡¡d Dormid¡¡, qe Aqolfo Gamica g'lnó una Dios'l qe PI.t. 
otorgaqa por PECIME en 1966, y México es r . .J, obtuvo el primer 
premio qel Festival Turístico, celebraqo en Marsella, Francia. 

En el ámbito qe los cineastas y coliometra¡es sobresalientes, Felipe 
Cazals, con su filme Que se c¡¡lle r . .), ganó el Festival qe Mar qe plat., 
hgentin. en 1966, el premio .1 Me¡or Colio. Leonor¡¡ C¡¡ttington o el 
Sortilegio Irónico qel mismo realizaelor, obtuvo el premio al Melar 
Colio ele Televisión ele Alie en la Bienal ele Sao Paulo, Br.si!. En 1966, 
)omí Gareía Ascot, con Remedios V¡¡ro g.nó el primer premio 
(Sombrero de Oro) en el 5egunelo Festival c\e Cortometraje qe 
Guad.lalar., compitienelo con cortos qe Jaime Humberto Hermosillo 
(Homesick) y Leob.rqo López Aretche (P¡¡nteón o Número 4SJ. 

L. película, Los C"ifimes (1966) tuvo éxito en t.c¡uilla y confirmó 
con ello el interés de un 'lmplio público de clase meeli. por un nuevo 
cine mexicano, sin importar cómo se proelulera. Ese interés ya se había 
elemostraelo en .Igunas cintas ganador.s clel I Concurso de Cine 
Experiment.1. exhibiqas en sal.s Cinematográficas. 
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E[ cortometr'l¡e ae Gregorio Walerstein gozó de muchos 
privi[eglos -en términos de exhibiclón- más que otros (¡[mes de es" 
époc'l, puesto que Flotldo f.¿¡ude, b'ls,¡do en un poem'l de Sa[v"dor 
Novo, fue present'lqo en repetiqas oC'lsiones el1 ['lS S'l[as comerci'l[es de 
cine. En es'lS mism'ls S'l[as, e! corto Distrito Federq/, de [os nerm'l"os 
Ánge[ y Demetrio Bi[bqtúq, se mostró a[ público, este (¡[me fue 
premlodo con un'l Dioso de p[ot'l por PECIME en 1967 yen 1968 gono e[ 
corto Que se Cqllen. 

En este petloqo hubo vqtias cintas documentales de [as que 
sobres'l[leron, en especial, [as referentes a [05 Juegos O[ímplcos re'l[lzaqOS 
en México en 1968 -Olimpiada en México, qe A[berto Is'l'lc- y e! 
movimiento estudi'lnti[ -El grito, qe Leob'lrqo López Aretche-. 

Aunque ['l te[evislón fue [a C'lUS'l principal en [os 'lijos cincuent'l qe 
[, crisis cinemqto9r~f¡cq n'lcionql, 'l [o vez 'lsegLltob'l en e[ país y en e[ 
extr'ln¡ero que e[ cine siguiera cont'lnqo con [a 'ltención ae granqes 
mosos de espec\'ldores, puesto que [os cint'ls se rentobon o vendíon p.r. 
['l te[evlsión y oqemás er'lO pub[icit.dos ví'l ésto. 

En e[ último 'lijo c!e[ c!ecenio c!e [os sesentas, Leob'lrc!o López 
Aretche, autor c!eI cortometra¡e El Hi¡o, que se exhibió c!mante un mes 
en las salas c!e arte c!e Son Froncisco y Nueva York, c!e ocuerc!o al libro 
Histori.il ciocument;¡1 del One mexicqno, c!ecloró que "a [os proc!uc\ores 
sólo [es intereso ganor clinero y son tan ciegos que no [es preocupa ni 
siquiero e[ mercqqo internaciona[, ... mucho menos loS Formas estilíshcqs, 
[a buena ca[ic!ac!, [os temas ... ", con [o cual se puede observar [o Visión de 
este cineosto Frente a ['lS [imitantes de ['l inc!ustri'l . A[Frec!o Joskowicz 
mencionó que "e[ cine es un 'lrte y e[ 'lrte no se puede comerci'l[¡z'lr. 
Hab['lr c:!e ['l "industri'l de! cine" es penS'lr en términos de negociante". 
Aunque en [o persono[ c!i(¡ero con su punto c!e vista, puesto que se ho 
demostrodo que el cine de orte, e[ cine c!e co[idael pueele obtener 
beneficios económicos, y que no precisamente tienen que estar tan 
opuestos [os términos ele arte y ele comercio. 

pI.n C¡'ont.!p., ele Demetrio Bi[batúo y Juan Luis Buñue[ 
obtuVl<:ron en 1969 una Diosa c!e plata otorgada por PECIME, por el 
me¡or cortometra¡e ele! alio. 



Durqnte [os setentqs hubo unq extenSq req[izqclón c\e proc\ucciones 
c\e cortometqie, se tienen registros c\e estos, especiq[mente por [05 

concursos como e[ c\e Cine Experimentq[ en Super 8mm., orgqnizqc\o 
por ['1 Secretqría c\e Cultura y Deportes c\e ['1 ANDA; en e[ Festivq[ 
Internqcionq[ c\e Cortometra[e, rea[izqc\o en Guac\q[qiqrq; e[ Concurso c\e 
Cine Inc\epenc\iente; Cine Erótico; y en especiq[, informqción c\e[ ClJEC 
sobre cine inc\epenc\lente y e[ Centro c\e Proc\uCClón c\e Cortometrqie 
(CPCJ -['1 mqyoríq c\e [05 req[,Zqc\OS erqn c\ocumentq[es-. Desde 1970 ['1 

VNAM y ['1 ANDA pqtrocinqron vqrios concursos c\e cine 
independiente. 

E[ gobierno de LUIS Echeverríq Á[vqres diO PqSOS pqrq qc\ministrqr e[ 
qprenc\izqie del cine, ['1 producción, ['1 distribución y hqstq su premiqción 
y conservqción en un qrchivo ¡¡[mico. 

Tú, yo Y Nosotros (1970) es unq muestrq de ['15 cintqs compuestqs 
por tres pqrtes y/o episodios con cq[idqd, ['1 pelícu[q -(¡[me que según [05 

críticos Vq de menos '1 más- fue req[izqdq por Gonzq[o Mqrtínez, JUqn 
Mqnue[ Torres y Jorge Fons. E[ debut de éstos nuevos directores fue 
q[entqdo '1 su vez por unq nueVq ge1erqción de productores como [05 

hermqnos Mqrco y Leopo[do Si[vq. 

Lqs Diosqs de p[qtq concedlc\qs en 1971 por PECIME otorgqron a 
Sq[món Láiter e[ premio q[ Meior Corto f..¿¡ Pesco, cortometraie de 
género documentq!. 

Rodo[fo Echeverríq, req[,Zó otrq mediqa en pro del cine, reinstq[ó 
(1971) ['1 ACqc\emiq de Cienciqs y Artes Cinemqtográ(¡cqs pqrq reqnuqqr 
['1 entregq de [os hieles interrumpid, en 1958. Lq qiferenciq básica de [a 

Acqqemia vieiq erq su c!qra depenc\encia del gobierno, [o cual se 
rqtificaba con sus premios c\ictac\os por el Banco Naciona[ 
Cinematográfico. En 1971, México celebró [os cuarenta años qe[ cine 
sonoro. Se vivía en e[ cine nacional tiempos c\e renovación, no sólo con 
[os sistemas c\e proc\ucción, sino con [os temas y [as formas expresivas y 
narrativqs. En este contexto, se reinstaura [" Acac\emia Mexicana de 
Cienciqs y Artes Cinematográficas y retomar [q entrega de 
reconocimientos que habían fina[izaqo en 1958, [os Arie[es se 
reanudaron en 1972 y siguen otorgánqose hasta [a fecha. 
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T'lmblén se creó en 1971, e! Centro de Producción de 
Cortometr'lle (CPO, dependencl'l qel B'lnco N'Icion'll Cinem'ltogr~(¡co. 
El objetivo ele este Centro fue produCIr Clnt'lS de corto y med,ometrale, 
tanto noticiarios como 'Inuncios p'lra e! cine y Iq televisión, sobre tem'lS 
culturales y políticos, t'llJto nacional como intemqcion'll. El CPC 
funcionqbq como unq' productora estqtql qe promocionqles. Este 
convocó q V'lrlOS documentq[,stqS pqrq filmqr los enc'lrgos o(¡ci'lles m~s 
inocuos (informes, inqugur'lcioneS, glrqS del presiqente, etc.), ql (¡n'll qel 
sexenio, sin embqrgo, coprodujo con Iq Of(¡ce du Film de Cqnqd~ tres 
qocumentqles 

En qgosto de 1972 se conceqieron 105 Arieles. Cqbe señ'llqr que Iq 
cinta Tú, yo y nosottos, estuvo nomin'ldq como mejar películ'l, mejor 
qrgumento, melor aqaptación y mejar qctuqción maSculin'l, qdem~s qe 
obtener el Arie! par melar dirección de Jorge Fans, mejor CO'lctuqción 
m'lsculina, de Pancho Córdovq y mejar qctuqción femenina, en est'l 
tern'l hqbíq qctrices qe Iq mlSmq cint'l' Iselq Vega, Julissq y Rita Maceqo, 
estq últlmq obtenienqo el premio. El premio ql Mejar Cortometrqje lo 
obtuvo p,,/er7Cfue, qe Eugenia Renqón; sobre L" esc"/et,,, c\e VíctOr 
Anteo, y Testimonio e/e un grupo, de Equ'lrqo M'Ilqonqc\o. 

La gestión c\e Roqolfo EcheverHa ql (rente c\e! BN C c\io como 
resultado en 1972 la proc\ucción c\e 16 películas estqtqles, hecho insólito
en 1971 sólo habíqn sic\o qos-, qun con Iq razón sociql EstuqioS 
Churubusco, el estac\o proc\ujo pOr su solq cuentq seis c\e eSqS películqs, 
CUqtro con Proquctores nacionales, qoS con proquctores extrqnleros y 
CUqtro con cooperqtiv'ls c\e trqbqladores. 

Dos películqs (1972) (¡Imaqas con apoyo estqtql obtuvieron 
resultqc\os en tqquillq, ql iguql que con Iq crítiCq, Fe, espet¡¡nz" yc¡¡dcfqe/ 
(15 semqn'lS en cqrtelerq), ésta cintq se realiZÓ pOr tres c\irectores -Luis 
Alcorizq, Julio Alejanqro y Jorge Fons-, qe Iqs tres pqrtes Iq m~s 
sobresq liente (ue G¡nq¡¡e/ reqlizaq'l par Jorge Fons, quien con estq obra 
volvió q reiterqr su grqn cqpqcic\aq y cqliqqq en sus reqlizqciones. El 
c¡¡stillo e/e I¡¡ putezq (18 semanqS en cqrtelerq). Fe, espet¡¡nz¡¡ y C¡¡t/C/¡¡e/ en 
1974 obtuvo Iq Diosa de plqtq por Mejor Dirección de Jorge Fons, ql 
Igual que Kqty Jurqqo por Melor Actriz y JOrge Fern~nc\ez pOr mejor 
Escenogrq(í;¡. 
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En ese mismo 'lijo los Arleles otorgqron dos premios q estq cinta, 
uno a Kqty Jurado por Meior Actriz y atto '1 Pancho Córdova por Mejor 
Actor. Estos Filmes, Ilevqron '1 unq enorme clqse mediq nqcionql que 
tenÍq por normq desde mucho tiempo qtt~s no ver cine mexicano y que 
pudo hacer en salas destinadas por lo general '1 pe!ículqs extranjerqs. 

Cenfinelos deI5¡(encio, de Robert Amram (1971) recibió dos Oscqr 
por pqrte de 1'1 Academiq ele CienCias y Artes CinemqtográFicas de 
Hollywooel, en EVA. como el Melor Corto y Melor Documentql (1971), 
Iq meclqllq ele oro por 1'1 Meior pelÍcu[q en 1'1 semqnq tntemqcionql c\e 
cine tUtÍstico y folclórico ele Bruselqs (1971), el Cqbildo ele plqtq por 
Meior pe[ículq eelucqtivq en e! festlvql c\e cine de corto mettq¡e c\e 
Buenos Aires (1972) y e! premio en e! Festivql Intemqcionql c\e 
Reportqie Turístico ele Pqlmq ele Mqllorcq en Espqñq (1973). E[ premio 
Tres Estrell'ls del Festiv'll de Londres, lo obtuvo el cortometr;¡ie Lo 
segundo ptimero motriz en 1972 y de los hieles conceelkjos en 1973, 
obtuvo e! ele Meior Cortomettqle Frie/o KoMe, ele Mqrcelq Femández 
Violqnte. 

Hubo cuatto cortos mexicanos elel 'lño reclbitÍ'ln premios en 
festivqles extrqn ieros, así en 1973, Los vendedores ombulontes, ganó e[ 
primer premio en el Festivql ele Cortometraje ele Oberhqusen, Alemqniq 
Occielental. En 1974, Lo culturo es tuyo, ganó una ele las placas ele honor 
otorgadas por el Festivql del pueblo ele Florenciq, Ilq[ia; en 1976, 
Universicfqd comprometie/o recibió en e[ de Hue!vq, EspañOl, el premio 
ele! público; en 1980, Los ofíos duros gqnó e[ Premio Especiql ele! JutqqO 
en Cartqgena, Colombia, y atto premio especia [ en el Nuevo Cine en 
Super8 mm. en CarqCqS, Venezue[q. 

Los Estudios Churubusco Aztecq, S. A., en 1973 ele¡aron su labor 
como productorq y e[ gobiemo tuvo un involucramiento totql, creó sus 
propias empresas (Conacine, Conacite 1 y 11 -Corporación Naciona[ 
Cinematográfica y de [os Trabajadores-), 

En [a enhega ele los hieles de 1974, el premio al Mejor 
Cortometraie, lo obtuvo No nos mover/ín, de Breny Cuenca; sobre BiI/iI 
c;¡lifomiil: p¡¡r¡¡lelo 28, ele Carlos velo, y Pe ¡¡yer y de M¡¡í}¿¡17¡¡, de Ángel 
Flores M'lrini. 



Lo Corporoción N;;clonol CinemotogrMico (Con;;clne), se funcló 
en octubre de 1974, primero de los tres filt;;les del B;;nco NoCIOIl;;1 
Cinematogr~fico que produciríon cine estot'll Rodolfo Echeverrí'l expltcó 
que se tení'l que c'ln;;ltz'Ir por división de l'Ibares, puesto que no er;; 
conveniente, desde un punto de vist'l odmlnistrotivo, que uno solo 
empres'l produ¡er'l y m'lne¡'1ro los estudios, en este c;;so los Churubusco 

El corto que recibió premios internocionoles fue Exp/ot¿¡c/os y 
exp/ot¿¡c/otes, gonó en 1976 uno mención especiol en el Festivo I qe 
Oberhousen, Alemonio Federo\. En lo entrego de los Arteles de 1975, el 
premio poro el Melar Corto se le concedió o Contt¿¡ /¿¡ t¿¡zón y pOt /¿¡ 

lÚetz¿¡; por encimo de Oten¿¡ie ptolÚndo. 

Es Import'lnte señ'll'lr que en el pertodo de los setentos, 
específic;:¡mente en 1975, surgió el Centro de C'Ip'lcitoción 
Cinem'ltogr~ficq (CCO fund'ldo por el est'ldo, que es uno institución qe 
educ'lción superior, enc;:¡rg'ld'l de 1'1 form'lción de profesion'lles en el 
~mbito cinem'ltogr~fico, 1'15 instol'lciones del CCC fueron construiq'lS 
frente o lo Cineteco Nocion'l\' lunto '1 los Estudios Churubusco. Al 
comenZ'Ir los l'Ibores del Centro, su Director er'l C'Irlos Velo y su 
Secretario General Manuel Miche\. El CCC es la segunda institución -
después del CVEC de la VNAM- que se encarga de formar y crear nuevas 
generaciones qe cmeastas. Concretamente estos son únic;:¡mente los 
espacios que tiene México para que surjan nuevos valores en la 
proqucción de la cinematografía naciona\. Afortunaqamente, estas 
instituciones cuentan con cjiversos recursos poro lo preporoción, tonto 
técnico como estético y equcocionoi de las personos interesodos en el 
~mbito cinemotogr~fico. 

El corto que recibió en 1975 reconocimiento internacionol fue 
Stlent Music, qe Luis Manqoki con el premio Capo del Centro Nacional 
de lo Cinematografh Froncesa en el festival del Film Amateur de París en 
Francia, 'Tres ptegunt¿¡s ¿¡ CMvez o L¿¡ C¿¡US¿¡, de Arturo Ripstein, ga'ló 
un premio de una asociación intemacional c\e periodistas en el Festival 
de Cine Documental y de cortometraje de Leipzig, Repúblico 
Democrátic;:¡ Alemona, en 1976. 
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En México, el Artel pm Mejm Corto, lo g<lnó Arturo Ripstelfl con 
Tiempo de correr. g<ln<lndo <l, Todos somos meXic;¡1705, de Ósqr 
Menéndez y Alberto Bojór'luez y IV m;¡r¡¡fó17 del río B¡¡15¡¡5, de Demetrio 
Bilb<ltúa 

El <lño de 1976 no únic<lmente fue el último <lño de un<l gestión 
que llegó <l est<ltiZ<lr l<l proc\ucclón del cine mexiqno, sino el último en 
que el est<ldo mismo, por mec\lo del B<lnco N<lcion<ll Cinem<ltográfico, 
tomó un P<lpel básico en el c\es<lrrollo de l<l inc\ustri<l fílmiq n<lclon<l!. l'l 
est<ltiz<lción c\el cine -único C<lSO en un p<lís c\e gobierno no comunlsta
fue exclusiv<lmente c\el sexenio Echeverrtst<l, <lunque l<l <lctu<lción c\el 
B<lnco comenzó en los <lños cU<lrenta. T<;mbién nunc<l había accec\ic\o 
t<lntos y tan bien prepar<lc\os directmes a la inc\ustri<l, ni se h<lbía 
disfrutac\o c\e mayor Itbertac\ en la realización c\e un cine de ic\eas 
avanzac\as. Cltanc\o a García Rier<l en, Hisfori¡¡ Oocumenf¡¡l..., mencionó 
que "Mejor o peor logrado, todo ese cine estatal. manifestó una 
volunt<lc\ c\e renovación <l la vez que un legítimo interés por la reallc\ac\, 
l<l historia y la cultura nacionales"? 

Con el qmbio c\e sexenio, el Centro c\e Proc\ucción c\e 
Cortometraje acab<lría c\e c\esap<lrecer, lo mismo que las c\em~s 
c\ependencias del Banco Nacional Cinematográfico. En ese año 
especialmente en el Centro cumpliÓ con una labor que no se repetiría, 
puesto que éste duplicó la proc!ucción c!e cintas, con 88 cortos 
c!ocumentales. 

El cortometrale El quinfo jinete-Co17t¡¡mi17¡¡C/on, ele AI(redo 
Gurrola, obtuvo el premio elel público y el premio elel juraelo en el 
festival ele Huelva, España (1977), y un tercer lugar en el Festival 
Latinoamericano ele Cortometraje ele San José, Costa Rica (1977). En 
nuestro país se dieron los hieles de 1977 y el Mejor Cortometrale 
elocumental lo obtuvo Tres pregunt¿¡s ¿¡ ChJvez o L¿¡ C¿¡US¿¡, de Arturo 
Ripstein, sobre el corto El qW17to ¡inete-Cont¿¡min¿¡clon, de Alfredo 
Gurrola, y El tr¿¡b¿¡jo, ele Ignacio Dur~n. El Mejor Cortometraje de 
Ncción lo ganó Los murmullos, c!e Rubén G~mez, sobre El e17cuentro, 
ele Rosario Hernández, y L¿¡ Cilnic;¡, de Marcelino Aupart. El premio al 
Mejor Corto educativo, científico o ele c!ivulgaclón artística, fue para 

7tbidcm, Tomo 17, MéXICO 1994, p. 230 
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Nutnción, de Eduardo Carrasco Zaim, por encima ,]e EtOSIÓ/}, de 
Alfredo Joskowicz, y Mthetíq, de Jose Rovirosa.. Por prtmera vez en la. 
historia de los premios otorgac\os a la cinem;¡tografl;¡ mexicana, los 
Arieles sepqraron en tres cqtegol'Íqs o ternqs a. lo ~ue se ref,ere a 
cortometr;¡je: mejor cortometrqje de ficción, mejor cortometr;¡je 
qocument;¡1 y mejor cortometrqje ec\ucqhvo, científico o qe qivulg<lción 
artística. 

A p;¡rtir c\e 1977, en el nuevo gobierno qel presiqente José López 
Portillo, la inqustri;¡ cinem;¡tográfiq, con sus estuqios, sinc!icqtos y 
meqios c!e proc!ucción, qistribución y exh,bición, entrarTa. en una crisis 
terminal mientras los cineastas seguirían probando, qc!;¡ vez más, 
not;¡bles hablliqades y cap;¡cid,¡des de iniciativ;¡o 

Los Arleles de 1978 concedieron el premio ;¡I Mejor Corto qe 
ficción a Ptefétenci¿¡5 (1975), de Mario Luna. A finales del decenio, Juan 
Antonio de la Riva ganó el Gran Premio de Ficción en el Fest,v;¡1 del 
Filme de ulle, Franci;¡ con su cortometr;¡je Polvo vencedot del So!, 
re;¡liz;¡d;¡ en 1979. 

A continuación se present;¡ la lista complet;¡ de los hieles 
otorgac\os ;¡ los cortometrqjes en este qecenio a partir c\e su 
reinstqlación: en 1972 Cortometraje: P¿¡lenque (1971) c\e Eugenia 
Renc\ón. 1973 Cortometraje: Ftid;¡ K;¡hlo (1970) de Marce\a Fernánc!ez 
Viol'lnte. 1974 Cortometra[e: No nos movetán (1974) de Breni Cuencq. 
1975 Cortometraje: Contt¿¡ 1'1 tozón y pot lo fúetz¿¡ (1973) c\e Carlos 
OrtlZ Tejeda. 1976 Cortometrale: Tiempo de cottet (1974) c\e Arturo 
Rlpstein.1977 Cortometraje documental: L;¡ CoU50 (1976) c\e Arturo 
Ripstein. Cortometraje c\e ficción: Los mutmu//o5 (1976) qe Rubén 
Gámez. Cortometraje equcativo, Científico o c\e c\ivulgación artística: 
NuttiClón (1976) c\e Ec\uarc\o Cmasco Zanini. 19978 Cotometraje 
documental: Ilíck:>5 en 1'1 cocth¿¡ (1977) c\e Beatriz Mira. Cortometraje 
deficción: PtefétenC/~5 (1976) qe Marto Luna. Cortometraje educativo, 
científico o c!e qivulgación artística: EstudiOpoto un teftoto (1978) c!e 
Paul Lec!uc, Raláel Castanec!o y Angel Goc!ec!, 1979 Cortometraje 
clocumental: Ixfilcil/CO (1976) qe Alejanqrq Isl;¡s, José Luis Gonz;¡lez y 
Jorge Prior. Cortometr;¡je c!e ficción: Polvo vencedot del sol (1979) ,je 
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)uon Antonio de lo RIVO. Cortometrole eQucotivo, científico o ele 
elivulgoclón qrtístico' Monjqs coronqc!qs (1978) ele Poul LeducB 

En los ochentos, por muchos expertos en cllle o partir ele este 
elecenio, empezó el momento de lo decoelencio de lo cinematogroffo 
nacionol-. En el sexenio ele "lo renovoción morol" -Miguel ele la Madricl 
Hurtoelo (1982 o 1988)-, porodó¡icomente obundo lo lI1morqllelad -
género ele ficheros, olbures, ete.-. Tombién hubo VoriOS qmbios contra el 
sexenio onterior, se ellO oún m~s una reelucClón ele lo proelucción por la 
reelucción elel presupuesto, el incremento inflacionorio rebosó el 100%, 
grocios o la permlsivieloel tem~tico del gobierno se pudo sostener el ritmo 
productivo. 

De los sucesos m~s sobresalientes en el ~mbito cinemotogr~fico, o 
melor dicho un fuctor determinonte poro la cinemotog"lffo meXicano, 
fue lo fundoción en 1983 del Instituto Mexiqno de Cinematogroffo 
(IMCINE), puesto que contempla como uno de sus principoles ob¡etlvos 
el encouzor esfuerzos pora promover el desorrollo del cine mexicano, 
tonto en el ~mbito industrial como en el culturol. Miguel de lo Madrid 
Hurtodo decretó el 25 de morzo del 83 la creación del IMCINE, el cual 
dependerío de RTC, el Instituto quedo en manos del cineasto Alberto 
Issac. 

El Conse¡o Nacional para la Cultura y las Artes (CONACVLTA) se 
crea por decreto presidencial el7 de diciembre de 1988, como un órgano 
desconcentrado de la SEP para e¡ercer las atribuciones que en materia de 
conservación, promoción y qifusión ele la cultura y las artes le 
correspondan. Es importante mencionar que al conse¡o le corresponde 
establecer criterios culturales en la producción cinematogr~(¡q, 
radiofónica, televisiva yen la industria editorial. Al siguiente año de la 
creación qel CONACVLTA ellMClNE depenqer¡¡ qe él. 

Los premios qe la Academia para la década de los ochentas fueron 
los siguientes, 1980 Cortometra¡e qocumentaL Teshuinac/¡¡ (1979), de 
Nicolás Echevarría. Cortometra¡e qe (¡cción, El secreto (1979), de Luis 
Mandoki. Cortometra¡e educativo, científico o qe qivulgación artística, 
jubdeo(1979), de Rafuei Castaneqo.1981 Cortometra¡e documental, Así 
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es Viet/)Jm (1979), c\e Jorge Fons. Cortometr;;[e de fiCCIón, L) micp/:¡ 
(1980), de J;;lme Carrasco, Francisco Chávez, LUIs Lupa" y Jesús Sánchez. 
Cot'tometra¡e eduqtivo, científico o de c\ivulg;;ción artístlq, El v¡¡lle 
s¡¡grJe/o e/e Urub¡¡mbJ (1979), c\e Fernanc\o M'lrtínez Alv'lrez y Demetrio 
Bilb'ltúa. 1982 Cortometrq¡e c\ocumentq!' chJhuistle (1981), de Cqrlos 
Mendoz'l y Carlos Cruz. Cortometr'l¡e c\e ficción, Como quieres que seq 
(1981), c\e Mqnuel Roc\ñguez. Cortometr'l¡e educativo, científico o de 
c\lvulg'lclón 'lrtístic'l' Dr. Atl (1981), de J'llme Kutl Aiz'l. 1983 
Cortometr'lle c\ocument'll o testimoni'l!' LJ tierrq e/e los tepehuqs 
(1982), c\e Alberto Cortés. Cortometrq¡e c\e fiCCIón, PJtricio (1983), c\e 
José LUIs C'lróq Agr'lz. Cortometr'l¡e educativo, Científico o de 
divulgqción qrtístiCq, El tq/)go es u/)J histonJ (1982), c\e Humberto Ríos. 
1984 Cortometr'l¡e c\ocument'll o testimoniql, Los e/)co/)frJremos 
(1983), c\e Sqlv'ldor Díqz. Cortometr'l¡e de ficción, LJur;¡te Pueti(1983), 
de Víctor S'IC<¡. Cortometr'l¡e educativo, científico o de divulg'lción 
'1 rtístiq , Del vle/)fo y e/el roego (1983), de Adolfo C'Ircíq Videlq y 
Humberto Ríos. 1985 Cortometr'l¡e document'll o testimoniq!, )uchif~/) 
(1984), de Sqlv'ldor Dí'lZ. Cortometrq¡e de ficción, LJ e/ivi/)J Lol;¡ (1984), 
de Luis Eshqdq. Cortometrq¡e educ'ltivo, científico o de divulgqción 
'1 rtístiCq , Do/) Herme/)egde/o y)o;¡qui/)i! (1984), de Rqfáel Cqstqnedo. 
1985-1986 Cortometrq¡e documentql o testimoni'l!' ElvitJ Luz Cruz, 
pen;¡ m~xim;¡ (1985), de Dqnq Rotberg y An'l Diez Díqz. 
Cortometrq¡e qe Ficción, UnJ !sI" roe/eJc/;¡ e/e ¡¡guJ (1985), de Mqría 
Novqro. Cortometrq¡e educativo, científico o de divulgación artísticq, 
Bilne/ils, vfc/ils y ofros so/)es (1985), de Sonia Fritz y Pilquimé, el conlfn 
e/e Mesoilméticil (1985), de Rqfáel Ortegq Esquive!. 1986-1987 
Cortometrq¡e documentql o testimonial, Ci!ri!col púrpuri! (1985) qe Luis 
Ale¡qndro Vélez. Cortometrq¡e de ficción, pi!chuco (Asf,¡lto) (1985), cle 
Alfonso Herrerq. 1987-1988 Cortometraje documentql o testimoniql, 
MO/)ilrCi¡, ile/lVinil/)zils pilril Siempre (1988) ,cle Iván Tru¡¡llo. Cortometrq[e 
de ficción, Lil e/ivini! provfc/encl~ (1987), de Mqríq Rodríguez. 1988-1989 
Cortometrq¡e documentql o testlmoniq!, Li! /)efil /)0 hilY roturo (1987), 
de Andreq Centile. Cortometrq[e de ficción, y yo que /'1 qUiero f¡¡/)fo 
(1987), de JUqn Pablo Villaseñm9 

En estq décqda las actividades de la Academia, en cu'lnto ;¡ la 
premiaciór¡ de películas mexicanas, se han amph;¡do, a p;¡rtir c\e 1990 y 



por Invlt'lclón expres'l c\e 1" AC'lc\eml'l c\e Cienci'ls y Arl:es 
Clnem'ltogrMic'ls c\e Est'lc\os Vnlc\os, 1" AC'lc\emi'l seleccion'l 1" películ'l 
que represent'l " Iq cinemqtogrqfiq meXICqnq pqrq competir por el Ósqr 'l 
1" Me/or pe/ícu/;¡¡ extr;¡¡n/er;¡¡; c\el mismo moc\o, c\esc\e 1992, elige l'l obr" 
mexicqn" que pqrl:icipq en 1" cqtegoríq Me/Dt pe/ícu/q exfr¿¡l7jer;¡¡ de hqbl'l 
hisp"nq de 105 premios GOyq, otorg"dos por 1" ACqdemlq c\e 1'15 Arl:es y 
1'15 ClenClqS Cinem"tográficqs de Esp"ñ'l. Estqs invit"ciones 
internqcion"les, represent"n un reconocimiento '1 1'1 cqlic\qc\ e 
imporl:qnciq c\e 1" ACqc\eml" Mexiqnq c\e Cienciqs y Arl:es 
Ctnemqtogr~~cqs, '1 nivel munc\i'll. 

El sexenio del presidente cqrlos Sqlinqs de Gorl:qri que comprendió 
c\e 1988 '1 1994-, Se presentó otro punto en cont", de Iq cinem"togrqffq 
nqcionql por el Trqt'lc\O c\e Libre ComercIo entre Estqdos Vnidos, Cqnqdá 
y México, se 'lvisó que" Iq breveC\"d y qntes que termin"rq el siglo, 
dejqríq de ser vqlidq 1'1 frqcción XII del "rl:ículo 2 c\e 1" y" desech"c\" Ley 
Cinem"togr~fiq, que est"blecíil' "En ningún qso el tiempo c\e 
exhibiCión ~e películqs nqcion'lles será inferior "1 cincuentq por ciento 
c\el tiempo tot'll de p'lntqllq", dicho porcentqje nunCq se cumplió c\ebido 
" 1" incilpilcic\"c\ cle 1" inc\ustri'l pilril rec\ucir cien películils ilnuqles, 
mqntenienc\o qpenqs un 30 O 35 por ciento es" mit"c\ c\e tiempo 
"sign"do en p"nt"II", el cu,,1 se rec\ucirá h"st" un Incómoc\o diez por 
ciento '1 p"rl:ir c\e 1998 -199330%,1994- 25%, 1995 20%, 199615%, 1997 
10%-, según se "sien", en la nueva Ley Federal de Cinematograffq 
c\ecretqc\'1 el 29 de c\iciembre cle 1992. Esto significa que la producción 
mínima estará entre cliez o quince largometrajes anuales, esta mec\ic\a 
provocó entre '1990 y 1991 que la producción se desplomara cerca c\el 
75%, de 88 cintas nacionales estrenadas en 1991, se pasó a sólo veinte en 
1996 

Para empezar la década de los noventas, cabe c\estacar la creación 
de la nueva Ley Fec\eral ,je Cinematografia c\ecretacla el 29 cle c\iciembre 
de 1992 y publicqc\q en el Diario Ohcial de la Federación. En esta ley cqbe 
destacar que su "objetivo" es, señalac\o en el arl:ículo 1° es, "promover la 
proc\ucción, distribución, comercialización y exhibición c\e películas, así 
como su rescate y preservación, procuranc\o siempre el estuc¡¡o y 
atención c\e los asuntos relativos a la integración, fomento y c\esqrrollo 
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de la industria clnematogrMio;¡ Inclon,¡I"'0 

También es de subrayar que, en el artículo sexto -la SEP, a través 
del CONACVLTA, tendrá las siguientes atrlbuclones- el1 su primer 
apartado menciona "Fomentar y promover la producción, distribución y 
exhibición de películas de alta calidad e interés nacional y la producción 
¡¡lmio;¡ experimental. tanto en el país como en el extran¡ero, así como 1'1 
realización de eventos promociona les, concursos y la entrega de 
reconocimientos en numerario y diplomas" y en su cuarto apartado 
"Coordinar jas actividades del Instituto MeXicano de Ctnematograffa". 

El Estado entró en crisis, asediado por la quiebra de sus 
corporaciones cinematográficas, El Banco Nacional Cinematográfico, 
nulificado desde la administración lopezportillista, fue desintegrado en el 
salinista; sus distribuidoras se desmembraron; la gran exhibidora, 
Compañía Operadora de Teatros, S.A. (COTSA), fue puesta en venta, y el 
IMClNE recibía un apoyo mínimo para producir, lo que hizo que cada 
cineasta buscar'1 milagros económicos. Así 1'1 Industria regresó a una 
situación peor que la de los '1ños trellJt'1 . 

En el salinismo, '1unque hubo algun'1s medidas contr'1 1'1 industri'1 
-como 1'1 mencionada en el '1specto de la exhibición-, t'1mbién hubo 
indicios de un nuevo auge -paul'1tino- del cine mexic'1no, que se pudo 
ver en las producciones mexic'1nas, especi'1lmente las producidas y 
coproducid'1s por el Instituto Mexic'1no de Cinematografía. 

Los premios otorg'1dos por la AC'1clemi'1 Mexican'1 qe Artes y 
Cienci'1s Cinem'1tográ(¡cas en 1'1 qéc'1qa qe los noventa fueron para, 
1989-1990, Me¡or cortometra¡e qe (¡cción, L;¡ tuee/;¡ e/e /;¡ fortun;¡ 
(1989), qe Arturo C.msco M.rtínez; 1991, Me¡or corto de ficción, L;¡ 
últim;¡ lun;¡, qe Serio Muñoz Guemes; Me¡or corto documental, Yel 
cine llegó (1900-1904J, qe Aurelio qe los R.eyes; 1992, Me¡or corto de 
ficción, Ob¡etos pete/ic{os, qe Ev'1 López Sánchez; Me¡or cortometra¡e 
qocument'1L Petc{ón, Invest¡c{ut;¡... (1950-1954J, qe José Roviros'1 
M'1cí'1s; 1993, Me¡or corto qe ficción, Cit;¡ en el p;¡r;¡íso, qe Moises Ortíz 
Vrquiqi, Me¡or corto qocument'1l, El que m;¡nc{;¡ ... vive enfrente, qe 
Francisco Ohem Ochoa; 1994, Me¡or corto qe (¡cción, El Héroe, de 

\0 Dj<1rio 0(1<:1<11. Ley Fcdcr;¡l de Clnem;¡togr¡¡H;:¡. M:¡l'tes 19 de DlclemPre qe 1W2, Méxl¡;o, p~~, 2. 
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Carlos Cmerq, y Me¡or documentql, Recotcf;}t es vivit; de Alfredo 
)oskowlcks; 1995, Melor de ficción, Un volc:¡n con Iqv¿¡ e/e I¡ielo, ,je 

Vqlentlllq Leduc Nqvqrro; 1996, Me¡or qocumentql, El Abuelo Chel)o y 
oft¿¡s hlStotiqs, de )Uq/] (qrlos Rulfo, Me¡or corl:omehq¡e de ficción, De 

ttiP¿¡S, cot¿¡zón, de Antonio Vrutiq; 1997, Me¡or corl:ometrq¡e de ficción, 
De ¡qzmíl) el) flot; de Dqniel Gruener; 1998, Me¡or corl:o documentql· 
José B¿¡menfos, de )Uqn (qrlos CmqSCO, y Me¡or corl:ometrq¡e c\e 
ficción, SOl)tíe, de Lorenzq Mqnrique Mqnsour; en 1999, Melar 
cOrl:ometrq¡e de ficción' El) el espejo e/el Cielo, de (qrlos Sqlees, y el 
cOrl:omehq¡e de qnimqción, Sin Sostén, de René (qstillo y Antonio 
Vrrutiq". 

El corl:ometrq¡e mexicqno nqció '1 1'1 Pqr del cine y hq estqdo 
presente '1 lo Iqrgo de su hlStoriq, '1 peSqr de que estuvo muy presente 
"ntes del surgimiento de 1'1 televisión -como documento histÓriCO, 
hqblqndo de revistqs musicqles, documentqles y noticieros- '1 mediqqos 
de este siglo perqió su fuerzq y su estqnciq disminuyó qun'1ue su 
presenciq hq estqc\o mqrginqdq hq sic\o un formqto que se hq permitic\o 
liberl:qdes tqnto c\e formq como c\e contenic\o. A parl:ir de los setentas 
este género experimentó nuevas manerqS -técnicas, temáticas y 
estéticas- de hacer cine y finalmente la c\écada de los noventas c\onde el 
cine mexicano y especialmente el corl:o demostró su qlic\aq en tocios sus 
ámbitos y lo constqtó con la preSenClq y el reconocimiento munc\iql. 

J2 



INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFíA 

Ante 1'1 neceslc\qc\ c\el Gobierno Fec\erql c\e contqr con un 
inshumento que coorc\inqrq 1'15 qcciones c\e 1'15 entic\qqes 
cinemqtogr~ficqs pqrqestqtqles, el 25 c\e mqrzo c\e 1983 se publicq en el 
Diqtio Oficiql c\e 1'1 Fec\erqción el Decreto mec\iqnte el cuql e! Gobiemo 
Federql creq el orgqnismo público c\escenttq!;zqc\o IIqmqc\o Instituto 
Mexicqno c\e Cinemqtogrqffq ClMCINE), unq entic\qc\ estqtql c\epenc\iente 
del Conse¡o Nqcionql pqrq 1'1 Culturq y 1'15 Artes encqrgqc\q c\e encquZqr 
esfuerzos pqrq promover el c\esqrrollo c\e! cine meXlcqno, tqnto en 1'1 

vertiente inc\ushiql como en 1'1 culturq!. Su ob¡etlvo es operqr c\e mqnerq 
integrqdq ¡qS c\ivetSqs entic\qc\es relqcionqc\qs con 1'1 qdIVIc\qc\ 
cinemqtogr~ficq pertenecientes '11 E¡ecutivo Fec\erq!. Responsqble c\e 
impulsqr 1'1 cinemqtogrqfíq nqClonql '1 hqvés c\e! qpoyo '11'1 proc\ucción c\e 
películqs c\e corto y Iqrgometrq¡es c\e cqlic\qc\, reqlizqc\qs por los cineqstqs 
mexicqnos; qsí como su c\ishibución y promoción en México y en el 
extrqniero. 

Lqs entic\qc\es cinemqtogr~(¡cqs pqrqest.tqles que coordinqb. el 
IMCINE erqn, en el ~mbito c\e proc\ucción. CONACINE y CONACITE 
11; en servicios. 1'1 producción '1 Estuc\ios Churubusco Aztecq, S.A. 
ECHASA (STIC) y Estuc\ios Américq, SA EASA (STPC); c\e publicic\qd '1 

Publicic\.c\ CUquhtémoc, SA; c\e c\ishibución • Compqiiíq Continentql 
c\e Películ.s, SA, Películ.s Mexicqn.s, SA yq Nuev.s Dishibuidor.s de 
Películ.s; c\e exhibición. Comp.iií. Oper.c\orq de Te.tros S.A. -COTSA
CDulcetíqs Oro, SA y Ec\ificios )u~rez, SAl; y por último de 
c.pacltaclón con el Cenho c\e C.pacitación Cinem.togrMica, A. C. 
(CCC). 

Dadas las car.detísticas y funciones c\el IMClNE, a partir c\e la 
creación c\e CONACVLTA -en c\iclembre c\e 1988- el Gobierno Fec\eral 
resedoriza este Instituto y mec\iante un decreto pub!;cqc\o el 13 de 
febrero e 1989, este organismo depende c\e CONACVLTA. Este proceso 
permitió integr.r. las entic\ades cinem.togr~ficas al sedor educativo. En 
su Progr.ma de Cultura de CONACVLTA establece, en materia 
cinematogr~fica como ob¡etivos func\ament.les los siguientes: Impulsar 
l. producción del cine mexicano de calidad mediante modernos 
mec.nismo de cooperación entre los diversos sedores sociales. Meiorqr y 
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ampliar I;;s poslbdic\qdes c\e exhibición c\el cine mexiC:lno y extrqnlero c\e 
c;;lic\;;c\, qsumlénc\olo como un;; expresión qrl:ísticq fundament;;1 en Iq 

formqclón socl;;1 y culturql de Iq poblqCÍón. El Consejo p;;rq el cumplir 
estos obletivos, plqnteq como eshategla primordiql el estqblecer 
mecqnismos Institucionqles de hnqnciqmiento parq 1" producción c\e 
películqs de caltdqd, con el fin c\e Impulsqr Iq cinemqtogrqfh como 
elemento insustituible del pqhimonio cultural y qrl:ístico qe Iq Nqción. 

En 1990 se iniCió un proceso qe liquiqqción, qesincorpor;;ción y/o 
fUSión qe Iqs entiqaqes ctnematogr~ficqs pqrqestqtqles, qSUmlenqo el 
IMCINE Iqs funCiones qe proqucción y qistribuclón. 

A continUqCIÓn se mostrqran los objetivos institucionqles, las 
funCiones generqles y los ob¡etivos que el Instituto Se plqteó a!cqnzqr. 
Estq informqclón se obtuvo de folletos tnstitucionqles qeIIMCINE. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL IMCINE 

• Promover y propiCiar la proqUCCIón qe auqiovlSuales qe calIqaq que permitan 
or~eo:~~ una altematlva cUFet"ente a la población, el t"esutgimiento c\el cine 
mexicano e Impuls<lt" le¡ diFusión de los valores artísticos y culturales de nuesho 
país. 

• Realizar acciones qe fomento al qes,,"ollo qe proyectos cinematográficos qe 
cahdac:l, en sus etapas de escrituras y tratamiento c\e guiones, 

• ltwertn' los l"ecuI'"SOS Fiscales c\ispotl1bles para la coproducción cinematográ6q, 
mediante proceqlmlentos competltlvos, confiables y e qeclslón colegiada 
21!~mente cal¡(¡C4da, con miras a que c\icha producción sea oeClente y alcance 
niveles satisfactorios qe calic\aq y recuperabili<laq (¡nanciera que se reinvierta en 
producciones subsecuentes. 

• Alcanzar amplia qlShibuclón y exhibición qe las producciones cinematográficas a 
cuyo finanCiamiento hayan conhibui,",o recu'rSos Fiscales. 

• DiFunQlr el cine mexicano de callc\ac\ en el extranJero y fomentar la qiFuSlón de! 
cine extranJero qe caltc\ad, que sin la acción gubernamental, podría no ser 
exh,h,~o en el país. 



• Pt"Omove~ el ({¡seña, eJecucIón Y adu<¡!i.zaclón penÓ~IC<l, qe un program;:¡ 

Institucional qel Goblemo Feqe¡-;:¡l p<lra el Fomento a la mc\ushl<l cinematográfica 
nacional, <¡sí como la Fdm::Klón qe eme extran¡et"O en MéxIco. 

• Apoyar el c\esa¡-ro!lo de la ec\ucadón profeslon;:¡! e InvestIg(Jclón en el ámbito 
c¡nem;:¡togt"áflCO. 

FUNCIONES GENERALES DEL IMCINE 

• Pt"Omovet" y coorc\¡n;:¡¡- la proqucción, chstribución y exhibIcIón c\e matel'"iales 
cinematogr~{¡cos, a través de las entidades que opere y de los dem~s 
instrumentos c¡ue sean necesanos para el cumplimIento ele sus program<ls. 

• P¡-omover la P¡-Oc{ucclón cfnem;:¡togránQ del sector público, <Jue esté orientada a 
garantIzar la continUlclacl y 5uper;::¡ción artística, indusb-ial y económiQ cle! cine 
mexicano 

• Estimular por medio de las actividades cinematogr~{¡cas, la integración nacional y 
b qeScenhClI¡zaclón cultural. 

• Fungir como ól"gano de consultCl de los sectol"es público, soci;:¡1 y pm/qqo, 

• Celebl"q~ convenios ele coope~adón, co-p~oelucción e ¡r¡te~camblo COn entielac\es 
ele clnematog~;:¡fía nacionales y ext~anie~os, 

• Realiz;:¡~ estuelios y mganiza~ un sistema ele capacitación en mate~ia qe 
dnematog~afía. 

• Establece~ oHcinas, agencias y ~ep~esentaclones en la República Mexicana yen ele 
exhanle~o, puqienclo adC¡U1m, posee~, usar y en2liena~ 105 bienes muebles e 
Inmuebles necesa~los pa~a el cumplimiento de este fin 

Los ob¡etivos que IMCINE se pl.nteó .!c.nz.r en el contexto de l. 
polític. cultur.1 señ.l.d. por el E¡ecutivo Feder.1 p.r. el período 1995-
2000, son: 

• Impulsa~ la expansión cinematográfica nacional, componente Insustituible elel 
patrimoniO cultural y artístico de la Nación. 

• Promover la producción de películas de <Ollidad. 



• Conhlpu!l'" él l;::¡ <lperl:u~a de nuevas VÍ<lS de exp~eslón en los medios de 
comuniQctón, que Inciclan en el pleno desarwllo de la pluralidad cultural y 
4emoc~~tlq qe la Socleq;:¡q meX!C'ma. 

• Colaborar en <1ue el cine se convierta en un elemento m~s actIvo en el proceso de 
ampliación de las oporl:unlc\ades cu[tu~a[es de [os mexicanos. 

• Fomenta!"" la ap:adtadón p~o(eslonal e Invest!g,Kión en 14 m<lte!""lC¡ 
cinemato9r~(¡Q y vincul;:¡~ [<1 cultura de! cine con e! proyecto educativo nacional 
y los propÓSItoS de p~eservaclón, gene~ación y diFusión de la cultuta 

• Parl:icipa~ activamente en los es(uet-Zos pata mocternizar la leglsl<lción <1ue <lFect<l 
al cine, proplcl;mc\o 1<1 qesregulacIón c\e los procec\imientos ac\mlnistrativos, así 
como la ma.yor competitividad de [a indush¡q en los mercados nacional y 
mundial. 

• Propiciar [a.s coproducciones internacionales con empresas y o~gqnlz;:¡ciones que 
compartan el propóSito <le elevación <le la calidad <lel medio, Fomentan<lo la 
utIlIzación de !os e5tuc\los y espacios cinematogr~(icos de MéxICO 

• InFunclIr al cine mexicano el espírItu cle coope~ación internacIonal caraeteñstlco 
de nuestra política exterior. 

• ASistir a Foros internacionales y <le la comuntaa<l <le! cine mun<lial para contribUir 
a la conlOrmación au<llovlSual y <lel avance y <le la expansión <lel arte 
ci nematog ~~ hco. 

El IMCINE en la actualtqaq coorqina 105 trabaios qe servicios a la 
proqucci6n que brinqan los Estuc\ios Churubusco Az:teca, S. A 
(ECHASA), y 105 qe formación qe profesionales que ofrece el Centro de 
Capacitaci6n Cinematogr~fica (CCO. Al mismo tiempo agrupa sus 
activiqaqes sustantivas en 105 siguientes campos: apoyo a la proqucci6n 
filmica, qifusi6n qe actividaqes relacionaqas con el cine mexicano en el 
territorio nacional y en el extraniero, proqucción qe cortometra¡es y 
promoci6n qe la cultura cinematogr~f¡ca nacional. 

En uni6n a cineastas, proquctores privaqos e inc\epenqientes y 
agrupaciones qel país y qe! extraniero, ellMCINE suma su esfuerzo a fin 
de llevar a cabo proyectos cinematogr~f¡cos de caliqaq. Desqe su 
establecimiento, el Instituto ha coproquciqo m~s c\e sesenta películas qe 
largomettaie. Much;¡s qe estas cintas se encuentran entre las más 



sobresqllentes y signlficqtivas qe ['1 proc[ucción nacional y han obtenic\o 
c[lversos premios en Festlvq[es internqCIOnq[es, qsí como ['1 qCeptación c\e! 
público COmerClq[mente. 

De qcuerc[o '1 1'1 po[ítiC'l c[e[ Instituto, éste buscq qpoyqr ['1 [qbor c[e 

req[izac[ores nóve!es y co[aborqr q[ mejor conocimiento c[e ['15 req[idqqes 
n¡¡ciona[es; e[ IMCINE proc[uce y coproc[uce tocios [os afios 
cortometra:exs c[e diversos géneros, algunos c[e los cuales se han hecho 

merecedoresq importantes preseqs y reconocimientos naclona[es e 
internqciona[es. Con ello, q[ tiempo <¡ue se qa C'luce '1 ['1 creativic[ad yq [a 

búsc¡uedq c[e [os rea[izac[ores, se hq propiciqc[o 1'1 exploración c[e otros 
espacios c[e las rea[iqac[es sociales y culturales c[e nuestro país mec[iante 

c[istintqs técniC'ls narrqtivqs. Haciq fines c[e los ochentas tuvo lugar un'l 
revitalización c[e[ cine n'lclon'l\, y e[ cortometr'lje resultó especi'llmente 
fuvorecic\o por estq renovqción, lo cu'll permitió e! c\ebut pro(esion'l[ c\e 
varios jóvenes req[iz'lc[ores y gente inmers'l en e[ <¡ueh'lcer (¡[mico. 

E[ Instituto req[izq unq [qbor c[e promoción c[e[ nqciona[ cine 

mexiC'lno en el plono internociono\' o 1tqvés c[e 1'1 promoción y 
pqrticipación continuq c[e [a proc[ucción nacionq[ en los Festiva[es y 
mercac[os (¡[micos m~s 1tqscenc[entes c[e! munc[o. En nuestro país 

mqntiene una presencio en e[ sector cu[turq[ '1 trqvés c[e[ Fomento c[e 
circuitos especiq[es c[e exhibición c[e cine c[e cqlic[ac[, ciclos y festivales 

cinemqtográfi'cos, y mec[iante la investigación y publicación c[e trabajos 
sobre qspectos variaqos qe[ cine mexicano. 

Pqrq c\qr '1 conocer Iqs proc\ucciones en [as <¡ue pqrticipa qsi como 

cintqs de cq[ic\qc[ c\e ['1 proc\ucción munc[iq[ más reciente, e[ IMCINE 
co[OCq estqs pe[ículqs en Iqs sqlas c[e cine y en circuitos no comerciq[es c\e 

centros ec[uC'ltivos y culturales c\e! país, en c\iverSqs moc\qlic\qc\es c\e 
televisión y en viqeo, pretenqienqo 'Isi ql(unc\ir y estimu[qr '1 ['1 cu[turq 

cinemqtográfiC'l qe MéXICO. 

Este Instituto Mexicqno c\e CinemqtogrqFíq '1 [o Iqrgo c\e su viqq hq 

teniqo cinco qirectores hqstq 1997 y sin contqr '1 Ec\uqrqo Amerenq 
Lqgunes, qirectorqe!IMCINE hqstq 1999. A[berto Issqc (83-86), Enrique 

Soto Izquierqo (86-88), Ignqcio Durán Loaera (89-94), Jorge Alberto 
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Lozoya (95-96) Y Diego López Clesign"do el 20 de septiembre de 1996, 
termin"ndo su período" (¡n"les del 97). En el 96, el Instituto apen"s 
participó en trece filmes y tres coproducciones, ex"ct"mente un diez por 
ciento de 1" proc\ucción tot,,1 c\e 1" industri" h"st" 1989. 

Sin emb"rgo, " lo I"rgo de sus16 "ños de existenci", " pes;¡r c\e sus 
esFuerzos, objetivos y Funciones p"r" foment"r y des"rroll"r 1" 
cinem"togrqf¡" n"cional, se h" podido ver de ciert" Form" y en repetid"s 
oc;¡slones, excesivo burocr"tismo, 1" inoper"nci" y ineficienciq est"t,,!, 
cqrecimientos de elementos económicos y "dministr"tivos p"r" lIev"r ,,1 
cine "del"nte -pese" j;¡s buen"s intenciones que tuvo su director m~s 
prolífico y exitoso, Ign"cio Dur~n Lo"er,,-, lo cu,,1 se tr"duce como un 
deterioro del IMCINE y que el cine y 105 productores que lo re"liz"n 
creen su propi" rut" p"r" que sus producciones priv"d"s busquen y 
teng"n un buen Im~n de t"c¡uill" y por ende, beneficios económicos, 
"unque dejen de I"do 1" c"lid"d de 1,,5 cint"s por obedecer 1,,5 leyes del 
merc;¡do. 

"El IMCINE lIeg" ,,1 mundo del espectáculo con un" industrio 
cjevastada por 105 constantes errores, caprichos, dispendios y malos 
m"nejos políticos, económicos y burocráticos, no sólo de 1" "nterior 
"dministración sino de varios sexenios en los que se Fueron dando las 
actuales condiciones del ramo: un gremio automatizado en el que sólo 
el sector privado m"ntiene poder de negocación; incumplimiento de la 
ley cinematográFica relegac\a a t.vor de las empresas exhanjer.s ... 
transculturación y abanclono clel mejor cine mexicano; una aberrante 
distribución cle ingresos que privilegian las gan"ncias c\e exhibicón y 
distribución clel producto por sobre 1" proc\ucción misma; un 
sindic"lismo preponcler"nte, y sum~nc\ose a todo esto \" crisis 
económica c\el momento"'2 

Quiz~ se deba la ineFicacia clel Instituto" tres c"us"s especi"lmente: 
Primer", que clebido " los cambios en la c\irección clel Insbtu"i:o, 105 
proyectos qued"n trunc;¡clos, por lo cual no pueden Finalizarse o no se 
les da un seguimiento; Seguncla, algunas de los personas encorgaclas en los 
diFerentes áreas (proclucción -cle I"rgo y cortometraje-, clistribución, 
qifusión y promoción) MI Instituto, no están conscientes c\el papel de 

1;: AY.lb B!:¡IKO. Jorgc Ll (Onalctór) del ellle Mcxlcmo, E.:I, PO~.1dJ.19B6. p. 118. 



éste, de su deber y compromiso con su puesto el) ellfv\CINE, ['l f'l[t'l c[e 
visión sobre ['l cinem'ltogr'lfj'l mexic'ln'l, y en 'l[gunos C'lSOS ['l f'l[t 'l c[e 
prep'lr'lción y conocimientos P'lr'l desempeñ'lr su puesto de m'lner'l 
óptim'l en ['lS dIferentes áre'ls del instituto; y Tercel''l, ['l fil[t'l de recursos 
económicos del Instituto, ['l desvi'lción de recursos p'ln otros proyectos 
'lue no [o 'lmerit'ln o que no son priorit'lrios. 

Pese 'l los prob[em'ls C'lr'lcterísticos de un'l institución del 
gobierno, e[ Ifv\ClNE 'l [ogr'ldo d'lr P'lSOS sólidos y contundentes de [o 
'lue e[ Est'ldo puede h'lcer en pro de ['l cinem'ltogr'lfj'l n'lcion'l!. "E[ 
Est'ldo, yo creo 'lue Ifv\ClNE lo h'l hecho muy bien con [os cortos. Yo 
creo <¡ue [o h'ln hecho muy bien en todo [o <¡ue se h'l podido, un gr'ln 
tr'lb'liO de todos, por<¡ue de ['l n'ld'l, de <¡ue se p'ls'lb'ln un'l so['l vez en ['l 
Onetec'l N'lcion'l[ y n'ldie veí'l, 'l lo <¡ue h'l venido p'ls'lnc[o 
ú[tim'lmente, pues yo creo 'lue h'l sido un tr'lb'liO bien hecho, con 
resu[t'ldos y bien. Lo <¡ue P'lS'l es <¡ue e[ prob[em'l es t'ln gr'lnde, <¡ue si lo 
comp'lr'ls contr'l [os ['lrgos p'lrecier'l que los cortos están re[eg'ldos y no, 
simplemente h'ly que entender ['l realidad, pues ['l gente como le haces 
par'l ver cortos. Sa<¡ue [os cortos en video y cuánt'l gente [os compró, o 
se'l no hay tanta gente tod'lvía <¡ue sea filnática, hay <¡ue h'lcer más 
filnáticos como tu. Par'l <¡ue se prendan con [05 cortos y si eso se [ogr'l 
m'lsiv.mente pues .hí y. tienes un merc.do. Lq función del Estado p.ra 
mí, c1ebe ser [a de estimular, [a de cata[izar o ere.r [as condiciones 
neces.rias p.r. que 105 fenómenos que empiez.n 'l ser se reproduzcqn 
meior, o se'l que no se'l el Est'lclo, que no del Est.do depencl •. Si por 
eiemp[o, si y'l de pronto h.y much'l gente que h'lce cortos, pues y. el 
estado igual no tendría que h'lcer cortos, simplemente .yudar • 
promoverlos, si nache h.ce cortos pues e[ Est.do tiene 'lue h'lcer cortos. 
La función del Estado c1ebe ser como poner e[ eiemp[o, un. vez que 
pone e[ eiemp[o, dice como por donc\e; que es [o que h. pasado, que fue 
[o que pasó con Nqcho Durán, qhorq, digo qhorq trqbaio en una empresq 
privqdq que está hqciendo [argometraies, de calidad, que es un poco 
repetir [o que hizo e[ Esf;¡c\o, pero ahorq y. se está vlenc\o como un 
negocio, [o único que está hqcienclo [q empresa c10ncle tr.b.io que es 
A[tqvist. Fi[ms, v •• empezqr q PqSqr en otrqS empresqs; Televicine 
siempre ha sic\o el procludor pera cac\. vez se ve que le Vq q echqr más 
g.[[et'l .[ qsunto y h.y otr'ls empresqs, FOX pqtece que va 'l hqcet 
pelícU[qS, en fin, como que [os privqclos empiezqn, V'ln 'l entr'lrle q[ cine 
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c\mísimo, yeso es porque vieron que [as películas que hizo e[ Est;¡do h'1n 
(uncionado, por ejemplo Sexo, pudor y !¡¡grim¡¡s que ya rompió todos 
[os record s de t;¡quilla de [a historia del cine mexicano, de los últimos no 
se CU'lntos 'lños, pues es un'l producción que hizo el Est'ldo, que apoyó 
el Est'ldo con un poco de P'lrticipación de [os prtVildos, entonces esos 
ejemplos, pues son los que todos priv'ldos quieren repetir, igu'll con los 
cortos, o sea, te digo que'll principio n'ldie querí'l h'lcer un corto de 10 
minutos, porque icómol, un corto c\e 10 minutos de que te sirve, yo 
quiero h'lcer uno que p'lrezc;¡ I'lrgo, y ['l ide'l un poco er'l mlente'ls m~s 
I'lrgo se'l el corto, más cerc'l estoy del I'lrgomeh'lje, en ('lnnes me 
c\ecí'ln con 10 minutos tu puedes ver si un director es t'llentoso o no, si 
en esos 10 minutos, te 'lh'lp'l, te prende, te mueve, te emocionq, pues es 
muy prob'lble que lo hag'l en [os otros 100 minutos que dur'l I'l 
películ'l, sino lo puec\e h'lcer en 10 minutos por qué lo Vil 'l poder h'lcer 
en 100 minutos; entonces un'l vez que se vio que se podían gan'lr h'lst'l 
L;¡ P'llm'l c\e Oro o quedar nominqdos h'lst'l en el Ósc'lr, todo munc\o 
empezó 'l querer hacer cortos de 10 minutos; entonces fue como un 
eiemp[o que puso el Estado y que de pronto, h'ly muchos cortos que se 
han hecho (uer'l del Est'ldo en estos últimos años gr'lci'ls 'l es'l 
experiencia, entonces el p'lpel c\el Est'ldo debe ser ayudar'l que es'lS COS'lS 
se desqrrollen san'lmente en 1'1 socied'lc\, cubrir los huecos que nac\ie 
hqce, por que fi'n'llmente es un asunto cultur'l!, es un 'lsunto que cu'lndo 
no es negocIo, pues 'l[guien lo tiene que h'lcer porque es nuestrq cultura, 
porque es nuesha manera c\e expresarnos, porque es nuestra m'lner'l c\e 
dejar constancia c\e que estamos vivos en este momento de la vida del 
país y c\e tocIo, entonces tiene que ser apoyado por la sociec\ac\, porque 
cuando hablo del Estac\o son los impuestos, es la sociedac\ que apoya <jue 
se hagan cosas que no hacen los privac\os porque no es negocio p'lra 
e[los, pero que son en benefi'cio de [a sociedac\, porque en la mec\ic\a en 
que el cine en su conjunto, Inc\uyenc\o cortos, largos y tocIo se 
c\es'lrrolle, [os mexicanos poc\remos ver pelícu[as hechas por nosotros 
c\ignas, que nos ayuden a comprende melar el mundo en que vivimos, el 
país en el que vivimos, o nosotros mismos y a ser meiores seres 
humanos, porque finalmente el cine sirve par'l eso, yo si creo que sirve 
para eso, p'lra ayuc\arnos a ser mejores seres humanos"B 

1, Enhevlst;¡ 3 P~blo B-1k<.ht Sc~ovt:¡ (Director de Producción de Cortornctr,,¡c 1992-1996), rc;¡hz:¡J;¡ en 
h CIUJ;¡J de MéxiCO. Entrcvl~t.1 cornplct:¡ en ;¡ncXQ. 
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Aunque el Gobierno tiene la responsabilidilq de realizar y apoyqr 
ellle mexicano, reqlmente su p'lpel prmcipal es d'lr las condiciones 
necesqrias y óptimqs P'lra que comp'lñías productOl"as privadas o públtqs 
puedan realiz'lr S'ln'lmente cine en nuestro país y vuelv'l 'l ser una 
industria autosuficiente. 

A pesar de las limitaCiones y especialmente I'l fulta de auspicio 
económico por parte del gobierno para el Instituto Mexicano de 
Cinematografía -yen gener'll para el cine n'lcion'll-, en la década de los 
novent'ls hubo intentos fructíferos para el desarrollo de la 
cinematografía nacion'll 1'01" p'lrte del IMCINE. Se pudo notar que 105 

últimos directores del Instituto (especialmente Ignacio Durán Loaera y 
Diego López), tr'ltaron de impulsar la cinematografí'l nacional, aunque la 
producción siguió siendo baja, la mayotí'l de filmes cuentan con una 
gr'ln cqlid'ld, tanto temática como estétic'l y por est'l r'lzón h,1O 
obtenido diferentes premios y reconocimientos en diversos festivales y 
foros cinem'ltogrMicos en muchos p'líses del mundo. 

De sus más importantes resultados son el Osc'lr Estudiantil de I'l 
Academia de Ciencias y Artes Cinem'ltográfic'ls de Hollywooc:\ en 105 

Est'lqos Vniqos, en 1993 a Javier Bourges con El último fin efe qño. Lq 

entrega qe Lq Palm'l c:\e Oro qel Festival Internacional qe Cine qe Cannes, 
Fr'lncia, otorg'lda 'll cortometraje 'lnimaqo El Héroe, c:\e C'lrlos Carrera, 
en 1994, o la nominación al Oscar al Mejor Cortometraje a De tn¡N5, 
corqzón, qe AntoniO Vrrutia, en 1995. Yen el ámbito de la exhibición se 
presentó en el segundo trimestre de 1997 la cinta De triPqS, corqzón y 
otrqs histonqs, la cual contenía cinco cortometrajes: Ponchqefq, de 
Alejanc\ra Moya; Pqty Chulq, qe Francisco Murguía; De I~zmín en flor, 
de Daniel Gruener; Peor es nqefq, de Javier Bourges y De tripqS, corqzón, 
de Antonio Vrrutia. 

Por toc:\o lo anterior, el cortometraje paulatinamente ha c\ejado qe 
ser visto sólo COll un ejercicio escolar o como un formato menor, ha 
tomac:\o una nueva dimensión y concepción en el munc:\o 
cinematogrMico, además c\e ser una excelente opción para los directores 
y proquctores mexicanos que qifícllmente pueden filmar una película en 
largometraje por los altos costos que ello representa. 
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El filme corto mexicano no únicamente conquistó importantes 
premios y reconocimientos internacionales, también se convirtió en urJa 
opción interesante para 105 espectadores nacionales, qUienes a tr'lvés de 
pro<jr<\m<\s compuestos por varios cortometr'l¡es, tuvieron 1'1 
oportunidad de conocer un tipo de cine diferente y en varios sentidos, 
más (resco, libre e imaginativo, pero sobre todo mostrando gran calidad. 

Además del genio de sus realizadores, uno de 105 (actores que llevó 
a este resultado (ue el apoyo de Pablo Baksht Segovia (Director de 
Producción de Cortometrale, 1992-1996), quien a lo largo de su estancia 
en el IMClNE impulsó de manera única 105 cortometrales. De igual 
forma, una de las personas importantes para las producciones cortas fue 
Marina Stavenhaguen (Directora de Promoción y Difusión), quien dio 
grandes pasos tanto para vender como -especialmente- para que las 
cintas mexicanas estuvieran presentes en foros y (estivales nacionales 
como internacionales. 

Aunque la falta de presupuesto siempre estuvo presente -y está-, 
sus esfuerzos por sacar al cine mexic"no y en este caso al cortometra¡e, 
demostraron que la buen" calidad de las cintas cortas se impone ante las 
leyes del mercado, no limitándolo como medio de expresión y que 
tam bién puede Ser un buen producto. 

Por estas razones, de los momentos históricos más importantes 
del cortometrale mexicano ha sido el periodo que comprende de 1990 a 
1997, tanto por su producción -no hablando de términos cuantitativos 
sino cualitativos- sino también por su calidad y excelencia tem~tica y 
estética. 
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PRODUCCIONES Y/O COPRODUCCiONES (IMCiNE 1990-1997) 

~ ... en (¡¡tmes me decí<ln: con 10 minutos tu puedes 
ve~ si un director es talentoso o no: SI en esos 10 
minutos te atrqpa. te prenqe, te mueve, te 
emociona, pues es muy probable que lo naga en 
losohos 100 minutos que dura la película; si no !o 
puede hacer en 10 mi nutos por qué lo va a ¡xxter 
hacer en 100 minutos .. 8 

Pablo B4ksht 5egovio 

L;¡ segunda parte de esta tesis esta enfocada a las producciones y 
coproducciones de! Instituto Mexiqno 4e Cinematogralfa c¡ue fueron 
realizad.s entre 1990 y 1997. Se h.rá referenci. sobre 1.5 c;¡r.cterístiC'lS 
gener.les de! cortometr.je, como su estructura y dur;¡ción. Se re;:¡lizó un 
concreto ;¡nálisis cU'lntit.tivo y cu.lit.tivo de los cortometrajes .ño por 
.ño, .demás de un esbozo en l. temátiq de estos. Fin.lmente se hizo 
referenci. sobre los productores, directores y guionist;¡s más sobres.lientes 
c¡ue intervinieron en l. producción de cortometr.jes en este periodo de 
estudio. L;¡ selección se re.lizo por sus ;¡port.ciones y hechos realiz;¡dos 
dentro del periodo de investig.ción. Aunc¡ue un. producción Iflmic;¡ es un 
trab;¡jo de ec¡uipo en el cu.l intervienen varios elementos, desde el director 
hasta el iluminador o escenógrafo, pasando por e! guionist. y el fotógr.fo; 
1.5 person.s más import.ntes por jer.rc¡uí. n.tural y por los estánd;¡res 
est.blecidos • nivel internacional, úniC'lmente se tomar¡¡n en cuent¡¡ los 
rubros de producción, dirección y guión. 

Est¡¡ investigación es un reconocimiento a la labor desarrollad. en los 
últimos tiempos por la producción de este form.to conocido como menor 
aunc¡ue este ha demostrado lo contrario en diversas ¡¡re;¡s. México tiene una 
larga y rica tr.dición de producción de cortometr.jes y en los ;¡ños . 
novent., el corto mexic.no se h. erigido como uno de los campos más 
potentes e interes;¡ntes de I;¡ producción qe cine n;¡cion.!. Si bien .Igunos 
hechos recientes permiten ver con ciert;¡ esper;¡nz;¡ el futuro del 
cortometr.je n.cion;¡!. éste se enfrent;¡ ;¡ problem.s especi.lmente 
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económiCOS, los cu"les "(ed,,n 1'15 princlp"les p"rtes ejel proceso de 
producción Cll1em"togr~(¡c". Es neces"rio subr"y"r que el cortomeh,,¡e es 
un cine que no oblig"tori"mente ejebe est"r limit"ejo ,,1 ~mbito escol"r o 
"c;¡démico, sino que se debe eji(unejir, ser p"rte eje nuestr" cultur;¡ yen est" 
époc" un" posible solución" 1" "duql crisis cinem"togrMiq. 

L" m;¡yoñ" de 105 cortometr,,¡es se re"liz"n de m"ner" inejepenejiente, 
o "uspici"dos en este qsO pOr el IM(INE; por re"liz"ejmes gener"lmente 
¡óvenes "poy"ejos por instituciones eejuqtiv"s públic"s o pnv;¡ej"s, le¡os de 
1,,5 preocup"ciones económic"s eje! cine comerci,,1 que norm"lmente 
vemos, lo cuolles permite un" m"yor experiment"ción tem~tiq yestétic", 
es entonces lo expresión "uejiovisu.1 m~s libre y cre"tiv". En los últimos 
"ños, el cortometrq¡e mexicqno hq logroejo consoliejqcse como unq 
propuest" eje búsqueej" estétiq y unq "Iternqtivq pqr" e¡ercitqcse m~s en el 
oficio cinemqtogr~Fico tonto o nóveles como q cons"groejos reolizqejores. 

El Instituto Mexiqno de CinemqtogrofTq q (inqles de lo décqdo de 105 
ochento empezó q dqr qpoyo q los reqlizqdores de cortomehq¡e, qsí se 
reqlizqron un grqn número de mini producciones de (¡cción, qnim"ción y 
documentq!, con el respqldo del Estqdo y dqndo como result"do Iq qperturq 
p"rq 105 nuevos -especiqlmente- y no nuevos cortomeho¡istqs, qdem~s de 
mosh"rnos 1" c"lidqd tem~tiq, estétic" y técniq de sus filmes, con(¡rm"d" 
por Iq presenci" internqcion,,1. 

En mec\io de Iq crisis nqcionql, el cortometrq¡e hq sido un estímulo 
fundamental por su riqueza expresiva y por haberle permitido" v"ri"s 
generaciones c\e lóvenes cineqstas expresqcse por primerq vez con todq 
libertqd y por" moshqr la capacidad de 105 ¡óvenes, qdem~s de permitir Iq 

reqlización de (¡Imes en épocqs c\iffciles. Grqciqs ,,1 cortometrq¡e hemos 
conocido los sueños, visión y el potenci,,1 de ¡óvenes cineqstqs mexicqno 
t"les como (qrlos (qrrerq, (qrlos (Uqrón, Dqniel Gruener, Vqlentinq 
Lec\uc, Antonio Vrrutiq, Ariel Gorc\on y René Cqstillo pqrq sólo mencionqr 
u nos cu" ntos. 
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" ... se le ~ebe ~e ~<lr 1'1 import<lnci<l '11 cortomeh<lle como 1'1 
importancia que tiene, yo creo que se le ha I~O '\an~o y en México ya se 
tiene muy c1<lro su Import'lnci<l, '1 p<lrtir ~e que simplemente los premios 
m~s importantes que hq gqnq~o México en mqteriq clnemqtogr~ftca en los 
últimos qños hqn sic\o pqrq los cortomehqjes; y pues está muy c1qro pqrq los 
productores, para \qs empresas pro~uctorqs, pqrq los mismos cineqstqs, y 
pqrq p;¡rte c\el público, porque el problem;¡ es cómo ~qrlo '1 conocer, I;¡ 

~iferenci;¡ enhe un Iqrgomeh;¡je y un cortomeh;¡je r<lc\ic<l en que ell;¡rgo y<l 
tiene muy est<lbleclc\o un sistem<l c\e comerci<llización y entonces puec\e ser 
un<l inc\ushi;¡ y puec\e ser un negocio, y el cortomeh<lje no lo es. El 
cortometr<lje, en ese sentic\o est<l libre qe 105 intereses económicos, que 

envuelven los l<lrgometr<ljes, y<l veces atr<lp<ln y mqt<ln 1'1 creqción <lrtístic<l, 
no siempre, pero en muchos CqSOs esto sucec\e por el problemq c\el c\inero; 

entonces en el cortometr<lje Iqs personqS que lo hqcen, incluso ~irectores 
que y<l hqn hecho Iqrgometrqje les encqntq hqcerlo porque es como un 
territorio libre, yo creo que no tienen estq presión ~e hacer unq histori<l 
comerci<ll que les permitq recuperqr su inversión"'. 

A principios c!e los noventqs tuvo un grqn quge el cortometrqje, lo 
cuql se c\io por unq serie c!e eShqtegiqs y c<lmbios en 105 procesos ~e 
proc!ucción, c!ishibución y exhibición, y unq sistemqtizqción en c!ifusión y 

promoción. Se c!ieron un. serie c!e hechos que qlentqron y revltqlizqron 1'1 
inc!ushiq cinemqtogr~ficq nqcionql, especiqlmente el corto; '1 pesqr c!e que 1'1 
proc!ucclón no tuvo un incremento en 1'1 proc!ucción f'ilmicq, en términos 
cuqlitativos el cine nacional demostró su cqliclad sobre toqo. "En ese 
perioqo que tú sefiqlqs, sucec!ieron v<lri<lS COSqS muy import<lntes. Un<l fue 
que Ign<lcio Dur~n fue Director c!eIIMClNE en ese perioc!o, c!e 1988 '1 '1994, 
Y ese señor, es un señor muy inteligente que h<lnsformó por completo Iqs 
condiciones que se estqbqn c!qnc!o Pqrq el cine nqcionql y hubo un grqn 
quge c!e! cine mexicqno, no sólo c!el cortometrqje sino c!e Iqs películqs qe 
Iqrgometrqje, se empezó '1 hqblqr c!el Nuevo Cine Mexicqno, que no 
importq tqnto el nombre, sino que se empezaron '1 ver películqs, empezqron 
'1 Ilqmqr mucho 1'1 qtención, y empezaron a cqmbiqr ac!em~s 1'1 mqnerq c!e 

\ Enhevlsb ~ P¡¡blo Bak<;ht Scgovia (Dl~cctor de: Prod.ucclón de Cortomctra¡c d.c1IMCINE 1992-1996), 
rc¡¡11z.1,b en I:¡ (lUchct de MéxIco. Entrevista cornplct:! en ::¡nc)(O. 
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hacer las películas; elemplo de ello son 5ólo COI) tu p<ltei<l, Como ClguCl pCltCl 
Chocol<lte, L<I !:¡teCl, DClI)Zón, El CCllleiól) e/e 105 Mil<lgtos, varias películas 
que lograron no sólo tener grandes éxitos en la t"quilla, sino II"mar la 
atención en festivales y ser premiad"s. Qué fue lo que se hizo para esto, 
primero fue abrir lo puerl:o de los sindic2itos que est2ib2in cerr2id2is 2i los 
nuevos t'llentos, los sindic'ltos no deiú,¡¡n " los egres"dos de Iqs escuelqs de 
cine ü2ib2iior en l2is películ2is, y no deiqb2in 2i los nuevos directores, ni <l 
nuevos fotógr<lfos, est<lb<l muy cerr"do eso. En ese periodo se logró 
desh<lb"r eso, y 1" p"rl:icip"clón de los egres<ldos de l<ls escuel"s de cine 
t<lnto n"cion"les como exh2inier<ls o de cine"st<lS ióvenes que se h"bí2in 
form2ido por su propi2i cuent2i transformó todo el cine, entonces puedes ver 
a cineastas de los setentas, como Ripstein, Fonds y todos ellos que 
empez"ron a tr"b<lior con fotógr"fos ióvenes, con esta nueVq generqción de 
cine"st"s, y esto t"mbién c"mbio 1'1 c"lid"d de sus propi"s películas; ac\em~s 
de esto se empezó '1 hacer otro tipo de cine, cine que perc\ur"ba en ese 
momento er" el cine m~s populor, pero en ese momento tombién se 
cqmbio lo ley c\el cine, se libera el precio c\e la taquilla, se desmantela tocIo 
un ap.rto que no funclon.b. muy bien c\el Estac\o p.r" h.cer películ"s que 
se creó con Echeverría, que se echó. perder con López Portillo, fUe en ese 
periodo y que se reestructur" en este, se h.ce mucho m~s pequeño, e/eia e/e 
ser COTSA e/el Est;:¡c\o que c\icen que h.bí., no me consta, pero c\icen que 
habíq muchq corrupción y que hqbíq un mql mqneio, lo que si me .cuerc\o 
es que los cines erqn f.,tqles y eran horribles, pero el precio c\e1 cine erq muy 
b.rqto, entonces er. cine m~s popul.r; cuando se libera el precio de la 
taquill. a lo que el merC<ido puc\ier. pagar, se empiezan las nuevas salas de 
cine, con esto cambia el cine, .hora el cine c\e l. e1.se popul.r lo ve en l. 
tele. Des.fortun.d.mente, serí. meior que pUc\ier. tocIo munc\o verlas y 
que los s.l.rios pUc\leran ser m.s gr.ndes, pero .hor. por los s.l.rios y los 
costos de I"s entr.c\as empezó" ir público que habí;:¡ e/ei;:¡e/o e/e ir, que er" 
público c\e l. mec\i'l y l. e1.se mec\i •• It., e1.se .It" y que v;:¡n q ver 
principqlmente cine norteqmericqno, pero que tqmbién gustqn c\e buen 
cine mexicqno como lo hqn probqqo películqs como 5exo, pue/ot y 
I<lgn'm<ls, O/;mtto y petei¡/' Lq primer¿¡ I)oche, El Ollejol) e/e 105 Mi/qgtos, 
5010 COI) tu pqte/<I; es un público m~s exigente que cuqndo Vq q ver unq 
películo no le importa que se. mexicano o que norte.meric.n., sino que 
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este buena, que se [<l p<lse bien y se ~iviert<l; y esto <.fue <l[ principio '1ue er<l 
'100% subsi~i<l~o por e[ Est<lqo, porque ['1 in~ushi'l mexic'ln'l y'l h'lpí'l 
'luepr'lqo ~ig'lmos, y empiez'l '1 tormarse un'l nueva inclustrl'l y en ese 

periodo se empiez'ln '1 torm'lr nuevos pro~uctores y empiez'ln '1 tener 
oportuni~aq [os cine'lst'lS; en me~io ~e estos c'lmbios '1 mí me invit'ln '1 

qlrigir cortometraje, y yo venía ~e[ CCC, yo h'lbí'l estuqiaqo ahí, yo habaje 
;¡hí, tui 5ub~irector cle! CCe, y me invit,m q ~irigir cortometr;¡jes, y pues en 
e[ CCC b~sic'lmente ['1 proqucción er<l qe cortomeh<ljes, b~sic;¡mente [<l 

proqucción sigue sienqo ~e cortometr'l[es, 'lunque y<l est~n h'lcien~o sus 
operqs primqs; entonces con eS<! experiencia y conocien~o quienes estqb;lI1 

h'lcienqo [;JS COS'lS, empece '1 trab'lj'lr 'lhí, no se S'lbí'l bien que hacer con es'l 
~re;¡, 'lntes qe mí con Dur~n habí'l estaqo un<l persona que probó qoS tipos 
de cortomeh'lje que no funcion'lron muy bien, unos er;¡n unos 
cortometr<ljes experiment<l[es, de esos e[ que m~s me gust;¡ es L;¡ Much;¡ch;¡, 
de Dor<l Guerr<l, y [05 otros no [es tue muy bien, no [es tue bien en 

festiv<l[es ni en ningún ['lqo, luego querí'ln h<lcer un [<lrgo en b<lse <l cortos, 
hicieron dos cortos, que fue P;¡fy chufa. y Min;¡, e[ tercero y;¡ no [o 
hicieron, qued<lron muy p'ldres pero no tuvieron ningun<l repercusión 
intern;¡cion<l[ ni n;¡d<l de eso; h'lbí;¡n hecho un promocion<l[ sobre 

arquitectura del si<llo XIX me parece, entonces cuando [[ego yo como que 
saque un menú de [o que cosas podíamos h<lcer y <l Dur~n [<l ide<l que m~s 
[e gusto fue hacer cortos breves, con [a ide<l ~e po~er p<ls<lrlos <lntes de [05 

[<lrgometrajes en [<lS salas ~e cine y abrir con eso [a forma de exhibición, 
[usto antes había visto en [os festivales de escuelas de cine, en e[ primer 
festiva [ me acuerdo que vi un corto maravilloso que se [[amaba The 

Lounch D;¡fe, que había ganado La P<l[ma de Oro en Cannes y que había 
gan;¡do e[ Óscar, y que era una maravilla de cortito, chiquito, precioso, 
conmovedor, inteligente, muy bien hecho y era un corto breve, entonces 
qe ahí venía un poco [a idea y [a idea er¡¡ un poco busc;¡r eso, ¡¡ mí me 
d¡¡eron mira los cortos no san negocio, no se venden, es un an~lisis que y¡¡ 
hicimos, entonces con que hagamos cortos y si se logra tener un premio en 
¡¡[gún festiva [ entonces con eso y¡¡ cumpliste con tu tr¡¡b¡¡jo; entonces no 
I[eg"ban cortos de 10 minutos, Y todo mundo ded¡¡ ¡no!, eso es peor que 
e[ ejercicio de primer ¡¡ño del Cce, por que [¡¡ moda era h"cer cortos de 
media hor;l; como habí¡¡ poca I¡¡n¡¡ efectiv¡¡mente p¡¡ra to~os, h¡¡cer cortos 
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más breves permltí'1 h"cer más cortos, ~'1r más ch'1nce y h'1cer más cortos; 
entonces como n;¡die Ilevqb'1 cortos, hicimos el Concurso ~e Guiones ~e 
Cortometr'1ie, que '1horit'1 y'1 es tod'l un'1 institución, b'1st'l nte inform'll la 
primer;¡ vez, I'l ide'1 er'l tener guiones p'1r'l poder filmar y de '1hí de los 
guiones que seleccion'lmos, Il'lm'lmos 'l los ióvenes que consi~er'1mos que 
er'ln los más t'llentosos de 'lquel momento 'l ver que guiones les gust'lb'ln, 
les dimos 'l leer 105 guiones que h'lbí'l , '1 todo mundo le gusto 'llguno, 
invit'1mos 'l M'ln'l Nov'lro 'l que dirigier;¡ uno de 105 cortos porque el guión 
'1 mí me p'lreció que tení'l que ver con M'l n'1 Nov'lro, porque me p'1recí'l 
muy import'lnte er'l I'l cine'1st'l más import'lnte del momento por D'lnzón 
que est'lb'l de mod'l y consider'lmos que eso le podn'1 'lbrir I'l puert'1 '1 los 
demás cortos que se ib'ln 'l h'lcer, entonces por fin y'l hicimos 105 cortos, 
Ileg'lmos 'l GU'ld'1l'li'lr'l 'l estren'1rlos, yo est'l b'1 'lterr'ldo "y si no les gust'ln 
'lhor'l que V'lmos 'l h'1cer", y entonces les gust'1ron y de '1hí s'llió el primero 
que invit'lron 'l C'lnnes, que fue 'lsí como un'l gr'1n sorpres'1, y de 'lhí 
empeZi1ron 'l invit'l r'1 todos '1 festivqles, el de M'ln'l Nov'1ro lo invit'1ron 'l 
Veneciq, y entonces nos dio como un gr'ln estimulo y seguimos por el 
mismo c;amino. Pero 'lIgo muy importqnte fue que decidimos, h'1bíq un 
áreq de promoción en IMCINE, el sistem'l que teníqn erq muy bueno, no 
me p'1recíq el más qdecu'1do p'1r'l los cortos, entonces con 1'1 l'1n'l que nos 
sobrÓ de I'l primer'l et'lp'l de producción, decidí invertirl'l en l. promoción 
de los cortos y enc'lrg'1rnos person'llmente de 1'1 promoción de los mismos, 
entonces fue un'l estr'ltegi '1 muy fuerte, no er'l much'1 I'ln'l, pero con I'l 
l'ln'1 que habí'1 er'1 suficiente par'1 lo que se necesit'1b'1 p'1ra promover esto 
entre 1'1 gente de los festiv'1les y '1 todos I'ldos, empeZ'1mos '1 rep'1rtir C'1setes 
en 1'1 Muestr'1 de Cine Mexic'1no de GU'1d'll'1i'1r'1 '1 todos, '1 cnticos, '1 
periodist.s, • gentes de festiv'1les, • compr.dores, como si fuer'1 un reg'llo 
de 1'1 m uestr. , con l. qrt'1 explic.ndo que ero un proyecto de ióvenes y 
gu'1, gu'1, gu., Y dio muy buenos resu It'1dos y de '1 hí nos empez'1mos '1 
h'1cer c;argo de todo 1'1 promoción, con l. ideo de que n.die ib'1 • cuid'1r 
t'1nto el '1specto de promover los cortos más que nosohos que er'1 nuestro 
h'1b.io, y que h'1cer cortos p'1r'1 tenerlos en un c'1lón pues no v.lí'l I'l pen'l, 
entonces h.bí. que moverlos. y como el I.rgometr.ie, te digo, siempre 
h'1bí. I.s presiones del dinero y de los fqmosos directores, y fqmosos 
productores, y fqmosos .ctores que todo el tiempo están presion.ndo, pues 



efectiv'1mente qued'1b'1 muy POq energí'1 en 1'15 otr'1S áre'1S cie! IMCINE 
p;;r'1 hqcer un'1 promoción muy intens. de 105 cortos, en cqmbio nosotros 
de es. m"ner" cubñ"mos toqo el p"quete completo y pues qio muy buenos 
result"dos, y b;¡siqmente es" estr"tegi" 1" m"ntuvimos de! 92 ,,1 96, que 
entró J"vier Bourges " qiHgir cortometr,,¡e, siguió con lo mismo, y luego 
yo entre como director de proqucción de IMCINE, se fue Jqvier Bourges y 
me queqe t"mbién con el áre" qe cortometr,,¡e, pero hubo un qmbió qe 
estr'1tegi'1 de producción, que fue yq no h;¡cer 105 cortos 100% proc!uCldos 
por nosotros, sino h'1cerlo con 1" solicituq ele 105 nuevos productores, de 1,,5 
nueVqS gentes que hicier"n 105 cortos, el sistemq continu'1, de qhí se 
empeZ'1ron q Sqc"r I"s bqses, no sólo el Concurso qe guiones, sino l'1s b"ses 
p"r'1 "poyo p"", los cortos, y es" es 1" m"ner'1 en que "hoHt" se '1poy'1 " 105 
cortometr'1¡es"2 

CARACTERÍSTICAS DEL CORTOMETRAJE (GENERALIDADES) 

El filme corto mexic"no h. qemost",qo su gr'1n qlic!ad, relatos 
concisos, capacidad para sorprender e impqctar con tan sólo unas imágenes, 
así como su libert"q de expresión y poder de síntesis son una prueba de la 
habilid.d e ingenio expuesta por I"s person"s ocupad"s en 1" re;¡lización de 
est'1S cint;¡s. 

En "ños recientes, este form"to cinem'ltogr;¡Nco h'1 permitiqo que e! 
nombre qe México se coloque en el primer pl"no c!e! cine mundi'll 
obteniendo un 'lIto prestigio. De t'll form'l se pueqe observ'lr, que los 
cortos están hechos con 1" c'lliq'lq que 1,,5 p'lut'lS intern.clon.les qemanq.n 
-tanto en forma como en contenido- y por est" r.zón ocup.n un lugar 
sumamente importante dentro del séptimo arte en el orbe. 

El cortometra¡e mexiqno en la actualidaq desempeñ'l muchos 
p'lpeles como lo señ.I'l Pablo B.ksht Segovia, Ex Director qe la Dirección qe 

~ Entrevista a Pablo ~ksht ScgOVq (Director t\c PWqUCClÓI) qe (ortomch:¡¡c del IMCINE 1992-1996), 
teali:Qq;:¡ en la CLuqad qe México Entrevista completa en ::\ncxo, 
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Producción qe Corl:ometr'lie qel IMCINE "El corl:omeh'lle mexic'lno es un 
semillero c\e t;:¡lento nuevo c\onc\e se conocen el h;:¡b;:¡io c\e 105 nuevos 
cine"st"s básic"mente, esto permite" 105 proc\udores '1mpli;:¡r sus opCiones 
c\e conh'1t'1r person'1l p"n sus películ"s en toc\'1slas áre'1s t'1nto en 1'1 música, 
105 qiredores, 105 fotógr'1fos, etc. Su imporl:'1nei'1 se puec\e ver qesqe v'1rios 
ángulos, '1 nivel eultur'1l, es un reAeio qe las expresiones qe 105 nuevos 
'1rl:ist'1s ¡óvenes mexicanos cine'lstas; t'lmblén en muchos C<lSOS sirve p'lra 1'1 
form'lción, 105 corl:ometr'1les que se hacen en 1'15 escuel'1s, es lo me¡or 

herr'lmient'l qe form'1ción que 105 '1lumnos filmen y ter¡g'lr¡ experienci'ls 
prádicas, y por oho I'lqo, t'lmbién es un'l C'1rl:'1 qe presentoción qe nuestro 
cine cu'1nqo se exhibe t'1nto en México como en el extr'l n ¡ero, pues 1'15 
gentes que ven estos corl:ometr'1¡es, t'lmbién reconocen que está en toq'1 
una h'1nsform'1ción el cine mexic'lno '1du'1l"3, 

El filme corl:o en 1'1 adu'lliqaq como premis'1s princip'1les qebe ser 
cor¡ciso, eficaz, qefiniqo, p'1r'l poqer atrqp'1r'1l esped'1qor, ere'1r expect'1ción, 
y qesenc'1qen'lr 105 sentimientos qel público, De 'lcuerc\o '1 c\efinieiones 
especi'lliz'1c\'1s en cine se refieren '11 corl:ometr'1ie qe 1'1 siguiente form,,: "es 
un filme cuy'1 longituc\ es inferior '1 1000 metros, 'lunque pueqe 
consiqer'1rse como t'1l tOq'l películ'1 que tenga un'1 dur'1ción menor q 60 
minutos"', O "películq qe c"ráder qocument,,1 cuy" durqción no excec\" • 
10530 minutos con longitud de 300" 600 metros"s, 

En lo que resped. a l. dur.ción qe un" producción corl:., si bien no 
existe un reglqmento que defin. ésta, se pueqe decir que qe aeuerqo " los 
estánq"res y experlenci. qe los re.lizaqores y person"s que están inmers"s 
en l. preproducción, producción y postproquceión qe 1,,5 películ"s, 
qeterminan que un corl:ometra¡e es "quel que tiene una extensión menor 'l 
35 minutos, aunque .Igun'ls person"s qifieren y opinan -como 1" 
Conferencia Intem"cion,,1 de Corl:ometr,,¡e (ISFC Intem"tion,,1 Shorl:h Film 
Conference)- que se tiene que consiqer"r • los que duren menos de 60 
minutos, pero por muchos estos ya se ¡uzg.n como mediometr.¡es, 

~ EntreVista a Pablo B;¡~ht Scgovi,;¡ (D!~cctor de Producción ,k! Cortometraje cid IMClNE 1992-1996), 
Ic~liz.lc\J el) b. (¡uc\;:¡d ,,k M~xico, Enhcvls~J completa en Jllcxo. 

"Encldopcc\i::¡ 11l1~tr;jq:¡ c\e Clnc,p.150, 
~ M¡try. )qn. DICCIOl?Jtl0tlc eme. P.99 
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En e[ C'lSO de [05 ['lrgometr'l[es 'lcercq del tiempo de dur'lción, Nelson 
C'lrro señ'l['l en e[ libro Anfologíq e/e Corfomefrqies que: "". est'l especie de 
ley no escrlt'l que determin'l que un'l pe[ícu['l debe durqr 'l[rededor de hor'l 
y me4iq, o [qS dos hOrq5, obedece exclusivqmente ;¡ r;¡ZOnes económic;¡s e 
industri'l[es, pero poco o n'lda tiene que ver con [a expresión artística. A[ 
contrario, muchas veces [q [imit'l , obligando 'l estir'll' o reducir pelícu['lS p'lr'l 
que se 'ldecuen 'l extensiones predeterminadqs, y 'lsí evit'lr que e[ espectador 
sient'l que recibió muy poco por el precio de su boleto (SI es muy cort'l ) o 
que imPld'l 'll exhibidor tener un número regu['lr de funciones (si resulta 
muy larg'l),,6 Much'ls person'lS inmers'ls o no en ['l cinem'ltogr'lff'l 
consider.n que el cine es, cqsi exclusivqmente, e[ Iqrgometra¡e de ficción y 
en cierto modo h'lst'l [os I'lrgometra[es de document'l [ se excluyen, C'lsi 
igUq[ que e[ cortometr'l[e. 

Se piens'l que el corto frente a I'l 'lp'lrienci'l que muestrq por I'l 
[imit'lción de tiempo y esp'lcio, no puede cumplir ciertos puntos p'lr'l 
realizar un'l buen'l película. T'l [ vez se considere que dos, quince o treint'l 
minutos, puedan ser pocos o limit'lntes par. qrm'lr un'l histori'l sólida, p'lra 
crear un ambiente conviencente o para desarrollar personales creíbles y 
convincentes, pero existen numerosos e¡emp[os en esta época que 
demuestran [o contrario. Para muestra de esto cabe señalar en primera 
instancia e[ (¡Ime corto El Héroe, de Carlos Carrera, que cumple con las 
premisas esenci'l[es del cortometra¡e: eficacia y definición. 

"".en Cannes me decí'ln: con 10 minutos tu puedes ver si un director 
es t'llentoso o no; si en esos 10 minutos te 'ltr'lP'l, te prende, te mueve, te 
emocion'l, pues es muy probable que [o haga en los otros 100 minutos 
que dura la película, sino [o puede hacer en 10 minutos por qué [o va 'l 
poder hacer en 100 minutos"7. 

"Porgue tanto el cortometra¡e de ficción como el cuento r¡ecesitar¡ 
qe una concentraciór¡ y un rigor extremos, no permiten [a menor 

6 C:¡~ro, Nclson. Antología ~c cortomctr:¡¡cs. Eqltotial1MC1NE/El Mibgro. Mcxlco 1997, P~9.10. 
7 Entrcvlstt :¡ Pablo B.lksht ScgOV1:\ ([)Ircctor qc PtoQucdól1 etc Cortomctr::t¡c Qc1IMONE 1992-1996), 
reallzaqa cn la CIUth~ tic M¿xico Entrcvlst:'l completa en anexo. 
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dish"cción ni el mínimo exceso. Un" imagen ele m;js o ele menos puec:\e 
hacer t'lmb'lle'lY y, en consecuencia, derrumbar todo la estructura". 'Tanto 
el cine como la literatura, lo que se necesitl es oficio y dominio c:\el 
lenguaje. y poc\er decir 'lIgo bien con pocas palabras, o POC'ls im;jgenes, no 
es más 8icil que c:\ecirlo con much'ls"B En este caso I'l extensión no tiene 
n'lc:\;¡ que ver con I'l c'llic:\'ld, ni con I'l cap'lcld'ld para lograr un buen 
proc:\ucto y sobre todo con gr'ln c'llidad. Ni entre más me¡or, como 'llgun'ls 
personqs piensan, la realid'ld demuestr'l lo contrario y muchos cuentos y 
corl:omeh'l¡es lo 'lv'llan. 

En este estucjio que se enfoc'l 'l m;js c:\e mec\i'l c:\éc'lc:\'l c:\el filme corl:o 
mexic'lno en I'l 'lctu'llic:\'lc:\, podemos observar una gran diversidad; c:\esc:\e la 
c:\ur'lción, que oscil'l entre 105 c:\os minutos h'lst'l m;js eje mec:\i'l hora, h'l5t'l 
la form'lción 'lc;¡c:\émic;¡ y profesional, al igual que la carrera c:\e 105 

c:\irectores, que va c:\esc:\e I'l amplia trayectoria profesional, 'l ¡óvenes 
egresac:\os c:\e I'ls escuel'lS c:\e cine; c:\iversic:\ac:\ en I'l planific'lción filmlca, c:\esc:\e 
un único pl'lno-secuencia hasta varios planos y v'ldos tipos c:\e tom'ls. L;¡ 

proc:\ucción contempor;jnea ofrece un'l novec:\osa c:\iversic:\'lc:\ tem;¡tica y 
conceptual, revela nuevas formas de expresión que est'lb'ln ocult'ls por 105 

proc:\uctos comerciales. La heterogeneid'ld en la producción se puec:\e c:\eber 
a que el corl:ometra¡e como no perl:enece a una inc:\ustria sólida y es m~s un 
e¡ercicio escolar, una manera c:\e c:\esarrollo c:\el director o p"ra mantenerse 
activo, no sigue un patrón que c:\etermine 1" realización. 

!I Cmo, Ndsotl. ¡\ntolo~i:l del c()ttornctJ;¡¡c. P~910 
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PRODVCClONES Y/O COPRODVCCIONES (IMClNE 1990-1997) 

De '1cuerc\o '1 inForm'1ción proporcionqc\'1 por el IMCiNE, 
esencl¡¡]menfe, grqCl'1S ;¡ I;¡s fÍch;¡s técnic;¡s o fílmic;¡s, se h;¡ podido h'1cer un 
'1n~lisis de 1'1 producción -tom'1ndo en cuent'1 úniqmente 105 géneros de 
'1nim'1ción, Ficción y c\ocument'1l- en términos cU'1ntit'1tivos y t'1mbién se 
tom'1r~ en cuent'1 1'15 coproducciones y géneros, '1dem~s c\e señ'1liz'1ciones 

c\e hechos relev'1ntes de 1'15 proc\ucciones, t'1nto por contenic\o como por 

form'1' 

En este periodo de producción c\e cortomeh'1¡es proc\ucidos y 
coproducic\os por ellMCINE que '1b'1rc;¡ 8 '1ños, el Instituto estuvo '1 qrgo 
de tres directores, el primero Fue Ign'1cio Dur~n LO'1er'1 (89-94), c\espués le 
siguió Jorge Alberto Lozoy'1 (95-96) y Fin'1lmente Diego López (96-97), 
Lo '1nterior se '1cot'1, puesto que en qd'1 c!irección del Instituto hubo un'1 
m'1ner'1 diFerente en Ilev'1r '1 cqbo 105 h~mites '1dminish'1tivos p'1r'1 poc\er 
re<lliz'1r 1'15 cint'1s cort'1S, '1dem~s c!e 1'1 obvi'1 visión propi'1 de los directores 
sobre el p'1pel del Est'1c\o p'1r'1 '1poy'1r y Foment'1r 1'1 cinem'1togr'1fí'1 
n'1cion'1l. Esto especi'1lmente en el ~mbito c!e 1'1 coproc!ucción, Adem~s se 
señ'1l'1 que en cqd'1 periodo h'1bí'1 un nombre diFerente en el ~re'1 de 
producción como DIDECINE o DPC 

En el '1ño de 1990 se puede not'1r que tod'1s 1'15 producciones 

re'1hz'1d'1s son de género document"I-6 cortomeh<lles en tot'1l- hechos por 
DIDECINE (Dirección de Investig'1ción, Des'1rrollo Tecnológico y 

Experiment'1ción Cinem'1togr~fic'1 y de Cortometr'1¡e) del IMCIN E, 

Cl/i!ni!jui!fo, l/ni! Leyendi!, de JU'1n Luis Buñuel, fue 1'1 úniq producción que 
se coprodu¡o con 1'1 VNESCO (Vnited N'1tions Eduqtion Science '1nd 
Culture Org'1nizqtion / Org'1nizoción c!e 105 n'1ciones unidoS por'1 lo 
educoción, lo cienci'1 y lo cultur'1), De estos cintos 3 Fueron del productor 
Luis Gorcí'1 López y en uno fue productor e¡ecutivo: 

• VCt (¡,h;¡s t&nlc.l\ comprct~5 en anexo. 
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• 1990 GVANNVATO, VNA LEYENDA (O) 

• 1990 LA MVCHACHA (O) 

• 1990 PLEGARIA (O) 

• 1990 ROVND DE SOMBRA (O) 

• 1990 VN VINE A LA NOCHE DEL NAHVAL (O) 

• 1990 PASOS POR LA CIVDAD (O) 

1991 es e[ o¡jo en que menos proc[ucciones se hon reo[izoc[o en e[ 
perioc[o c[e[ 90 o[ 97, Y o comporoción con e[ o¡jo onterior no se proc[u¡o 
ningún c[ocumento[ y úniqmente se reo [izo ron cortometro¡es c[e ficción -
tres proc[ucciones en totq[- poro c[os c[e estos filmes [o compoñío proc!uctora 
fue IMCINE/DIDEClNE. Agoní;¡, c[e }oime Ruiz Ibo¡jez, se coproc[u¡o con e[ 
CVEC (Centro Vniversitorio c!e Estuc[ios Cinemotográficos) qe la VNAM. 
Este fue el último o¡jo en que Gorcío López estuvo a corgo c[e [o moyoría c!e 
[as proc[ucciones c[e[ IMCINE. Este oño fue proc[uctor c[e Min;¡ y p;¡ty 
Chal;¡ 

• 1991 
• 1991 
• 1991 

MINA 
AGONIA 
PATYCHVLA 

CF) 
(F) 

CF) 

A comp"r'lción con el 'lño 'lnterior, en e[ 92 se proqu¡eron sIete (¡[mes 
cortos, c[e 105 cUq[es sO[qmente uno fue c[ocumentql, y [05 c[emás ficciones. 
Vniqmente hubo unq coproc[ucción en un corto c[e ficción M;¡nfís 
Religios;¡, c[e }qime Escutiq, entre e[ IMCINE/DIDECINE y PIC SA 

(Proc[uctorq Inc[epenc[iente c[e Comunicqción, SA) y lo (qge, AC. Cqbe 
señq[qr que en este períoqo, Pqblo Bqksht Segoviq -'1 cqrgo c[e 1'1 Dirección 
c[e Proqucción qe Cortometrq¡e eDPO qe 1992 a 1996, aunque ['lS cint'ls no 
qparecí. e[ DP( sino con el nombre toc!avía [a DIDEClNE-, fue e[ proc[uctor 

c[e todos [05 cortos a excepción de [a coproducción. Ac[emás de haber sic!o 
uno de [os pilares más importqntes de[ auge de[ cortometraje mexicqno. 
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• 1992 UN ARREGLO CIVILIZADO PARA EL DIVORCIO (F) 

• 1992 MANnS RELIGIOSA (F) 

• 1992 ME VOY A ESCAPAR (F) 

• 1992 OTOÑAL (F) 

• 1992 JUEGOS NOCTVRNOS (F) 

• 1992 CITA EN EL PARAíso (F) 

• 1992 GUARDIANES DE LA FÉ (O) 

Este es Lino c\e 105 ilños m~s signifiqtivos (1993), no por el número 
c\e producciones que fue menor ill periodo ilnkrior, sino por liI producción 
de uno c\e 105 conometriljes m~s trilscenc\entes e imponilntes de liI historiil 
cinemiltogr~fiq mexicilnil, no sólo c\e 105 filmes conos sino del cine 
nilcionill en generill; qbe señillilr que este conometrqje no fue Lltlil ficción 
o un documental, sino que fue una ilnlmilción, que no es uno de los 
géneros m~s explotildos por la cinematografÍiI de nuestro pilís. Me refiero ill 
cortometrqje c\e animilclón en dibujos animados c\e Carlos Cilrrera, El 
Héroe. 

En este lapso de realizaron cinco proc\ucciones -en este ilño 
c\esilpilreció DIDEClNE y tomó su lugar el DPC (Dirección de Producción 
de Conometrilje) también del [MClNE. En este quinteto de cintas, se vio 
una variedild c\e géneros -ficción, documentill y ilnimación-, m~s 
equitativo que 105 ciclos anteriores. De estas producciones únicamente 
IAguqs con el Bofqs/, de Dominique )onilrd -filme c\e ilnimación-, fue un 
cono realizado por la compañía productor Divagabunc[ilnimilción y el 
Instituto Nacionill Indigenistil (1 NI). 

• 1993 EL HÉROE CA) 

• 1993 ¡AGUAS CON EL BOTAS' CA) 

• 1993 HACIENDO LA LUCHA CF) 

• 1993 HOMBRE QUE NO ESCUCHA BOLEROS CF) 

• 1993 JUGUETE ARTE OBJETO (O) 
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Once ftlmes colios -un. .nim.ción, ocho ficciones y dos 
document.les- h.n sido l. m~xim. cift1 de producciones re.liz.d.s por el 
lMC1NE en el periodo que comprende de 1990.197. Así el 94 fue un gr.n 
.ño por el número de cint.s producid.s, .dem~s de que fue ell.pso en que 
el coliometro¡e mexiC;¡no se situó como uno de 105 me¡ores en el mundo y 
se dio el .uge de este. nivel intern.cion.l, esto .v;¡I.do y confi'm.do por 
La Palmq de Oro que obtuvo el colio El Héroe, en el Festiv.1 de Cine de 
Cqnnes, Frqnci •. Siete de estos colios fueron coproducciones -o seq m~s de 
l. mit.d de Iqs cint.s del 94- entre el lMC1NE/DPC y v.ri.s comp.ñí.s 
productorqs CFONCA, cee Cu.tro y Medio, Reson.nci., S.A., TB. & B. 

Producciones, Producciones Segovi., Vnid.d de Producción Audiovisu.les 
CUPA), CUEC-VNAM y CONACVLTA). 

• 1994- RARÁMVRI, PIE LIGERO (A) 

• 1994- ESPERANDO LA LLVVIA (F) 

• 1994- LA CASA DEL ABVELO (F) 

• 1994- PEOR ES NADA (F) 

• 1994- EL ÁRBOL DE LA MOSICA (F) 

• 1994- PONCHADA (F) 

• 1994 RITOS (F) 

• 1994 TIEMPO CAVTIVO (F) 

• 1994- VN VOLCÁN CON LAVA DE HIELO (F) 

• 1994 TE pO (O) 

• 1994 EL GALLITO PELVQVERíA (O) 

En el Iqpso de 1995, se prodUjeron 7 miniproducciones, seis cint.s 
menos que el .ño anterior, .unque b.¡ó lo producción, esto no tuvo nado 
que ver con la c;¡lidad de realización y la presencia internacional de estos. 
Sólo hubo una cinta de animación, la cual nos representó en Cannes, con 4 
M¿¡ner¿¡s e/e t"p¿¡r un hoyo, de Jorge Villa lobos y Guillermo Rendón; cuatro 
ficciones, qos <le las cuales nos representaron internacionalmente, una en 
Cannes, Lq t¿¡re/e e/e un mqtrimonio e/e CI¿¡se mee/iq, qe Fernando león, y 
otr. en l. nomin.ción .1 Osc.r de l. Ac.qemi;¡ de Cienci;¡s y Artes 
Cinemoto9r~f¡cas de Hollywood, con De tnp¿¡s, corqzón, qe Antonio 
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Vrrutle¡; tres c\ocumente¡les, c\e los cue¡les uno c\e ellos Fue el m~s 
represente¡tivo, El Abuelo Cheno ... y Ofr¿¡5 hi5fon~5, c\e Jue¡n Ce¡rlos RulFo. 
Ce¡be señe¡le¡ r que en este e¡ño tocIos los Filmes fueron coproc\ucciones entre 
IMCiNE/DPC y la VIA, La M~quina Gorda, la v. de G, el Gobierno del 
Estac\o qe Jalisco, le¡ Secretaría qe Culture¡ qel Este¡c\o c\e Jalisco, ECHASA, 
CCC, CONACVLTA, le¡ Filmoteca qe la VNAM, Func\e¡clón Me¡c Arthur
RockeFeller, FONCA, EICTV qe Cube¡, INBA, Clnal 22 y Proc\ucciones 
Cuaqro Negro Enle¡ces. 

• 1995 4 MANERAS DE TAPAR UN HOYO (A) 

• 1995 AVALÓN (F) 

• 1995 DE TRIPAS, CORAZÓN (F) 

• 1995 LA TARDE DE UN MATRIMONIO DE CLASE MEDIA (F) 

• 1995 UN PEDAZO DE NOCHE (F) 

• 1995 EL ABUELO CH ENO Y OTRAS HISTORIAS (D) 

• 1995 PLANETA SIOUEIROS (O) 

La proqucción en 1996 tuvo un c\eclive m~s y únicamente se 
ree¡lize¡ron 4 Filmes corl:os, c\e los cuales no se realizó ningún c\ocumente¡1, 
sólo e¡nimaciones y Ficciones. De igue¡1 Forme¡ que el año e¡nterior todas las 
cinte¡s fueron coproqucciones entre ellMCINE y 1'1 Func\;:¡ción Mac Arl:hur
Rockefeller, Cor;:¡zón c\e Melón, Arl:e y Difusión, T;:¡b;:¡sco Films, Gobierno 
c\el Est;:¡do c\e T;:¡basco, FONCA, ECHASA, Adecorp S.A. c\e C.V. 

• 1996 
• 1996 
• 1996 
• 1996 

DESDE ADENTRO 
IOUÉ HORA ES! 
DE JAZMíN EN FLOR 
LA GENTE YA NO ESCRIBE 

(A) 
CF) 
(F) 

CF) 
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L'1 pro~ucción siguió en ~escenso y en el 97 se re~ujo '1 cu'1tro 
pro~ucClones, nuev'1mente no se re'1lizó ningún c\ocument,l y en es'1 
ocqsión ÚnlC'1mente se hizo un corto c\e '1nim'1clón y 105 otros tres c\e 
ficción, c\e 105 cu'1les, Adiós M;¡mJ, c\e Ariel Cordon, fue el que siguió 
conserv'1nc\o especi'1lmente 1'1 presenci'1 del cortometroje '1 nivel 
intern'1cion'1l. De est'1s proc\ucciones, sólo tres fueron coproc\ucciones entre 
eIIMCINE/DPC y 105 ECHASA y CONACULTA; se puec\e not'1r 1'1 '1usenci'1 
~e comp'1ñí'1s proc\udor'1s priv'1d'1S, '1 diferenci'1 ~e1 '1ño p'1s'1do. En este '1ño 
1'1 Dirección ~e Producción de Cotometr'1je estuvo '1 cqrgo de )'1vier 

Bourges y como Subc\iredor'1 P'1trici'1 Riggen. Bourges fue produdor de 3 
~e 105 filmes.' 

• 1997 
• 1997 
• 1997 
• 1997 

SANTO GOLPE 
CVARTO OSCVRO 
PASAJERA 
ADIÓS MAMÁ 

CA) 
CF) 
CF) 
CF) 

El Instituto Mexic'1no de Cinem'1togr'1ff'1 en el l'1pso de 1990 '1 1997 
produjo y/o coprodu¡o -con comp'1ñí'1s públic'1s o priv'1d'1s- en total 47 
cortometr'1¡es, de 105 cu'1les seis son '1nim'1ciones, c\oce filmes 
document'1les y 29 son cortos de ficción, lo cu'1l nos muestr'1 un'1 c1 '1 r'1 
inclin'1ción'1 la re'1liz'1ción de cortometr'1¡es de ficción. 

En 105 ocho años comprendidos en este periodo de estudio se puede 
r'1tificar 1'1 escos'1 producción de cortometr'1¡es (Ver gr~f¡co 1). A partir de la 
investigación se puede observar un declive fuerte de la producción de filmes 
cortos desde 1994 y parac\ólicamente a partir qe esa fecha las pequeñas 
pro~ucciones han obtenic\o cerca ~e 90 premios y reconocimientos 
internacionales, con 105 cuales se ratifico que la cantic\ac\ tanto c\e tiempo 
como ~e número nacla tiene que ver con la calic\ac\. 

• VCt fÍch:¡s t<!ClllC.1S complct.l~ en ,1ncXO. 
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PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES 

DE CORTOMETRAJES DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE CINEMATOGRAFíA 

(lMCINE 1990-1997> 

NVMERO DE 

PRODVCCION 1 
ES 

REALIZADAS 

GRAFICA 1. 

PERIODO DE 
PRODVCCIÓN 90-97 

1i16 ANIMACIONES 

11129 FICCIONES 

11112 
DOCVMENTALES 
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TEMÁTICA DE LOS FILMES CORTOS ACTUALES 

De 105 47 cortometrq¡es -6 Al1lmqciones, 29 Ficciones, 12 

Documentqles- proc\uck\os o coproc\ucic\os por el Instituto Mexicqno c\e 

Cinemqtogrqf¡q en el perioc\o comprenc\ic\o c\e 1990 '1 1997, se puec\e ver 
c1qr<lmente un elev<lc\o número c\e ficciones -películ<ls con argumento-, 

superanc\o en m~s c\el c\oble l<l cifrq de c\ocumentqles y c<lsi cuqtriplicanc\o l<l 

cantic\qd c\e cortos c\e <lnimación. Lo cual señala que existe un<l not<lble 
tenc\enci<l a la re<lliz.;¡ción c\e miniproc\ucciones con un<l trqm<l, con un<l 

histori<l y que gener<llmente se compone c\e un inicIo, un c\es<lrrol\o y un<l 

conclusión o c\esenlqce, el cual es gener<llmente inesper<lc\o. 

No porque existq un número menor tqnto c\e <lnim<lciones como c\e 

c\ocument<lles se c\ebe excluir su contenic\o tem~tico, puesto que tOc\<ls l<ls 

cint<ls nos quieren tr<lnsmitir o mostrqr 'lIgo en sí. Del septeto c\e 

<lnimaciones tocios sus tópicos son v<lri<lc\os c\esc\e el suicic\io de un<l person<l 

que vive en un<l gr<ln ciud<lc\ h<lstq 1'1 vic\<l cotic\i<ln<l c\e un<l comunid<ld 
indígen<l o m<lrgin<lc\<l, pqs<lndo por lo m~s <lbstrqcto como un hoyo. C<lbe 

señ<llqr que estqs <lnimqciones son en dibu¡os qnimqdos únicqmente y no 

hubo <lnimqciones en plqstilinq, como sucedió en 1998 con Sin Sostén, c\e 
René C<lstillo; o por comput<ldorq, como con Pronto S¿¡/cfremos del 
Problem¿¡, c\e Jorge Rqmírez Su~rez. 

En el ~mbito document<ll que es de 105 géneros que m~s trqc\ición 

tienen en el cine nqcion<ll en el C<lmpo del corto, su presenciq en este 

periodo nos muestr<l, obvi<lmente v<lrios hechos o sucesos reqles, y<l seq 

presenci~ndolo o reconstruyéndolo, investigqndo o recopil<lndo 

informqción verídic<l. El temq de 105 document<lles Vq c\esc\e person<lles c\e 
relevqnci<l <lrtístic<l o históricq h<lstq personq¡es comunes y corrientes c\e un<l 

sociec\<lc\ urbqn<l o rur<ll, al iguql que construcciones o lugqres que albergan 

mucha trqc\ición o h<ln presenciac\o unq gr<ln cqntic\qc\ c\e historias. 
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En los cortometro[es de (icción, se puede creor unq in(¡nidqd de 
sucesos, situqciones o qnécdotqs tomqqos ele lq reqliqqq o inventodqs. LoS 
histonqs pueqen Ir qescle lo presentoción cle qsos qe poreio, hortos de estor 
[untos, seduciénqose o llegonqo o lo monotonío; lo vicio eje un niño 
huérf:¡no o lo qe un qqolescente que experimento su primero relqción 
sexuol, recreociones de époco o generolmente hechos coticj¡qnos, pero sobre 
toelo nos presento n temos universo les, como el omor, el odio o lo muerte, 
yo seo de uno monero cómiq, qrom~tlco, iróniq o tr~giq. 

Lo gron voriedod tem~ticq en loS producciones de cortometrqie en sus 
elistintos géneros, se elebe especiolmente o que son producto, lo gron 
moyot"Ío, de reolizoelores debutontes 105 cuoles por primero vez oplicqn su 
conocimiento en crear una obra diferente y (resq. De iguol (ormo, debido o 
que no hoy uno industrio sólido, troelúzcose con gron proelucción, no se 
pude qtologor un género que seo el que domine, como \o puede ser en 
los lorgometro¡es -películos ele dromo, cómicos, de suspenso, occión, etc.-. 
Así, en este periodo de estudio no se presenta uno tem~tica en loS cintqs 
cortas que se repito o que hqyo generqelo uno líneq o seguir. Lo que sí se 
pueele señ.lar es, que en lo moyot"Ío ele estos cintos lo historia ele! (ilme tiene 
que ver con temqs qduales y unlversqles.' 

• Remitirse::¡ [:¡s SInopsIs ~ic 105 cortomctr:¡¡cs rncxlC:Hl0'i 90-97 en IJ.s (i,h:¡s tc:cnlc:¡s en el ;¡ncxo. 
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PRODUCTORES, DIRECTORES Y GUIONISTAS 

PRODUCTORES 

Debic\o 'l que I'l proc\ucción c\e cortomeü'ljes c'lsi Ileg'l c\el 90 'll 97 'll 
mec\io centen'lr, seri'l tem'l 'lp'lrte mencion'lr tocIos 105 proc\uctores, puesto 
que I'l list'l seri'l extens'l 'lc\emás c\e tener que tom'lr en cuent'l no 
únic'lmente 'll proc\uctor, sino t'lmbién 'l 105 proc\uctores 'lsoci'lc\os y 'l 105 
ejecutivos, por est'l r'lzón he c\ecic\ic\o señ'll'lr sol'lmente 'l cu'ltro 
proc\uctores que h'ln sic\o y que h'ln c\emosü'lc\o por hechos ser 105 más 
sobres'l1 ientes. Luis G'lrcí'l López, p'lblo B'lksht Segovi'l (Juli'l Con, 
proc\uctor ejecutivo junto 'l B'lksht), Gust'lvo Montiel P'lgés, )'lvier Bourges 
(P'ltrici'l Riggen, proc\uctor ejecutivo junto 'l Bourges). 

LUIS GARCÍA LÓPEZ 

Este proc\uctor fue c\e 105 más prolíficos 'l pnncipio c\e I'l c\écqc\'l c\e 105 
novent'l p'lr'l el Instituto Mexicano c\e Cinem'ltogr'ltl'l, especi'llmente en 
105 c\os primeros 'lños c\e ést'l . G'lrcí'l López proc\ujo Cu¡¡n¡¡iu¡¡fo, un¡¡ 
/eyene/¡¡ (90 D), L¡¡ much¡¡ch¡¡ (90 D), Min¡¡ (91 n, P¡¡fy chu/¡¡ (91 F) Y 
Cu¡¡te/i¡¡nes e/e /¡¡ fé (92 D) -coproc\ucic\o con P'lblo B'lksht Segovi'l -. Fue 
proc\uctor ejecutivo c\e R¡¡une/ e/e sombt¡¡ (90 D) Y Un Vi¡¡ie ¡¡ /¡¡ noche e/e/ 
N¡¡hu¡¡/(90 D). En toc\'ls sus cint'ls obvi'lmente I'l comp'lñí'l proc\uctor'l er'l 
IMCINElDIDECINE. 

PABLO BAKSHTSEGOVIA 
Dentro c\e! perioclo que estuvo 'll frente Ign'lcio Durán Lo'ler'l c\eIIMCINE, 
el señor Baksht fue c\e 105 elementos más tr'lscenc\entes y c\est'lcqc\os p'lra el 
cles'lrrollo y consolic\'lción c\el cortome~r'lje, especi'llmente en el extr'lnjero. 
Llevó 'll cortometr'lje mexic'lno 'l 105 festiv'lles cinem'ltográhcos más 
import'lntes c\el munqo y 'l I'ls p'lnt'lllos c\e cine n'lcion'lles con gran éxito. 
B.ksht tue el pilar más importante y cruci.1 par. que el corto nacionql 
tuvierq su .uge, puesto que creo estrqtegiqs p.r. el c\es.rrollo en tocios 105 
procesos fflmlcos c\e! ~'Ime corto, especiqlmente en proc\ucción y c\itusión. 
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Pablo Baksht es un realizadN mexicano, egresado del Centro de 
Capacitación Cinematogr~f¡ca (CCO en 1990, donde trabajó como 
Coorqinaclor qe Producción en '1990 y como Subdirector Técnico de 1991 a 
'1992. Fue Director de Producción de Cortometraje erpo dellMCINE de 
'1992 a 1996, siendo responsable de la proqucción qirecta y la coproqucción 
de m~s de 50 cortometrajes, programas de televisión y promociona les, así 
como de la promoción de difusión qe cortometraje mexicano a nivel 
nacional e internacional. 

Los cortometrajes producidos y coproducidos en este lapso han 
recibido m~s de 70 premios y reconocimientos nacionales e internacionales 
entre los que destacan 5 Arieles, La Palma de Oro en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes en 1994- y la nominación ,,1 Óscar de la 
Academia Norteamericana de Ciencias y Artes Cinematog~f¡cas de 1997. 
De octubre de 1996 a diciembre de 1997, trabajó como Director de 
Producción del IMCINE, en donde fue responsable de la coproducción de 
12 largometrajes y 10 cortometrajes, así como del diseño y la 
implementación qe estrategias para la búsqueqa de proyectos y para 
estimular la prOqUcCIÓn qe películas y la escritura qe guiones. "Me volví 
especi.list. qe cortos qel IMCINE y cqqa vez me gust.n m~s porque los 
buenos cortos tienen la capaciq.q qe Provoqr e imp.ct.r r~piqa y 
fuertemente. El largo es qiferente, entre los qOS las cosas son como entre el 
cuento y l. novela"9. 

De 1992 a 1996 produjo' (Ir¡ "rreglo civ'/iz;¡e/o p;¡r;¡ el e/ivorcio (92 F), 
• Me voy ;¡ esc;¡p;¡r (92 F); • M;¡r¡fís religios;¡ (92F) PA, • Ofofi;¡1 (92 F), 
• Juegos r¡octurnos (92 F), • H;¡cier¡e/o I;¡ luch;¡ (93 F), • Cif;¡ er¡ el p;¡r;¡íso (93 

F), Cu;¡re/i¿lfles e/e I;¡ té (92 D) CO., • El Héroe (93 A), 'Hombre que r¡o 

escuc(¡;¡ boleros (93 F), • Juguete arte objeto (93 D), Esper¿lfle/o I;¡ Iluv/~ (94-

F) CO., • L;¡ C;¡S;¡ el ;¡buelo (94- F), 'Peor es r¡;¡e/;¡ (94- F), • El Árbol e/e I;¡ 

mOsic;¡ (94 F), • Por¡ch¡¡e/¡¡ (94 F), • Ritos (94 F) CO., (Ir¡ volcJír¡ cor¡ I¡¡v¡¡ e/e 

hielo (94- F) CO .• TepO (94- D), 'El g¡¡l/ito peluquerí¡¡ (94- D), De fri/m, 

cor;¡zór¡ (95 F) P A, • L¡¡ f¡¡re/e e/e ur¡ m¡¡frimor¡io e/e clase mee/i;¡ (95 F), (Ir¡ 

') Entrevlst;:¡:¡ P:¡blo B;:¡k.sht por tIAón1C;:¡ Delgado, Pcrió,hco Rcform:'!. "Conaze:! .,1 $cilor Corto', M.:¡rtc:s 21 
<1<.: .\,t:¡yo ,ic 1990$. M~xlw D.F. 
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pee/¿¡zo e/e 170che (95 F) PA, P!:lI7et¿¡ Siqueiros (95 D), 'Oe ¡¿¡zmíl7 el) flor 
(96 F), L4 gel7te y4 170 escribe (96 F) PA. 'En 19 producciones, Ju[i~ Con 
Fue [<i productorq e¡ecutiv<i de [<iS cint<is que producíq o coproducí;; B;;ksht. 
Fue productor <isoci;;do (PA) de cU<itro cortos y coprodu¡o (CO) otros 
cu;;tro. Con [;; [ist<i <interior se puede const;;t;;r [<i gr;;n presenci;; como 
proc\uctor de B<iksht Segovi<i a [o [argo de cinco años [aborqndo en e[ 
IMClNE. 

GUSTAVO MONTIEL PAGÉS 

Tiene una gran trayectoria en e[ medio cinematogr~Fico, especialmente en 
[a proc\ucción y en e[ Centro c\e C<ipacitación Cinematogr~Ficq (CCC) -del 
que Fue c\irector hast<i 1997-. Fue Func\ador del Festiva [ Internaciona[ c\e 
Escue[as c\e Cine (1989), ¡unto con Marina Stavenhagen. Su primera 
aparición como productor e[ un corto c\e[ IMCINE Fue con Esperill7e/o 14 
!/UV/~ (94), cooroducic\a con Pablo Baksht. En ese mismo año tuvo una 
intervención como productor e¡ecutivo en Tiempo Cilutivo (94). En 1995 

produ¡o uno de [05 m~s importantes c\ocumento[es, El ilbuelo Chel7o ... y 
otr¡¡s histon~5 (95). Aunque no hoy uno presencio Fuerte en proc\ucciones 
c\e[ Instituto internaciono[mente, o excepción El ilbuelo Chel7O; cobe seño[or 

que ho proc\ucic\o importontes cortometra¡es c\e[ CCe, que es porte tombién 
del IMCINE. 

JAVIER BOURGES 

Noció en [o ciudoc\ México, en 1952. Estuc\io reo[iZoción cinemotogr~fico en 
e[ CCe. Su cortometro¡e El cíltimo fin e/e 4ño (92) recibió e[ Oscor 

Estuc\ionti[ c\e [o Aqdemio de Ciencios y Artes Cinemotogr~fiqs c\e 
Ho[[ywood en 1993. Tombién ho c\irigido e[ cortometro¡e Peoresl7ile/il (94) 

-es su tercer corto-, nominodo poro e[ Arie[ en 1994. Recibió uno Dioso c\e 
p[oto por su trobo[o como editor de [o pe[ícu[o El7tre pill7cho V¡/Iil y Ul7il 
mu¡er c/eSl7l1c/il (1995), de Sabino Bermon e ISobe[[e Tqrd~n. Fue titu[;;r de [o 
Dirección de Cortometro¡e del Instituto Mexicono de Cinemotogr;;f¡o en 
1997. En este periodo produ¡o Siloto golpe (97 A), P'IS'I¡eril (97 F) Y Ae/lós 
m¡¡mJ (97 F). Cobe seño[or que en estos cintos [o productoro e¡ecutivo Fue 
Pqhicio Riggen, que fue Subdirectoro c\e [o D de e. 



DIRECTORES 

Los c\iredores o re'lliz'lc\ores son el pil'lr c\e los cortometr'l¡es, ellos 
son lógic'lmente quienes c\irigen e imprimen su sello eqr'lderístico 'l b 
cinta, c\~nc\ole un sentic\o 'l I'l proc\ucción y m'lreqnc\o por su tem~tic'l, 
form'l y estilo c\el 'lutor. De los 47 cortos proc\ucic\os en los ocho años que 
comprenc\e este estuc\io, h'ln sido c\írigic\os por m~s c\e cU'lrent'l diredores, 
algunos de los cuales h'ln proc\ucido dos o m~s cint'ls c\e cort'1 dur'lción 
-Dor'l Guerr'l, Dominique Jon'lrc\, Jorge Aguile"L José Ramón 
Mikel'l¡~uregui y Jorge Villalobos-. De esos cortometr'1¡es c\os -uno de 
'lnim'1ción y uno de ficción- h'ln Síc\o coc\írigíc\os, o sea hechos por c\os 
c\ireetores. 

('1be señ'll'1r que en 33 -o se'1 m~s c\e 1'1 mlt'1c\ c\e I'ls cint'ls proc\ucic\'ls 
entre el 90 'll 97-, c\e los cortometr'1¡es los c\iredores h'ln cre'1c\o sus 
propios guiones, lo cu'1l señ'll'l el grqc\o c\e involucr'1miento de los 
re'1liz'1c\ores en su obr'l. 

De los 41 c\iredores que h'ln reqliz'ldo cortometr'1¡es '1 p'lrtir de I'l 
c\écqdq de los noventq h'lstq 1997, 35 hqn sido c\iredores hombres y sólo 5 
diredores muieres, hqn elqbor'ldo este tipo de filmes. lo m'lyorí'l de los 
reqlizqdores c\e cortometrq¡e hqn encontr'ldo en este tipo de cint'ls I'l me¡or 
m,merq de expres'lrse y poc\er hqcer cine en unq époq de crisis, '1unque con 
esto no se quiere decir que se re'llicen ~Imes cortos por el costo menor que 
oCqsion'ln -qunque este esun ~dor obvio- y por est'1 rqzón no se hqg'1n 
IqrgometrqleS, sino especiqlmente por 1'1 libert'ld que y'l se hq rec'llc'ldo, 
tqnto tem~ticq, como estétiq o técnicq. 

De este cU'lrteto c\e decenqs de reqliz'ldores, se tomó en cuentq pqrq 
estq investigqción sol'lmente '1 siete diredores, qquellos que hqn sobresqlido 
por su qlid'ld -tem~tic;1. estéticq o técniq- o por su preSenClq intem'lcion'll 
u obtención de preseqS en el extrqn¡ero. En el 'lnexo se encuentrqn 14 
breves biogrqfíqs de diredores c\e cortometrq¡e m~s sobresqlientes. 
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LUIS CARLOS CARRERA 
N.ció en l. ciud.c\ c\e México, el18 de "gosto de 1962, A 105 doce 'lfíos c\e 
ed.d hizo su pl'imer tr.b.[o c\e .nim.ción en super 8 y, posteriormente, 
egresó del Centro de C.p.cit'1ción CilJem'1togr~fiGl (CCC). L. Gllid.d de 
sus filmes -L:¡ muier e/e Beni:¡mín, Lq vtdij Conyugij/, Sin remltenfe, Un 
embtuio o su corl:ometr'1¡e El Héroe- y los premios obtenic\os en el 
contexto n.cion<ll e intern'1cion'1l lo h<ln ubiC'lc\o como un<l de las 
figur<lS m~s promisori'1s c\el cine n'1cion'1l c\e los novent •. 

DOMINIQUE JONARD 
N<lció en L'Arbresles, Fr<1nci'1 en 1956. Rac\ic'1c\o en México c\esc\e h<lce 20 
<liJos, c\e¡'1 l<l pintur<l p<lr. c\ec\ic<lrse '1 la <lnim<lción. Aprovech,mc\o sus 
conocimientos pl~sticos c\es<lrrolla un<l c\in~miGl c\onc\e 105 niños son 
cre<lc\ores c\e sus c\ibu¡os <lnim<ldos, producienc\o <lsí v<lrios corl:ometr<l¡es en 

zon<lS indígen'1s o m'1rgin<lc\<ls, y tr'1b'1¡<lnc\o p<lr<llel<lmente en sus propios 
corl:ometra¡es. Jon<lrd h'1 proc\ucido, c\irigic\o, fotogr<lfiado, edit.do, 
re<lliz:¡do 1'1 anim'1ción y el guión, c\e 1'1 m<lyor p<lrl:e c\e sus cu'1tro 
conometra¡es: IAguijs con el Bofijs! (93), RqrJmun, pie ligero (94), Dese/e 
Ae/enfro (95) y Sijnfo golpe (97). 

ANTONIO URRUTIA 

N'1ció en Gu.d.I<l¡.r., J<llisco, en 1961. Realizó el diplomado de televisión y 
vicieo en la Universiciaci cie GU<lci<lla¡ar. (U. cie G.) y completó sus estuciios 

ciel cine en la Escuel. cie Eciuqción continua cie la Universiciaci cie Nuev<l 
York. Por su corl:ometra¡e De Ttipijs, Corijzón, es <lcreecior a una gr<ln 
cantic\<lci cie reconocimientos en México y en el extran¡ero, entre ellos, l<l 

nomin<lción <ll Oscar cie l<l AC<lciemla cie Arl:es y Cienci<ls Cinem<ltogr~fic<ls 
cie Estados Unidos por me¡or cortometr'1¡e de Ficción. 

JUAN CARLOS RULFO 
N'1ció en l. Ciuciaci cie México, en 1964. Rulfo, como re'1liz'1cior, h'l sido 
ampliamente reconocicio sobre tocio, por su cortometra[e El ¿¡buelo 
Cheno ... y ofrijS hisfot!¿¡s. Los caminos e/e e/on )u¿¡n, en su Oper<l prima en 
el terreno ciellargometr<l¡e. 
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DANIEL GRVENER 

Nqció en 121 Ciu~qd de México, el 23 de DiCiembre de 1967. Estudió 
reqlizqción cinemqtrogrMlcq en el Centro ~e CqPqcitqción Cinem'1togr~ficq 
(CCe) y fotogrqfí'1 con Kiry'1t Mori'1 , en Jerus'1lén, Debutó como director 

c\e l'1rgometr'1jes con 50brenqfurq!; De );¡zmín en Flor es su séptimo 

corl:ometr'1je, con este g'1nó el Ariel en 1997, 

ARI EL GORDON 

N'1ció en 1'1 CIUc\'1c\ c\e México, en 1977. Estuc\ió en el centro Universit'1rio 
de Estuc\ios Cinem'1togr~ficos (CUEe). Gorc\on t'1mbién escribió y c\irigió 

e! cortometr'1je Fugq. Su cortometr'1je Ae/¡Ó5 M;¡m§ '1 p'1 reció en 1'1 Sem'1n'1 
Intem'1cion'1l c\e 1'1 Críticq, en C'1nnes, Fr'1nci'1 . 

JORGE VILLLALOBOS 

N'1ció en 1'1 Ciuc\'1c\ c\e México, en 1969. su cortometr'1je c\e '1nim'1ción 4 

Mqnerq5 e/e tqp;¡r un hoyo formó p'1rte c\e 1'1 Selección Ofici'1l c\e! 49 

Festivql c\e C'1nnes, en 1995, Pq5iJierq es su quinto corl:ometr'1je. 

GUIONISTAS 

De 105 fuctores m~s importqntes y c\eterminqntes que se encuentrqn 

qentro qellq producción fflmicq, es el guión, el cuql es /q bqse y el eje qe 121 

historiq y el que mqrCq 121 estructurq del corl:ometrq[e de cUqlquier género. 
Por estq rqzón 121 función de 105 gUionistqs es fundqmentql pqrq 121 

reqlizqción del filme, en sus gUiones reAejqn 121 esenciq de 121 obrq y es 121 que 

en cierl:q formq determinqr'1 el éxito de 121 cint'1 . 

Los escritores que hqn reqlizqdo 105 guiones de 105 corl:ometrqjes 

proc\ucic\os y/o coproducic\os entre 1990 21 1997, en su mqyoríq son 105 

propios c\irectores -34 de 10541 directores-, de tql formq que 121 ideq puede 

ser más viqble y su concepción puede lIevqrse 211 celuloide con m~s fucilic\qd, 

yq que existe obviqmente unq 50121 visión de 121 obrq. Sólo en c;:¡torce 

producciones hubo coguionistqs y únicqmente en seis cintqs el guión se 
bqso en u n cuento o textos. 
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Cqbe ~estqqr que 105 guiones de 105 cuqtro cortomehq[es ~e 

qnimqción de Dominique Jonqrd Fueron bqsqdos en [qs Ideqs ~e niños o 
comunidqdes Indígenqs o mqrginqd<ls. Y que úniqmente siete guionist<ls 
hqb"jqron exclusivqmente como t<lles en 8 pro~ucciones. Yq que en el 
<lp<lrtqdo ,le directores se señqlqron los que hqeíqn tqmbién sus guiones, en 
Iq siguiente listq se qcotqrqn guionistqs que h<ln tenido relev<lnciq o hqn sido 
excl usiVq mente gu ion ISt<lS. 

SABINA BERMAN 
Nqció en Iq ciudqc\ c\e México en 1953. Es licenciqc\q en pSlcologíq clínicq y 
letr"s mexicqnqs. Fue qlumnq c\e qctuqción en el CADAC y en el Cenho 
ESP"ClO T. H<l pqrticipqc\o en 105 tqlleres c\e escriturq dr<lm~ticq de Vicente 
Leñero y Hugo Argüelles. Sus textos teqhqles hqn obtenido gr<ln cqntidqd 
de premios. Cultivq Iq novelq, Iq poesÍ<l y el guión cinemqtogr~Fico. Es 
miembro del Sistemq Nqcion<ll de Creqc\ores de Arte (993). Enhe sus obrqs 
m~s importqntes se encuenh<ln: sd! Premio Nqcionql de Te.tro, 1979; 
Rompec;¡bez;¡s: Premio N.cionql de Teqho, INBA, 1981; L;¡ m;¡r;¡v¡f!OS;¡ 

histori;¡de chic¡ifo pingüicq: Premio Nqcion<ll de Te<lho Infqntil, INBA, 
1982; Here¡f;¡: Premio Nqcion<ll c\e Te<ltro, INBA, 1983; Muerte súbif;¡, y 
Entre P;¡ncho Vi!!;¡ y un;¡ mujer desnud;¡. Dest<lc<l su guión p"r<l el 
cortometr<lje El Árbol de I;¡ músic;¡. 

JUAN CARLOS DE LLACA 
N<lció en Iq ciudad de México. Estudió en el Centro Universitario de 
Estudios Cinematogr~(icos (CUEO, donde escribió y dirigió dos 
cortomehajes y dos mediometrajes que ganaron vqrios premios nacionales: 
A dist;¡nc/;¡, Oebut;¡ntes y P;¡dre Nuestro. Ha habajado para 1" televisión 
pública, adqptando cuentos cortos de escritores latinoamericanos. M~s 
tqrde colqboró en la serie Ciud;¡des del México Antiguo. En 1993 estrenó 
Me voy;¡ esc;¡p;¡r, escrito en colqborqción con Rqfqel Cuervo y Jorge Gqreíq, 
que se convirtió en el primer cortometraje mexic<:mo seleccion"c\o p.r. l. 
competenci. ofici.1 del Festiv.1 de C.nnes c\e ese .ño. En e! Aire, su primer 
I.rgometr.je, Fue estrenqdo en 1995 y h. p.rticip.do en diversos (estiv.les. 
H. incursionqdo en Iq c\irección te.h.1 con dos montqjes: L;¡ mujer judí¡¡, 
de Bertolt Becht, y L:¡ fom:¡ de!¡¡ !un.¡, de lqndFord Wilson. 
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LEONARDO GARcíA TSAO 
Noció en lo ciudod de México en 1954-. Ho escrito crítico de cine poro los 
qiorios UnomJsuno, El N¡¡cion¡¡ly Lq )o¡-r¡ildil; octuolmente coloboro en lo 
)ornodo Semonol. Es miembro de lo dirección de lo revisto D!decine y ho 
escrito poro Film Comment, Vqtiety Sight ilnd Sound, Cine, ImJgenes, 
Universicf;¡d de México y Órbd¡¡, entre otros revistos. Ho publiCOqo libros 
sobre los cineostos Orson Weles, Froncois Truffilut, Andrei Torkovski y Som 
Peckinpoh, osí como el libro Cómo qcerCqrse ¡¡I cine. Su publicoclón m~s 
reciente es Felipe Cqzqls hqblq de su cine. En 1989 escribió el guión de lo 
películo lntimidod, dirigido por Dono Rotberg, y en 1993 el guión del 
cortometro¡e Ponchqdq, dirigido por Ale¡ondrq Moyo. 

VALENTINA LEDU( 
Noció en lo ciudod de México en 1969. Adem~s de tomor diversos cursos en 
lo Universidod d'Été en Froncio yen lo Ecole Internqtionole de Theqtre, y de 
guionismo con Syd Fleld, egresó del CUEC. Su lilmogrqfTo incluye diversos 
cortos, entre los que destoco Un vo/cJn con IqVii de hielo, que fue invitodo 
q numerosos festivo les y obtuvo el Arie! 01 mejor cortometro¡e de (¡cción 
en 1995, unq nominqcióh ql Student Awords de la Acaqemy of Motion 
Picture Arts and Sciences y un premio en Iq Muestrq Internociona/ qe 
Montecqtino Terme, ltqlia. 

FERNADO JAVIER LEÓN RODRíGUEZ 
Nació en la ciudaq de México en 1963. Es licenciado en ciencias de la 
comunicación por lo Universidad IberoqmeriC<1nq, donde actualmente 
impqrl:e el curso de guióh de cine. Participa en el taller de drqmaturgiq del 
maestro Vicente Leñero. Es autor de Nqdq que ver, película dirigida en 1994-
por Ale¡qndro Gqmboq. obtuvo el Primer lugqr en el Concurso de Guión 
Cinemqtogr~fico poi idaco por el guión Sin crímenes. Con Lq irwención del 
Mocho gonó el segundo lugor en lo Primera Bienal Nacionql de Guiones 
Cinem.togr~Acos. Lq tqrde de un mqtrimonio de clJse mediq, que dirigió 
en 1995, fue seleccionado, erltre m~s de cuqtrocientos cortometrajes de 
todo el mundo, par. p.rl:icipar en el 4-9 Festival de Cine de (annes, Frqnda, 
en 1996, en la sección de la 350. Semana de la Crític;:¡. 
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IGNACIO ORTIZ CRUZ 
N'1ció en Teposcolul, O'1X'1C'1, en 1957. EstucHó mec!icin'1 en 1'1 VNAM y 
posteriormente 9uión y re'1liz'1ción c!e cine en el CCe. Es coguionist'1 c!e W 
mujer e/e Ben/,¡mín, L¡¡ vic/¡¡ conyug¡¡1, Oeslerros m¡¡res y Sin Remitente. H'1 
escrito y c!irigido v'1rios cortometr'1ies, entre 105 que dest'1c'1tl Lml¡¡ tierr¡¡ y 

Hombre que no eSCl/ch¡¡ boleros. L¡¡ oril/¡¡ e/e /¡¡ tierril es su primer 

l'1rgomeh'1¡e como director. 

LISA DIAN OWEN 
N'1ció en J'1lqpo, Ver'1cruz, en 1966. Reollzó 1'1 cqrrer'1 c!e '1ctu'1ción en el 
Centro Vniversit'1rio c!e Te'1ho c!e 1'1 VNAM. H'1 p'1rticipqc!o en te'1ho en 
l'1s obr'1s, L¡¡ pilsfón e/e Pentesile¡¡, c!irigic!'1 por Luis c!e T'1vir'1 (1988); L¡¡s 

mujeres s¡¡bi¡¡s, c!irigic!'1 por José C'1b'1llero (1989-1990); Sexo, pue/o!' y 

ligrim¡¡S, c!irigicjq por Antonio Sernno (1992), y Un tr¡¡nvfl! //¡¡mile/o e/eseo, 

c!irigic!'1 por Fr'1ncisco Fr'1nco (1996). En cine h'1 p'1rticip'1do en, E/ secreto 

e/e Rome/¡¿¡ (1989); Oesiertos milres (1992); Ponch¡¡e/¡¡ (1993), y Crimen 

org¡¡niz¡¡e/o (1996). 

DHARMA ESTHER REYES CANCHOLA 

N'1ció en 1'1 ciud'1d de México en 1965. Después de p'1rticip'1r en c!istintos 
t'1lleres de '1rtes pl~stic.s, ingresó al CUEC en 1985. De 1985 '1 1987 p'1rticipó 
en el t'1ller de guión einem.togr~fico Josefin'1 Vieenz, '1 e'1rgo c!e Xavier 
Robles, y de 1987 q 1988 coorc!inó el t.ller liter.rio Los Ine/o/entes, a cqrgo 

del guionist. Rubén Torres. Desde 1986 h"b,,¡o como guionist. pOr'1 divers'1s 
empres'1s e instituciones, y qctu.lmente escribe y dirige progr.m'1S por. T.v. 
VNAM y 1'1 SEP. Dest.c. el guión p.r'1 el cortometr.¡e Ofoñil!. 

ROBERTO ROCHÍN NAVA 

N.ció en GU'1q'1liliilril en 1954. Reillizó estudios de '1rqUltectur;¡, fotogr'1(¡;¡' 
dirección y cine en divers"s instituciones de EVA y obtuvo l. lieenci.tur'1 
en Artes por lo Vniwrslc!qc! Loyol'1 M.rgmount. H. escrito y dirigido los 
siguientes c!ocument.les, L¡¡ nuevil eril, Hombre-e/e/fin Trópico, E/ misterio 

e/e los m'7yils y U/ilmil, e/ (uego e/e /¡¡ vic/¡¡ y /¡¡ muerre. Un pee/ilzo e/e noche 

recibió el premio Golc!en Aworc! en el Festivo I de Houston, Worlclfest. En 
'1995 recibió l. becq c!e creadores que otorg. el CNCA. 
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ANTON 10 VRRVTIA 
Nació en Guaelalalara, )olisco, en 1961. Cursó el diplomado de vieleo y 
televisión en lo Vniversic!oc! de Guado!;¡¡aro, ele cine en el Centro de 
Educoción Continua de la Vniversidad ele Nueva York, así como varios 
talleres en The Workshop, Maine. Actualmente haba¡a en publicidad y 
videos. Su corto L'I 'Ivenfw''I participó en la Primera Bienal de Video en 1991 
y fue seleccionado en el progroma Lo Me¡or de l. Bienal. que Se exhibió en 
vodos portes de lo Repúblico. El cortomeho¡e Amor por menos se proyectó 
en lo IX Muesh¿¡ de Cine Mexicono. De frip'ls, cor;¡zón es su tercer 
cortomeh,qe en cine. 

'ScmblallZ<ls y vk!c:of1lmoblagrañ<ls ~xt,..)Tq.;¡s .del hbro Antología de Cortomctt.l¡cs, editado por Ediciones 
el MiI.:¡gro e [MClNE. 1997. 
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PRESENCIA INTERNACIONAL DEL CORTOMETRAJE MEXICANO 

La presencia internaclonol ~el co.-tometro¡e mexiqno es lo que le ho 
dq~o o éste lo impo.-toncio, y soco~o 01 co.-to ~el onOnlmoto poro situorlo 
como un me~io ~e expresión en diversos áreos y o lo vez consolidorlo 
como un pro~ucto ~e cali~od, a~emás qe mostrorlo como uno 
alternativo poro proqucir cine en esto épocq qe crisis económiq y una 
posible y vioble opción Nro salir qe lo crisis qe lo inqustrio 
cinemotográficq. 

Como se mencionó en el primer copítulo, en lo referente o lo 
presencio internocionol y o 105 premios que logro ron obtener 105 co.-tos 
mexiqnos, estos hon oqquiri~o un pope! prepon~eronte qentro qe la 
cinemotogrofío intemociono!. En lo ~éC<1~o ~e 105 noventas se rotificó lo 
C<1liqo~ qe estos filmes y se ofirmoron como pro~uCClones que cuenton 
con 105 elementos necesorios y que cumplen con 105 cánones 
intemocionoles poro ser cintos co.-tos que pue~on competir como 
proqucto o.-tístico y comerciol en to~o e! mun~o. 

En este C<1pítulo se mencionorá el papel ~el IMCINE como medio 
poro IleV<1r o un co.-to nacionol o 105 festiV<1les internocionoles ~e 
largometro¡e y co.-tometro¡e, y como éste selecciono o es seleccionoqo a 
su vez poro pq.-ticipar o sólo osistir o un festivq!. Se referirá q los qoS 
restivoles intemacionales ~e largo con sección especiql pqra co.-to, y de 
co.-tometra¡e más impo.-tantes en los que hqn pq.-ticipa~o los co.-tos qel 
Instituto, ac\emás ~e mencionar las preseqs obteniqqs en qmbos. 
Obviamente, qpq.-te qe los festivqles antes mencionaqos se hoblqrá qe los 
premios y reconocimientos intemacionqles. Aunque 105 co.-tos 
internqcionqles hqn po.-tlcipoqo en competencia, q veces gananqo y otras 
no, se ~ebe tomar en cuenta por igual los co.-tos que sólo hqn asisti~o y 
si~o exhibl~os en los foros munqiales qe cine, puesto que es un logro 
que figuren nuestras pro~ucciones en este tipo qe eventos. Finalmente se 
hqrá referencia a los co.-tometra¡es más qestacados del Instituto en el 
perio~o qe 1990 y 1997. 
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Desde e[ inicio de [os q¡jos noventq, e[ cortometrq¡e mexiqno se 
hq 1c!0 situqnqo como uno de [os melmes en el ~mb,to mundiq!. No 
sólo ['15 producciones y/o coproducciones del Instituto Mexicqno de 
Cinemqtogrqfíq (IMCINEl hqn [ogrqc!o representqr '1 nuestro pqís en el 
extranjero en [os festivales o foros cinemqtogr~f¡cos m~s importantes, 
sino también ['15 rea[izaclones c!e [as escue[qs de cine de México, como e[ 
Centro c!e Cqpqcitqción Cinematográficq (CCC) y el Centro UniversitarIO 
c!e Estuc!ios Cinemqtogr~f¡cos (CVEO, q[ iguq[ que 'l[gun'ls 
universic!'lc!es mexicqnqs (VNAM, VIA y V. c!e G.l y comp'lñí'ls 
proc!udmqs priv'lc!qs y/o inc!epenc!lentes. 

IMCINE es e[ mec!io y ['l instituCión que 'lV'l['l, 'lpoyq y expone [05 
(¡[mes cortos nqCIOnq[es en el extrqn¡ero. Hq sic!o y es ['1 víq pqrq que [os 
cortometrq¡es nacionq[es estén presentes en [os escenqrios 
cinennqtogr~f¡cos intern'lcionq[es, tqnto en festivq[es como en merqdos 
especiq[izados en cine. A trqvés c!e[ Instituto, e[ (¡[me corto h'l 
encontrqc!o e[ qcceso parq ser difunc!ido en e[ mundo y pm ende, en 
México; y debido '1 su cq[ic!qd han Iogrqdo obtener muy buenos 
resu[tqdos. 

A pqrtir de 1992, ['1 Dirección de Producción de Cortometrq¡e 
-bq¡ó ['1 DireCCIón de Pqb[o Bqksht Segoviq-, implemento nuevos 
métodos y sistemqs 'lcordes '1 ['15 necesidqdes qduq[es en ['lS diferentes 
fases que rodean un filme, especialmente en difusión y producción; 
obteniendo un grqn resu[t.do y prestigio intern.cion.[ con [. 
p.rticipación de [os filmes cortos. "Bqksht es, en realidad, e[ hombre 
detr~s de [os premios y [as nominaciones: durante [os cinco años que 
estuvo a[ frente de[ ~rea de cortometraje del Imcine -hasta septiembre 
pasaqo- armó toda [a estrategia pqra que [os filmes mexicanos pudieran, 
por fin, acceder a algún galardón, de tal forma que ya han conseguido 
nn~s de 60 reconocimientos intem'lcion'l[es. "lq nomin'lción q[ Osc'lr es 
un segundo sueño que se vuelve realidad, e[ pllmero fue [a Palma de Oro 
en Cannes para E[ Héroe, de Carlos Carrera. Con esto empiezo a 
entender cómo funciona esto de llevar [os sueños • [. rea[id.d: 
busc~ndolos. Par. alc.nzar e[ Oscar no es que [[eguen a busc.rte a tu casa 
y te eligan 'vimos tu trabajo y est~s nominado'. Nqdq de eso: hqy una 
serie de requisitos, un. serie ele tr~mites, de gastos, que tiene uno que 
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hqcer pqrq Ilegqr q eso. Si no lo buscqs, pues se te Vq Iq fechq, no est~s 
listo, no tienes presupuesto ... hqy que estqr encimq de eso""I. 

"Lq Iqbor emprendielq por este loven reqlizqdor y guionlstq fue Iq 
ele conocer y qprovechqr Iq mec~nicq estqblecidq por los festivqles 
I nternacionqles pqrq premiar cortometrajes. En POCqS pqlqbrqs: se eleelicó 
q preguntqr cu~les erqn los requisitos Pqrq concursar, COSq que ningunq 
qutoriqqel cinemqtogrMicq se hqbíq preocupqqO por investigqr"2 

El Instituto tomq vqrios qspectos Pqr'1 seleccionqr el festival 
cinemqtogrMico ql cuql qUiere '1sistir tqnto en competencia como Pqrq 
estqr presente en unq selección especl'1l o en Unq muestrq. De qcuerelo q 
Iq informqción proporcionqelq por Iq Coorqinqqorq qe Festivqles 
Internqcionales qe Cortometraje qeIIMCINE, Milagros Solla no Salís, son 
varios qspectos que se toman en cuenta; qepenqe primero ele 1'1 lista que 
otorga la FIPA que es Iq Feqeración Internacional qe Programas 
Auqiovisuales, qepenqe c\el contacto previo que se hayq mqntenic\o con 
estos eventos, c\e Iqs invitaciones que se reciban en el Instituto YÍq 1'1 
SecretqHq c\e Relqciones Extellores y (¡nqlmente se bqsqn en 1'1 
importqnciq <1ue tiene el festivql '1 nivel muneliql en el ~rea ele cine, '11 
iguql que los reportes ele 1'1 Internqtionql short Film Conference (JSFC) -
Conferenciq Internqcionql ele Cortometrqje (CICJ-, que son las que 
marcan 1'1 pauta para saber que festival tiene mayor Importancl. y c.[¡clac\ 
A, B o C. Est.s cq[¡qac\es las c\e(¡ne 1'1 FIPA, también los elirectores y 
proc\uctores bas~nclose en la realización elel Festival, la caliqaq qe sus 
curqqurías y la asistencia elel público; (oqos estos F.ctores inAuyen p"r" 
que tengq qeterminac\q cqlic\ac\. 

En caso qe que el Instituto este Interesqqo a PqrticiPqr en 
c\etermin"qo Festlvql, éste reqliza el contacto con el evento intern"cional, 
se le envía información qel Instituto y se le comunicq el interés por 
particip'1r o est'1r presente en el Foro; si existe una respuesta satisFactoria 
se envían por p"rte qel evento las Form"s ele registro. 

I De l:t Vcg~, Miguel. ·P:¡blo 8;¡ksht, dcllmcw~, crlcontró el c.;¡mlrlo P;¡I't;¡ promover el col'tomch':¡lc 

mexicano; 'Iycr la P;¡lm~ de Oro, hoy 1;] ccrc.1ní;¡ del OsC;¡t", Rcvist, PROCESO, número 1059. 16 de 
febrero de 1997. P~g. 67, 
~ Ihi~\cm, P:'i9' 67, 



Otrq tormq ~e que los festivqles inviten ql IMCIN E es, por que 
conocí¿¡n sus pro~ucClones por p¿¡nicip¿¡ciones preVI¿¡S, t¿¡mbién pueqe 
ser que los ,jiredores ele los festlvqles cUqn~o vienen q la Muestrq ele 
Gua~alajqrq se les obsequiq un vi~eocqsete con Iqs pro~ucciones elel allo 
~el Instituto, si están interesq~os hqcen cont¿¡do con el mismo y pi~en 
qlgún o qlgunos títulos pqrq el festivql, ~e este mo~o el Instituto se 
¿¡horra varios tramites y todo un paso de preselección. "Básiqmente, la 
Muestr'1 ~e Cine Mexicqno ~e Gua~'1I'1jar'1 es como la plataform'1 ~e 
~espegue p'1ra el cine mexic'1no, ahí hací'1mos Ileg'1r un vi~eo q to~os los 
represent'1ntes ~e festiv'1les; ~espués, '1~emás tení'1mos libros con los 
festiv'1les, hicimos un'1 list'1 ~e los que más nos Jl)teres'1b'1n, los m~s 
import'1ntes que sirvier'1n, porque hay miles, hay ~emaslaelos. entonces 
había que seleccionar los que m~s nos interesaban, nos empez'1mos a 
poner en contado con ellos, a m'1n~arles los cortos; por ejemplo el 
segun~o año fue mucho año promoverlos porque ~ecíamos "y el año 
pasa~o uno fue selecciona~o en Cannes y otro fue selecciona~o aquí en 
Venecia y otro fue ... " y eso ya nos ayudó a que se (¡jaran en los conos 
~es~e el principio, ya les llamaban la atención, ya se creó, en esa época 
yo lo lIamab'1 el fenómeno '1vqlqnchq, empezó sien~o un pieqritq yeso 
fue creciendo y creciendo y creciendo y sigue creciendo"3. 

Lo que el IMCINE h'1ce es. b~sic'1mente 1'1 present'1ción del 
producto '11 festiv'1l y cumplir con los requerimientos y trámites que este 
necesite, con 1'1 condición que se presente como un instituto de cine, de 
promoción y distribución; al fin'1lizar el evento se compromete este a 
regresar la copia en buen estado o de enviarla a otro festival que la 
solicite. Aunque existen festivales que tienen algún costo por exhibir los 
cortometrajes tanto en competencia como en la simple muestra, la 
política del Instituto en el ~rea de promoción de cortometraje establece 
el no pagar -~ebido a que el IMCINE cuenta con un presupuesto muy 
teducido- y explicar al interesado que es promoción cultural. 

De los principales problemas a los que se enfrenta el Instituto para 
inscribir y/o participar en un festival o foro internacional 
cinematogt~fico, es el escaso presupuesto con que cuenta el área de 
Promoción del IMCINE, lo que conlleva a no tener suficiente material 

3 Enhcvist;¡ ~ P;¡blo B.1k .. ht Scgovla (Director de Producción d.c Corlomctr<llc dc1IMCINE 1992-1')97), 
l'Callz::¡Ja en la CIudad de Mex!co. Entrevlst.1 complctJ en anexo. 

75 



para promoción y cilfusión, (alta cie copias y ciem~s elementos; al igual 
que Factores externos como 105 tr~mites, bases y conc/lciones que Pielen 
los (estivales (que no haya slcio exh,bicio el corl:o antes o que haya Sido 
exhibicio en una sala comercial -como lo solicita la Acac\emiq cie 

Ciencias y Arl:es CmematogrMicqS cie Hollywood-, su c\uración -como 
el Festival c\e Cannes que no acepta corl:os c\e m~s c\e 15 minutos-, las 

bali¡as c\iplom~ticas, a¡uste o empalme (echas, etc). 

Hacienc\o reFerenci<l <ll punto sobre <l qué se ciebe el éxito c\e l<ls 
cint<ls corl:<lS n<lcion<lles en el extr<ln¡ero, much<l gente coincicie que l<l 

calic\<lc\ cie l<ls prociucciones mexican<ls t<lnto en l<l tem~tic<l como l<l 
técnic<l y l<l estética -I<l c<llici<lc\ c\e 105 ciirectores, proc\uctares, guionist<ls, 

Fotóg r<l Fos, etc- es b~sic<lmente el (¡¡ctar que orrgin<l el buen result<lc\o 

en 105 Festivqles y Foros c\e cine muncii<ll, <lciem~s cie que present<ln un<l 
im<lgen univers<ll cie ciiversos tem<ls y problem~ticas con un toque muy 
n<lcion<ll (mexic<lno). 

Tiene much<l trascencienci<l e implica clerl:o reconocimiento y 

valar el asistir <l un Foro cinem<ltogr~Fico Intem<lcion<ll, ya sea g<ln<lncio o 
con el simple hecho cie est<lr presente y exhibic\o -en competenci<l o(¡ci<ll 
o Fuera c\e ésta-o P<lr<l el IMCINE es imporl:ante <1ue el corl:o se hag<l 

<lcreecior <l un<l ciistinción, puesto <1ue le ci<l un punto m~s p<lr<l el 
currículum ael airector y Pqrq Iq gente que estuvo inmersq en Iq 

proaucción c\el (¡Ime; y p<lr<l el corl:o mismo, para su vent<l y para el 

status aellnstituto. "Pablo Baksht consiaera que la sola nominación abre 

"una nueva etapa para el corl:ometra¡e y para el cine mexicano. Creo <1ue 

lo ae El Héroe Fue un parl:eaguas <1ue ayuaó a que evolucionara el 
corl:ometraje mexicano en promoción, proc\ucción y, sobre tocIo, en el 
interés que c\espierta en m~s gente""4. 

A parte ae los premios y reconocimientos que son lógicamente ele 
sumq importqncia y magnitud para el prestigio y ventq del (¡Ime corto; 
ya el hecho ele estar en un (estivql y haber sic\o seleccionac\o tiene una 

gran üqscendenci;¡. Parq ejempli(¡cqr esto se puede hqcer reFerenciq al 
Festivql c\e Cannes en Francia, que reciben alrec\ec\or de 400 

4 Oc 1.1 Vcg.1, Miguel, ·p¡¡blo B::¡ksht. qc1lmclnc, CllCOl1tró el c;¡mlf10 parta promover el cortorndr;¡!c 
rncxlc:!no; ilycr I~ P.llm;¡ ele Oro, hoy b ccrC,"\ní;¡ qc! Osc::¡r·, Rcvl'}t;¡ PROCESO, nümcro 1059, 16 de 
rebrcto ele 1<)97 P.5g. 67< 
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cortometra¡es qe C<lSI toqo e[ munqo y solamente se eligen catoyce 
cint'ls cort'ls. 

Entre [os ob¡etivos que tiene e[ Instituto, en re!aClón con ['1 

pteSencl'l internaclOn'll, es qifunqir e[ cine mexic'lno qe ca[iq'lq en e[ 
extr"n¡ero y fomentar [a q¡(usión qe! cine extr"n¡ero qe c"[iq,,q, que Sil) 
['1 "cción gubem"ment'll, poqrí" no ser exhibiqo en e[ p;¡ís. Y qe [os 
ob¡etivos que IMCINE se p["nteó [ogr"r en e[ contexto qe [a po[ític" 
cultural señ"["q,, pOY e[ E¡ecutivo Fe<\era[ par" e[ períoqo 1995-2000, en 
este mismo ~mbito fue asistir a foros internacionales y qe [a comuniqaq 
del cine mundi,,[ para contribuir" [a conform"ción quqiovisu,,[ y eje! 
"vance y qe [" expansión qe[ arte cinematogrMico. 

77 



FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE 

Específicqmente, en relqción con festivqles internqcionqles tqnto 
de Iqrgomeüq¡e -en 1'1 m'1yorÍ'1 de los cu'1les existe un'1 sección especi'1l 
p'1r'1 1'1 exhibición de filmes cortos pqr" competenci'1 o solo en muesü'1-, 
como de cortometr'1¡e úntC'1mente, l'1s Clnt'1s cort'1s mexic'1n'1s h'1n 
est'1do presentes. Es notorio el '1umento del porcent'1¡e en 1'1 
p'1rticip'1ción en los festiv'1les, t'1nto en competenci'1 como en mueSÜ'1 o 
secciones especi'1les. El cortomeü'1¡e meXIC'1nO '1sistió '1 m~s de 30 
festiv'1les en 1996 y h'1 g'1n'1do 40 premios de 1991'11995. 

Según 1'1 Coordin;¡qor;¡ de Festiv;¡les Intern;¡cion;¡les de 
Cortometrqle del IMCIN E, comentó en entrevistq pqrq 1'1 reqliz;¡ción de 
1'1 presente tesis que en 1996 se '1Sistió ;¡ cerCq de 97 festlv'1les 
Internqcionqles en el ~re'1 de cortometr'1¡e. En "I;¡ción con los premios y 
reconocimientos qe 1990 '1 1997, l'1s proqucciones y/o coproducciones 
qel Instituto Mexic;¡no qe Cinemqtogr'1fí'1 h;¡n obteniqo 80 preseqs y 
distinciones en los diferentes festiv"les intemaclon"les cinematogr~f¡cos 
t;¡nto qe Iqrgometr'1¡e con secciones qe cortometrq¡e, como en los 
exclusivos qe cintqs cort'1s. 

ASÍ, Iqs coproducciones y proqucciones del Instituto Mexic;¡llo 
hqn sido exhibiqqs y hqn representaqo al cine de nuesüo país en espacios 
y foros munqi"les, y en V"rtOS c"sos seleCCJon"qos p"r" competir en 
diversos escen;¡rios internqcion'1les, princip;¡lmente en el Festivql 
Internqcion'1l qe Cine de C'1nnes (Franci,,) y en festivqles exclusivos de 
Cortometra¡e como el Festival qe Cortometrq¡e en Clermont-Ferrqnd 
(Francia), qmbos festiv;¡les son de los escenqrios m~s import'1ntes en el 
~mbito cinematogr~fico qel orbe. 



FESTIVALES INTERNACIONALES ClNEMATOGRAFICOS MIXTOS 

A continU'1CIÓn h'1ré referenci'1 '1 '105 festiv;¡les más imporl:;¡ntes " 
los que h" "sisbqo el corl:ometr'1¡e t'1nto en los foros espeCl'1les par'1 1'15 
proqucciones cortas corno en los que particip'1n ya se'1 Pilr'1 competir o 
exclusivqmente p'1r'1 exhibición qe largo, con secciones especiales de 
cortometra ¡e. 

Las producciones y coproducciones del Instituto Mexicano de 
Cinematografía han siqo exhibidos en espacios, y seleccionac\os p'1r" 
competir en qiversos foros munqi'1les corno el Festival Intern'1cional c\e 
Cine qe ('1nnes (Fr'1nci'1 ), Festiv'1l Internocion'1l qe Toronto ((ilnildá), 
Festivql Intern'1cionol de (ine de Veneci'1 (Itolio), Festivo 1 de Cine de 
Lonqres (Ingl'1tert'1)' Festiv'1l qe Cine de SoO p'1ulo (B,.siD, y Festiv,¡I 
Intern'1cion'1l de Cine de Berlín (Alemanio), entre otros. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CANNES 
(FRANCIA) 

En 1939 el gobierno (r'1ncés qecide cre'1r un 'Festiv'1 l/nternocion,,1 
qu Film", pero 1'1 guerto pospuso l. primero edición qel mismo. Hobrí'1 
que espe,", h'1st'1 1946 P'1ra '1sistir a la primera cit'1 en qonqe el evento 
fue más bien qe carácter turístico y socia!. Lq qéc'1q'1 qe los cincuent'1s 
consoliq '1 la (unq'1ción qel intern'1cional y ofici'1l Festival qe Cine ge 
(.nnes. Profesion'1les encuentran en (annes un lugar en qonqe conocer 
proyectos y en qonqe poqer h.cer negocios con gente qe tOqo el 
munqo. 

Dentro qel Festiv.!, en competenci'1 el premio que se otorga es el 
qe "L'1 P'1lme d'Or" como el más import'1nte, pero '1c\emás se entreg'1 el 
premio Especiol del )uraqo. En los setentas se inst'1uró un nuevo premio 
"Lq (oméra d'Or" otorgaqo '1 la me¡or opera prima. Paralelo al Festival 
se realiza "La Semaine qe 1'1 Critique", "La Quinzaine des Re'1lisateurs" y 
"Un (erl:ain Regarq". 
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PR.ESENGA DE LOS COR.TOMETRAJES MEXICANO, EN CANNES 

• 1993 Me voy iI eSCilp¡¡t, de JUqn Cqrlos de L!qca (1992), compitió en 1" 
Selección Oficiql. 

• 1994 El Hétoe, de C"rlos Carrer" (1993), g"nó 1" p"lm" de Oro. 
• 1994 Ponch¡¡e/¡¡, de Ale["ndr" Moy" (1994), participó en la Semqna 

Intemacionql de 1" CritlCq (Semqine Intemqtion"le de 1'1 Critique). 

• 1996 4 m;met¡¡s e/e t¡¡P¡¡t un hoyo de Guillermo Rendón y Jorge 
vdlqlobos (1995), pqrticipó en 1'1 Selección o(¡ciql (Sélection 
O(icielle) . 

• 1996 L¡¡ t¡¡te/e e/e un m¡¡ttimonio e/e c/qse mee//~, de Femqndo e León 
(1995), Se presentó en 1" Sem"nq Intemqcionql de Iq CritlCq (Sem"ine 
Intem"tionqle de 1" Critique). 

• 1997 Ae/iós m¡¡m~ de Arie! Gorqon (1997), se presentó en 1" 36". 
Seman" Intemacionql de 1" Crític" (Sem",ne Intemqtionqle de Iq 
Critique) . 

FESTIVALES INTER.NACIONALES CINEMATOGRAFICOS DE 
COR.TOMETRAJ E 

Los cortos nqcionqles han estado presentes en los Festivales 
Intemqcionales Cinemqtogr~(icos exclusivos de Cortometraje como el 
Festival c\e Cortometraje en Clermont-Ferrqnd (Francia), Festival de 
Cortometraje de Tampére (Finlanc¡;,,), FestiV<11 de Cortometrqje qe 
H"mburgo (Alem"ni,,), Festivql de Cortometr"je de Sao Pqulo (Brqs¡[), 
Festival de Cortometr"je de Toronto (Canad~) y Festival Intemacional 
de Cine Documental y Cortometraje de B¡[b"o (Españ,,), entre otros. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL PE COR TOMETRAJE PE CLERMONT
FERRANP (FRANCIA) 

Desc\e su creación este evento ha buscac\o impulsar nuevos 
talentos y ayu<lar a afinar la percepción necesaria c\e la energía, 1'1 
persever'lncla y el talento que e! h'lcer cine requiere. Clermont-Ferr'lnc\ 
se h'l convel"tic\o en p'lso obligatorio p'lra el c\espegue <le nuevos t'llentos 
cinematográhcos. Así mismo, este festiV'lI pel"tenece a la ComiSión 
Europea c\e Apoyo AUc\iovisual, lo cual lleva a que más c\e 7,500 
trabajos auc\iovisuales sean vistos por más c\e c\os millones c\e personas. 

Este Festiv'll lIev'l 'l c;¡bo un merc'lc\o, el más impol"t'lnte <le! 
col"tometr'lie, 'l1 cu'll 'lcuc\en <listribu;qores, compr'lc\ores y cur'lc\ores de 
toc\o el munc\o. Es por toc\o lo 'lnterior que se ha denomin'lc\o 'l 
Clermont-Ferr'lnd como "El C'lnnes" c\e! col"tometr'lie. 

México h'l consolic\'lc\o su presencia a través c\e su pal"ticipación 
constante en los últimos años, proc\ucciones multipremiac\as como Un 
pec\azo de noche, (1995), <le Roberto Rochín; Tepu (1994), c\e Juan 
Fr'lncisco Vrrusti; De Tripas, Corazón (1995) -nominacla al Óscar en 
1997-, c\e Antonio Vrrutia,; han obtenic\o el reconocimiento c\e los 
asistentes'l este impol"tante evento. 

El Festlv'll de Col"tometr'lie de Clermont-Ferr'lnd fue fund'ldo en 
1979. En sus tres primer'ls versiones funcionó únic'lmente como un" 
muestr'l cinem'ltogrMic'l y en 1982 se convil"tió en un festiv'll 
competitivo. Desc\e un principio, 1'1 progr'lm'lción c\el festiv'll incluí" 
t'lnto filmes exl:r'lnieros como pelícui'ls fr'lnces'ls. L.q presenci'l eje filmes 
exl:ranJeros se estructurab'l en form'l c\e p'lnor'lmas o retrospectivas. Sin 
emb'lrgo, en 1985, un" competencia intern'lcion'll se sumó '1 la 
competencia frances'l. Una mirac\a '11 c\es'lrrollo histórico c\el festival, 
permite comprobar que se ha m'lntenic\o un interés const'lnte por crear 
un evento cultural y c\e encuentro, y una celebración superficial. Su 
org'lnización h'l hecho posible '1c\em~s, la creación c\e una eficaz 
estructur;¡ c\e contactos comerciales, El Mercac\o <le Col"tometraie. 

En el Mercacio <le cortometraie de Clermont-Ferrand, los 
compraclores c\e TV, distribuic\ores y program'lc\ores c\e festivales tienen 
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acceso a l<ls recientes proqucciones de tocio el munqo. El áre<l qe 105 

stanqs qonde cliferentes org<lnizaciones, comp<lñías proquctoras, 
inqustrias técnicas, <lsoClaciones, entre otros, donde pueden elestacar sus 
activielades, presentar sus películas, hacer contactos y prep<lr<lr futuras 
producciones. De 105 p<líses que h<ln est<ldo presentes están: Austrl<l, 
Bélgica, Din<lmarca, Franci<l, It<lli<l, México, Irland<l de! Norl:e, Norueg<l, 
Porl:ugal. Quebec, Escoci<l, Suiz;¡, Reino Vnido, Estados Vniqos. Estos 
p<líses US<ln est<l herr<lmienta específicamente <lpunt<ln a profesion<lles. 
EXisten foros profesionales en 105 cU<lles se realiz<ln simposiums y 
deb<ltes, donde diferentes profesion<lles de diferentes p<líses se conocen. 
El Mercado de Corl:ometra¡e h. empezado. ser el lugar Ideal p.r. 
obtener información, preparar coproduCCIones o retrospectivas y toejas 
las actividades qe contacto con el munqo qel cine. 

Diseñaqo tanto para ser un espectáculo para e! público como un 
centro qe reunión y c\e encuentro para profeSionales, el Festival c\e 
Corl:ometra¡e c\e Clermont-Ferranc\, ha iqo crecienqo en parl:icipantes y 
en asistencia. En 1995, se registraron 102,000 espectac\ores, 
convirl:iénc\ose así en uno c\e 105 festivales cinematográficos de mayor 
auqiencia, apenas atrás ele! Festival Internacional qe Cine qe Cannes. 

El Festival qe Corl:ometra¡e qe Clermont-Ferranq ha siqo uno qe 
105 principales promotores qe ¡óvenes qirectores en toqo el munqo. 
Muchos reqlizaqores qe renombre internacional empezaron hacienqo 
corl:ometra¡es que fueron exhibiqos en Clermont-Ferranq. Algunos 
notables e¡emplos, entre muchos otros son: Jane Campio (Australia), 
Maña N ova ro (México), Jaco V"n Dormael (Bélgica) y Alexander 
Sokourov (Rusia). Para el Festival qe Clermont-Ferranq, es en el terreno 
qel corl:ometra¡e en el que nacen 105 cineastas qe talento. El corl:o no 
sólo es un trampolín qe los realizadores hacia el largometra¡e, sino c¡ue 
constituye un testimonio VIVO cle la qiversiqaq entre los pueblos y sus 
culturas; una parl:e integral qe la herencia cultural universal. Después qe 
20 años qe existencia, el Festival qe Corl:ometra¡e cle Clermont-Ferranq, 
se ha colocaqo en un sobresaliente nivel clentro qe! circuito 
internacional qe festivales cinematográficos. 



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES 

A lo Iqr90 de su hlstoriq el corto hq anexado ¿¡ sus fil¿¡s un¿¡ 9r¿¡n 
cantidqd de presas y distinciones, en especial en I'l déc'ld'l de los 
novent'lS, 'lsí son b'lst'lntes los g'll'lrdones y muestr'lS de reconocimiento 
que h'ln recibido I'ls miniproqucciones mexic'ln'ls en el extr'ln¡ero, 
c\ur'lnte el periodo de 1990 '1 1997, por est'l r'lzón me limito'l escoger 
loS cint'ls cort'lS n'lcion'lles que han obteniqo import'lntes premios en los 
(oros intem¿¡cionales ¿¡ 105 que h,m ¿¡sistk!o ° h¿¡n sic\o seleccion¿¡qos p'lr¿¡ 
competir ofici¿¡lmente, o h¿¡n sido exhibiqos y fuer'l de competenci¿¡ en 
festivqles de 'lIto nivel, 'l p'lrtir qe estos puntos se seleccion'lron I'ls 
producciones más sobreS'llientes y de I'ls cu'lles se h'l podido obtener 
inform'lclón. 

C'lbe señalar, que el ya ser elegido por los comités de los festivales 
cinematográficos es un logro para est'lS prodUCCiones mexic;¡nas, puesto 
que existen procesos c\e selección muy estrictos, por enqe, I'ls cintas que 
logr'ln est'lr presentes en los eventos intern'lcion'lles aunque 
simplemente sea p'lr'l ser exhibiqas ya es un'l muestr'l del nivel y 
especialmente de I'l c'llid'ld c\e este proc\ucto nacional. 

Debic\o 'l que no existe un archivo en el IMCINE dec\icac\o 
exclusiv'lmente al cortomctra¡e -yen especi'll 'l su presencia y preseas 
obtenic\as por él- ° un seguimiento minucioso qe estas cintas, no existe 
un recuento exacto c\e los premios y reconocimientos obteni<los por el 
corto, a partir <le 1990, por esta razón me limito a mostrar únicamente 
la Información ha/lac\a en particular <le las cintas que han teni<lo más 
importancia -por el gra<lo <lel festival y premios y/o reconocimientos 
obtenl<los- y asistencia en los foros cinematográficos. 

Como se sabe ca<la qirector c\el IMCINE ha tenido una forma 
específicq y una política c\iferente al mane¡ar al Instituto, al igual que el 
área ele proqucción qe cortometra¡e, llámese DIDECINE, DPC o DC por 
esta razón y c\ebido al cambio c\e personal y directiva, no se ha podic\o 
qe(¡flIr en cac\a Ciclo ° perioc\o <le gobierno elel Instituto la manera c\e 
/levar un control en la información ele las cintas cortas nacionales 
proeluciel'ls y coproc\ucielas por el Instituto, y una contabilk!ac\ ele las 
mismas, y por enele, ele su presencia internadon'll y ele los 



reconocImientos que },;¡n obtenido en el extr;¡n¡ero. Debicjo a esto, los 
mecjios qe comunicilción, especiillmente prensil -revistils y perióqicos
hiln reg/strilqO qe unil mqneril peflócjicil y óptlmil, los premios que hiln 
gilnilqo y los pqíses il los que hqn ;¡slst/do los cortometril¡es mexicilnos. 

En el perioqo qe gestión en el que estuvo il c;¡rgo Diego López 
(96-97), el IMC1NE empezó ;¡ slstemiltiz;¡r lil (armil como se m;¡ne¡;¡b;¡ 
el cortometr;¡¡e, especiillmente en el ~reil qe q¡(usión, en lil cu;¡1 qebí;¡n 
qe tener in(ormilción más exqctil qe lils proqucciones. 

De los premios recibiqos par 105 cortometr;¡les, ilqemás qe h;¡ber 
gilnilqo melar (¡Ime corto, hiln obteniqo preseils por 105 géneros que 
milne¡;¡n -(icción, ;¡nimilc/ón, qocument;¡1, experimentill y ;¡Igun;¡s 
combinilciones entre estos-, tilmblén h;¡n conseguic\o premios por 
me¡or (otogr;¡fh o me¡or guión, entre otros. En I;¡ siguiente ¡'stil se 
omitirán ;¡Igun;¡s ciltegol'Íils como lils ;¡ntes mencionilq;¡S y se 
presentilriln 105 premios más importilntes. 

Tilmbién se hilrá unil mención especiill qe lils proqucciones que 
obtuvieron preseils y reconocimientos, ill iguill que lil solil presenciil 
munqiill en el ilño qe 1997. 



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESPECIALES DE LOS 
CORTOMETRAJES MEXICANOS 

1992/VN ARREGLO CIVILIZADO PARA EL DIVORCIO 
(S;¡lvaqor Agumd 

1993 

~ Sefecc:lón oFtCl<li en Competencia, en el VI Festlv<tl InternaCional de eme de VI1'ia dd M;¡r, en 
ChIle 

);- Selección OtlCl<l1 en CompeterlC1<I, en el Festival S¡¡n Juan Clnem;¡test 93, en San )u,HJ d.e Puerto 
Rico. 

r Selección OfiCia!. en el XIX Festival de (fne ¡betoametl~no, en Huek~, EspElrj'l 
)- Premio Jagu'lr de Plata, en el 11 Festival Intern;¡Clona! Clnem<lto9~fÍco Je úncún, en O, Roo, 

MéXICO. 

1992/GVARDIANES DE LA FE 
(Enrtque ESQlona) 

1993 
.,.. SeleCCión O(¡Clq[ en Competencl<1, en el Festly;¡1 San )u¡¡n Cinema test 93, en Puerto RICO. 

;,.. Selección oFtCl<!1 en competenc¡,!, en el xv FesbV<i1 Irltemacl0n;¡1 de Nuevo ([ne [atlnOqmerlc;:¡no, 

en L4 H;¡bana, Cub;¡. 

1992/ClTA EN EL PARAíso 

(Moisés Ortiz Vrctuiqi) 

1993 
> Premio Colón qe Oro, Ex ¡¡'1ueo, por Mejor Cortometraje, en el Festiva! de Cine Jbetoame~IQl)o 

de Hue!v<¡, en ESpCiñCi. 
}- Premio Pltrne por Me¡or cortometrCi(e rde FicCión, en San )uCin CinemCifest, en Puerto Rico. 
y Pt'Cm 10 ele !Ci OCle. en j¡¡ VIII Muestr¡¡ ele Cine Mexicano en Guadalal¡¡r¡¡, en México. 
y AtieJ por Mejo~ Cortornetr,;¡je de FicCión, en !<l35~ EnhegCi de los Arleles 1992, en MéXICO. 
y Selección OflciCiI en Compclencl,;¡, en el Feshv<ll ele Cine MUl1dial ele Monl:re¡¡!' en Ouebec. 

C.~nael~. 

>- Premio Jaguar de Oro. en el 11 Fe~tlVf\l Intern<lc1on;¡1 Clnem;rtogr~(.ico de C:lncún, en Q. R.oo, 
MéxICO 

1992/JVEGOS NOCTURNOS 

(Pablo Gómez-S~enz) 

1993 
»- Selección OfiCial en competencia, en el VI Fesl:lvCiI lntert'JCicional de CinC de Viña elel M;¡t, el) 

Chile. 
}- Selección Oficial en competenc,,!. el) el FesbvCiI Sal) Juan Chlemafest 93, en Puerto RICO. 
).- Selección O{¡clal fuera ele compctend;¡, en el 37 Festival ele Cinc de Lonelres, en !1Jglaterr;¡. 
). SelecCión ONdal en competencia, en el XIX Festiva! de Cme lbetoamctlcano, en Huelva, España. 
).. Selección ONclal en competencia, en el Fcstl\r.l Internacional dd Nuevo Cinc Lltmo:¡mcrIC¡¡rlo, cn 

L:¡ H;¡b;m:¡, Cub;¡. 
y Premio Ja9u~r e Bronce. en el IJ Festlv;¡llntcrnaclonal Cincm;¡togr~flco de C¡ncún, en O, Roo, 

MéXICO, 
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1991/MANTIS RELIGIOSA 
();¡Imc ESCUtlil) 

1993 
).- Selección otlcl'll en Compdenclil, en el FestlVilI Sil!) Juan CllJcmil(cst, en Puerto RIco 

1992/ME VOY A ESCAPAR 
(Juiln c;¡~los de LI<lca) 

1993 
Y Selección OFtclal en compctenclil, en el Fesbvallntetr)ilclonill de Cine qe Cilnnc,>, Fr'lnc);¡ 

}- Selección O(ICI;¡1. en el tesbvilllntern;¡CIOllill de CI1e qe Edlmburgo. 

y Selección oflclal en competenclil, en el VI FestlVilllntem<lclonal de Cme de Vli'ía del Mar, en chile. 

>- SeleCCIón Oflciill en competenclil, en el testlvill SilO JUqn Cmemafest, en Puerto RIco. 
}- SelecCión OfiCial en competenCI;¡, en el XIX Fesbv¡¡1 de Cine Ibetoamerlcano, en Hue!v<l, España 

}- Selección Oficial en compctenc1a, en e! 11 FestivallnternaC10n;¡1 clnematogt~flco de Cancún, en Q. 

Roo, MéxiCO. 

}- Selección oflclill en competenCia, en XV FestlvallnternilClonill de! Nuevo Cme latrnoametlqno, 

en la Habana, Cub¡¡. 

}- SeleCCIón of¡cl¡¡1 en competencia, en el Festlv<lllntetn<lcionill de B~lsbane, en Ausi:ralt<l. 

}- Selección oflcl¡¡l tuer<l de competenCia, en 1'1 XXVI Muesha C1nemato9~(¡C<l del Atl~ntlco, en 

OdIZ, España. 

1992/0TOÑAL 
(Milrí<l Novqto) 

1993 
;¡:. Sdecclón oflcl<l1. en la Muestra Intem<lclon<ll qe Arte Cmematogr~Ftco, en la 81en<ll de Venecia. 

> Sdecclón oflclal. el Festival de Festivales Internacional de Cme de Toronto, en C¡¡nad~. 
> Selección Oficial en competencia, en el VI Fes{¡v¡¡1 Internilclonal de Cine de Viña c\el M<lt, en 

Chtle. 
;¡:. Sdección ofic¡¡¡1 en compctenclil, en el Festival S¡¡n JU<ln ClIlemc¡test 93, en Puerto R.ico. 

;¡... Selección Ofici¡¡1 en coml'etenci<l, en el 42 Festlv<ll Intern<lCl0n;¡1 c\e Cme c\e M<lnnhelm, ell 
Alem;:¡llia. 

)o. Sdecclón oflcl¡¡l en competenCia, en el 11 Festiv<l1 Intern¡¡cionc¡l Cfnematogt~(¡co c\e C¡¡ncún, el) 

Q R.oo, MéxICO. 

)o. Selección Oficlill en competencl'!, en el XV Festival Intern;:¡cionc¡1 del Nuevo Cine 

Lltlnoametlcano, en La Habana, Cub¡¡. 
> Selección Oficial, en el 37 Festlvallntemacion¡¡j de (Ine c\e S¡¡n FranCISco, en V S.A. 

).- Selección OfiCial en compctenciq, en el Festivallntcrn¡¡ciollal de Cinc R.eall~aelo por MUIeres, en 

Mar ele PI¡¡ta, Argentina. 

1993/EL HÉROE 
(C"rlos Carrera) 

1Y94 
).- P;:¡lm:¡ <le Oro por Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cinc c\e Callnes, en su 47 

E<!ición, en FrancI;:¡. 
)';- Cor.:¡l de Oro por Melor Cottomeh¡¡je, ell el Festival !/lkrn¡¡don.:¡1 cleI Nuevo Cme 

utlnoamericano en La Habana, en Cuba. 
}. Pitirre por Mejor Anlmacl6n, en el San Juan CJncm;¡tcst. en Puerto Rico. 
~ Arle1 por MClor Cortomctt:¡jc cle Animildóll, el1 1'1 36~ Entrega dc los Arleles 1993, en D.F., 

Mé>:lco. 
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1993IHAClENDO LA LUCHA 
()u<ln Antonio de 1<1 Rlv'l) 

19<)4. 

y Selección oF1C1<l1 en Compdenc1<I, en el Festlv<ll de Cme del Mundo en MOlltrC.1L C3;Il3;d~ 

1993/HOMBRE QVE NO ESCVCHA BOLEROS 
(IgnacIo Ort:¡z Cruz) 

1995 
}> SeleCCIón oFlcl<l1 en CompetencIa, en el Festty¡¡1 de Cme .:lel Munqo en Montrc;¡1 1994., en 

Montreal, C<ln<l.:l~ 

1994/iAGVAS CON EL BOTAS' 
(Dommlque )on<lr4) 

1995 
}> Premio Pitirre por Melor Cortometraje, en el San )u'ln Cinernatesi:, en Puerto RICO 

1994/EL ÁRBOL DE LA MÚSICA 
(Sabina Berm<m e Isabelle Tqr4~n) 

1996 
>- Premio al Mejor Cortometr<lle: India Cata!¡n'l, en el Fesl:ivql Internacional <le Cme de C<lrtagena, 

en Colombl<l 
}o PremiO '11 Melar Cortometr<l¡e qe FiCCIón: Best Uve Actlon short 6lm 10 to 20 Minutes, en el 12 

Annua¡ ChlCago Jnternation<lles Childten~s FIlm Festival. en llhnols, V S A. 

1994/PEOR ES NADA 
()'Ivier Boutgcs) 

1994 
). J<lgu<lt ele PI<lt<l por Mejor Cortometraje, en el Festlv;¡lln~etn<lclon;¡1 Onem;¡~ogr~(¡'co ele C<lncún, 

en México. 
} Selección Oflci;¡1 en la 36 Entreg<l de 105 Arleles, en Méxko. 
> SeleccIón oficl¡¡! en competencIa, en el Festiv¡¡llntetn¡¡clonal du Film D~ Amiens 1994, en Fr<lIlCI¡¡ 
):> Selección OHci¡¡1 fuera de Competencia, en dll Festiva! de Carac¡¡s, en Vene2'.uela. 

19941PONCHADA 
(Alc¡anqt<¡ Moya) 

1994 
):> Premio Cacho Pallero por Me¡or Cortometraje Iberoamerkano, en el 22 Certamen InternacIonal 

de Cortometr<lles de Huesc<l, en Esp<iiia 
> seleCCIón oMclal en competenCI¡¡, en 1<1 IX Edición del Fcstiv¡¡1 Internacional de Cmema Joven en 

Valencl<I, en Esp:¡ñ<l. 
> Mención Especial p<¡ra genero de Ficción, en el festival intern:¡cional de Cinc R.ea\rzac\o por 

MuIeres. en Mar de plata Argentinil. 
:.. Premio Cor¡¡l de Bronce, por Cortomctr<lje ele Fícclón, en el XVI FestlV<i1 internacion;¡1 cid Nuevo 

Cinc La~lno;¡meriC<lno, en L;¡ Hab¿IIl<l. Cub:¡. 
1995 
}.- MenciÓn HonoríHc<l en el Festlv:¡1 de ((nc de Drc:lclen (FI!rnfcst Drcsqen 1995), en Alemanl~. 
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1994/VN VOLCAN CON LAVA DE HIELO 
(V;¡!cni:in'l Lcauc) 

1995 
).- NOfYlln'lClón ~¡ Premio honoh~Ftco de ClIle c>.i¡qn¡ew. en el Si:uctcnt Aqderny Aw:¡rds de 1'1 

AQqem!a de Artes y C!enClaS Cltlem<ltogrM!Qs de Hollywood. en V S A. 
~ Arte!;¡1 Mejor Cortomet¡qle ele FIcción. en 1<1 XXXVII Entreg<l ele! Arie11994. de h Ac::dcml21 de 

Ciencias Cmem<ltográficas. A C 

1995/VN PEDAZO DE NOCHE 
(Roberto Rochín N<lY<l) 

1996 
);- Gold Award. en e129 Annu<ll Worlqtest-Housi:on. en Hou5ton. Texas. V.S.A. 
1995 
);- SeleccIón OFtóal, en la L11 Muestra Internacional de Arte CinematogrMlco. en la Bienal de 

Venecia, en Italia. 

1995/4 MANERA5 DE TAPA~ VN HOYO 
(Jorge Vdlalobos y GUIllermo Renqóo) 

1996 
);- SeleCCión O(ICI<i1, en el 49 Festlvallnternactonal del FIlm, en C<innes, en Fr<incl<I 
);- Prermo Jagu<it de Oro por Melor Cortometr<ile, en el Festival Internaclon<iJ Clnem~tográflco de 

Cancún, en MéxICO 
;.. Tercer Premio Coral, en el Festival de Nuevo cme l.4tinoamerlcano en La Habana, Cub<i. 
;.. Premio OCIe. en la XI Muestra e Cme MeXICano de GU<iJalajara, MéxiCO. 

1995/LA TARDE DE VN MATRIMONIO DE CLASE MEDIA 

(Fernando león) 

1995 
~ Mel1clón de l<l OCle. en le¡ XI Muestra de Cine mexicano en Guad;¡I;¡¡;¡ra, en México. 

1995/DE TRIPAS, CORAZÓN 
(Antooio Vrrutt~) 

1997 
).o Nomm;¡clón por Melor Cortomclraje de Ficción <11 OSC;¡r qe la Academia de A~cs y CICllClas 

CfnematogrMic<1s ele Hollywood. Cll Estados Untdos. 
):> Paltna de Oro e¡15egundo Lug<lt, en el Festive¡1 Mundial de Cme de Cortometrale, en Huy. Bélgica. 
:;;.. Premio de 1<1 Audicnci¡¡ y Prermo por mejor cortometraje de FICCión. cn el Festiv¡¡llntcrnaclone¡1 

de eme de Alg¿lI'Ve. Portugal. 
;.. Ptemlo <11 Mejor cortomctr<llc de (Icción. en el San Juan Cmcma(cst. Puerto RICO. 
1996 
.,. Copa APAM por Mejor Cortomdr¡¡le de FICCión. ell 1'1 47<1 Mostra Internazion¡¡le ,¡; Montccatltll 

FiJmvlaeo 96, en PIStOI4. It;¡J¡¿¡. 
;... Arlel por Me[or Cortometraje dc FICCión. en la Enhega d~ los Atleles, en MCXlco. 

1995 
);. Menclon del }urat.\o Intcrnaclon:¡l, en el 8vo. Festival IntCtn<ldonal de eo~ometr:¡le de 

Clermont-Ferrand. en Ft:¡ncla. 



;.... Mención ala Melor Producción LTbno<tmeYlcana. en el Tercer Feshv:¡jlnternaclon.:¡j c\e Escudas d.e 
ellle dd Centro c\e úpacltaclÓIJ Ctnematog~(lCO. el) t~ C D. ele Mexlco 

1995/EL ABUELO CHENO ... y OTRAS HISTORIAS 
(Juan (<trias Rulfo) 

1997 
Prcm io EspecIal ele! Fesbv<l197 Meqtawave. 
1996 
~ PremIo del PúbILco por Mejor Pelícu[<t, en Oc\lvelas, en Portugal. 
y ArJd por Melar cortometta¡e Documental. el? MexlCO. 
;;.. MenCión especIaL en el InternatIona[ Audlovlsua[ Programs Fesbva[ en Blamtz, FranCia 
;;.. PremIo de la AudIencia en e[ Internabona[ Documentary Encounter, en Potugal. 
1995 
~ Premio D::¡n~nte de P!at<l por Melor Document<ll. en el Fesbv::¡[ de CIne de Huesca, en España. 
> Maguey de Bronce por Melor Pelícu[a Document<l!. en el FestlV<¡[ InternacIonal de Escue!::¡s qe 

Cme, en [a CIUdad de MéxiCO, en Mexlco 
}o Primer Premio por Melar Pelícu!::¡ en el Festival Internacional qe Escuelas de Cme, en Buenos 

Aires, en Argenttn<t. 
;;.. Nominado para el PremIO OSCqt EstudIqntil (Student Academy AW<lrd) en USA 
}o SeleCCIón 06Cl<11. en !q UI Muestra lnternaclonq! de Arte Ctnem<ltog~flCo, en 1'1 BIenal de 

VeneClq 

1996/DE JAZMíN EN FLOR 
(Dqnid Gruener) 

1997 
> Arle! por Mejor Cortometraje de Ficción, en MéXICO. 
)o. Premio a [a Melar Cintq, en la categoríq de Cme FIcción del Primer Festlva[ Internacionql de 

Cortometrajes de Santiago, ChIle. 
1996 
> Colón de Oro por Mejor Cortomeh<lje, en el Festlv<¡l de Cine Iberoamericano de Huelva en 

Espafi;:¡, 
). Segundo Lugar en CompetencIa OficiaL en [a categoría de Cortometraje en e! Festlva[ de Cine 

Munellal (FestIVa! des FIlms du Monde) en Montt'Cal. Ouebec, en Canaelá. 

1996/DESDE ADENTRO 
(Dominique )onard) 

1996 
). Premio <11'1 Me¡or alllmaclón, en el Primer Festival Internqclonal de Cortometraje de S<lntl<lgo, el) 

Chile. 
1997 
>- MenCión EspeCial. en el Festlv<ll ele Drame¡, en Grecta, 
;... Coral de AOIm¿¡CIÓn, en el Festival Internadon¡¡[ dd Nuevo Cine Latino¡¡merkal)o de l¡¡ Hab<ln¡¡, 

Cub¡¡. 

1995/LA TARDE DE VN MATRIMONIO DE CLASE MEDIA 
(FetnCldo León) 

1996 
;.. Premio Espcc¡;¡! del Público en el FcstJv¡¡[ de ClIle L1tlnoamertcano de Hudva, en Esp::llia. 
;... PremIo (le b OCIC en I:;¡ Xl Muestra ele Cine MCXIC.lflO en Gu;¡ela[al;¡ra. en MéXICO 



1997/ ADiÓS MAMÁ 
CArie! Gordao) 

1997 
)... Premio Espec¡;¡l del JUti'tdo en el Festlvi'tllntetn3;CIOn;¡1 de Cine de Val\;¡c\ollq, en Esp;¡ña. 
).. SeJeCClón OflCJil] en lq 5em,m<! Intern;¡clon.:¡1 de I¿¡ Critlc:<l de! 50 Festiv<l:l ele Cine de C<lnr¡es, en 

Fr<lnCla. 
;.. Segunc\o Lug¿¡t en la Compei:enc1i't In"ternaclor¡.:¡L en el Festival de Cine del Mundo, en Montreal 

C¿¡o;¡d,l. 
>- Premio EspecIal de! Jurado, en \;¡ Semana Intern¿¡clot)c¡1 de (lne Experlment¿¡j de va!l;¡c\ol¡q, 

Espa;ñ¿¡ 
):. MellClón ESpecl¿¡!, en el FestJv;¡l1rJtemadonal de (me c[e MontreqJ 
1998 
);- MenCión especial ;¡I Melor Corl:ometri't¡e la;tmoamerIC;¡nO, en el 13 Festival d.e CInema Joven, en 

V.,¡lencfq, Esp<iña. 

1997/PASA!ERA 
()o~ge Vilktlobos) 

1997 
}- Premio ún;:¡! +, en el Fesbvallnternaclon ... ! qe Cme de Blanlb:, en Frc¡nclil. 

):- PremIo Especli't[ de! Púbhco en el Festival ele CiI1C la;tmoamer¡cano c\e Huelva, en España 

• Ust¡ te,:¡!izaqa COII t.htos obten lelos ele los Bo!d:I!1cs Ir¡(ormahvos CINEMA ME):.ICO. folletos cid 
IMCINE. y notas ulotm:ttlv;¡s y rcport1[cs de pcrlódlco~, Vet hemctogt::¡fl::¡, 



ASISTENCIA Y PREMIOS INTERNACIONALES EN 1997 

Lq listq qe los cortomehq¡es es extensq y en el CqSO qe 1'15 
proqucClones qe los primeros qños qe 1'1 qécqqq en relqción con elqtos qe 
premios y reconocimientos es nulq, por estq rqzón me limito '1 nombrqr 
los (oros más importqntes '1 105 que hq qsistiqo el cortometrq¡e mexicillJo 
y en qlgunos casos ha gqnqqo premios en 1997 '1 continuqción, qe 
qcuerqoq inforrnqción registrqqq qellMCINE y pertóqicos qe circulqción 
IJqciollql qur¡¡llte 1997. 

);> PremIo EspecIal (.je! Púbhco en el Festival de Cme U¡~mo<lmerlcano qe Huelva, en España 
CPasq¡erq, qe Jorge Vtlfalobos). 

);> Festiv<lllnternaclonal qe BlarlQ, Fr¡u¡Cl<'l (Pasajera, de Jorge V!llalobos), Premio ún¡¡l +, 29 sep-5 
oct. 

:o- Fesbval MondlC\! qu (mema de Courts Mettqge5 HUY Belg'c::¡ue (De trIpas, corazón, de AntonIO 
Vrtub¡¡) 2' Lugar P¿¡lma de OtO 23-26 odubre. 

» Fesiwc¡! Intern¡¡donal de Clnem¡¡ clo Algatve, Portugal (De tr¡P<lS, co~~n, de AntonIO Vrruü:¡) 
PremIo de la AudenCl<l y PremIo al Melor (onomeí:r<ile c\e FICCión. mayo. 

)> SilO )u¡¡n ClI'lemaFest ( De tripas. corazón, qe AntOniO Vrrutla), 16-26 odubre. 

);. Sem¡¡na lnternaCloll<l1 de Cine de Vaffadohd, Españ~, (Adl6s M~m~, qe Arle! Gorqon) Premio 
Especia! de! Jur~do. oct-nov. 

jo- Festiva! Inkrnaciona! de Cme de Montreal (Adiós M'lm~, de Arie! Gordon), MencLón EspecL¡¡L 
sep. 

jo- The 2nd. Seou! Intern'lclonal FClmily Film Festiv¡¡l (R,¡¡r~muri, Pie liget"O, c\e Domirlic¡ue Jonard) 
Premio EspO:l¡¡1 qcl Jurado, Sección de Arlltnac:ión. 26 jullo-1' agosto. 

jo- S¡¡n Francisco Irrtern¡¡clon::¡1 Film Festival (El Abuelo Cheno ... y otras historias, de Juan Frandsco 
Pérel. Rul(o) SecCión Golden Gate Award, Cerl:l(ic¡¡do '11 mérito en la céltegorí<t de cine y video 
hLstórico 16-20 abril. 

;;. Nomln<tclón al Premio honorífico de Cll1e extranjero, en el Stw:lclit Academy Awatc!s c!e la 
Academia de Artes y CienCias Clllematogr~(lcas de Hollywood, en V.s A (El Abudo Cheno .. y 
otras historias, de Juan FtClnClSco Pcrez: Rulfo). 

).. Medl,lwave ~Af)othcr COl1ectlon", Hungrf,l (El ADuelo (heno .. y otr,lS ),istorl,l$-, de Ju;m 
Fr¡¡ncisc:o Pétez Rulfo), Medlawave Prlce. 

jo- Primer Festivallntem<ldonal de Cortometrajes de S<tntiago de Chile. (De jazmín en ~or, de Daniel 
Grucner) Primer lugar. Premio <11 Mejor Corto en 1<1 categoría de Clne~Ffícclón, 

91 



).- Pnm<:r F<!S"bval Internacional de Cortometr.:t¡es eI~ S,llltlago ~e Chde CD(3(.le ;¡elenho. de 
Domllllque }on<lr,O Primer !ug<\t. Premro al Me[ot Anrm<lcrón loocro,lerolla!. 

y (estival mundial q~ Clrl~ en montreaf (adiós mamá, ele ¿¡riel 9or401]) mención especial. 
).-- Festival de ClIle de Frlburgo (SU1?a, Jel 2 al 9 qe marzo). L;¡ tJrJe de un m<ltrlmonlO de cbse 

media, de FernanJo León. 

);- FestIVal qe Cine ~e Dublin CDublín, Irl;:¡nc\a, c\e! 4 al13 c\e marzo). 4 m<lneras c\e tqP<lr Un hoyo, de 
Jorge Vt!!<llobos y GUIllermo Renc\ón 

:r Festival de Cme <le Tampete CT<lmpere, Fmlandla, ele! 5 al 9 de m<lrzo). La tarde de un 
mattlmotllo c\e clase media, c\e Fern<lndo León. 

:r Festlvallntern<lclolJ<l1 c\e C<lrtagena (CoIombl<1, cid 7 al 1S qe m<lrzo), l4 t<!rqe d~ Un matmnonlO 
de d¿¡se medl¿¡, de Fem'lnJo leó;, 4 m;¡nem qe taP<lr UJ) hoyo, de Jorge VIlIalobos y GUillermo 
Renclóll; P1<¡nei:¡¡ Slqueiros, de Jose [Qmón Mlkel<l¡áuregul; y De ¡<lzrnín en ~or, de clame! 
Gruene~, 

:r 2&0 FestlV;:¡! de Cme p;:¡r¡¡ Niños en San Juafl (Peerto RICO, del 8 '1115 de marzo) R<lrámuI'J, pie 
hgel'O, de Domtrllque Jonard; y El á;rbol cle la mÚS1~, de IS<lbelle Tardan y Sabma Berm<ln 

}> FestlY<lllntern¡¡clonal de Cine de Sur ll;:¡rt, en Monheal y Ouebec ((¡¡nadá;, de! 11 al16 de m¡¡rzo) 
Planeta S¡queitos, de Jose Ramón Mlkela¡~uregU1, 

:r R.enconttes Clf¡em¡¡S D~merique latIne (Touluse, FtancI¡¡, de! 17 al 25 de m¡¡rzo). Rarámuri, pIe 
hgero, y lAgu<ls con el bot¡¡sl, de Dotntnlc¡ue Jonatd, El ~rbol qe la música, de IS<lbeHe T<!~d~n y 
Sabma Berm2ln, 1.4 tarde de un m¡¡trimonio qe d¡¡se meqi¡¡, de Fern¡¡ndo León; 4 maneras de tapar 
un hoyo, de Jorge vdlalobos y GU1\bmo Rend6n, Planeta S¡<:juelros, de José Ramón 
M,ke!¡¡¡auregul¡ De jazmín en ~or, de Dantel Gruener, Vn pedazo de noche, de R..oberto Rochín; y 
Ttcpü, qe Juan FranCISco VrruSt!. 

):. Festival Taos Tqlkin Pictu~es en Taos (Nuevo MéXICO, qellO .<)]13 ele abtil), pl¡¡neta 5lqueItOS, ele 
José R<lrnón fv\ikelai~uregui; y De j¡¡zmín en ~or, qe D<ln¡e\ Gruener, 

> Fcstiv¡¡l Intern¡¡ciona\ de San FranCISCo (EstadoS Vnidos, del 24 qe ¡¡bril al 8 de mayo). El abuelo 
cheno '. y otras hirtotlas, de JU'ln (atlos RulFo. 

);- FestIVal de Arg2lIVe (Portugal, dd 19 al 25 mayo). De ttlp<lS, cor2lzón, de An~onlo Vnutl<l. 

).:> Festival de Phtl2lddphl21 Cestaqos Ul)ldos, cid 30 de ¡¡bti! al 11 c\e m¡¡yo). 14 t¡¡rqe cie UI) 
rnatrlmolllo c\e dase media, de Fern2lndo león 

y Fcsttv2l1 de cortometraje de NOI'Nay (, del 10 21115 lunlo). La tarde de un m<ltrlmonlo de c!¡¡se 
rnedl2l. de Fernando León. 

:r Festival de cine latmo de Toronto (Can¡¡dá, del 27 de mayo al1 de \ul1lo) Planet¡¡ Slqudros, de 
Jose ramón MlkcJaJ~utc9ul; y repú, c\e Ju¡m Frallcisco Vrrustt. 

~ S;¡n )u,¡n Clnema(est (Puerto RJeo. Jc! 16 al 26 Je octubre), De tripas, corazón, de Antonio 
Vrtutl<l: Peor es n<lda, de Javier BOUtge5: P2Ity chul<l, de Ft¡¡ndScO Murguía: De j2lzmín en Aor, de 
Daniel Gtucl1cr; y Poncn<lda, de AJej<lndra MOy<l. 



, re<;t!\·:¡! de Coré(nneh:¡¡e de Slen~ (Italia. del 16 al 25 d.e octubte) l:¡ t:¡rl!c de Ulj m:¡ülmOllla qe 
ch<'e medIa. de Fern::¡ndo León 

,. restlv:¡¡ Intetnaclon:¡l de bs MUlete<; en ClIle y V¡deo (Estado<, Vn:dos. del1H :¡I :f:. de octu¡"rc). 
Otoií:¡l. de M:¡rí;¡ No\':¡to; ponch:¡cla, de Ale¡andta Moy:¡, El ~rbol ,le b mÚSIca, (\c 1<;3bel!c T:¡rc\5.n 
y S:¡bma Berman; Ll c:¡~ clel <ibuelo, y Lq tl1uchacha, de Dora Guetr:¡. 

y Fcsbv<I[ de Cme Lqbno de ¡\I\qrm CEsi:¿¡4os Umdos, $.3:0 Ra~e! Qlt(otllla, qe! 7 a19 4c noV)(;mbrc) 
De ¡azmín. en flor, de Daniel Gruener, 4 m<lner<¡5 de tapar un hoyo, de Jorge Vdl<ilobo5 y 
Guillermo Rcndon; El héroe, de Catlos C<irret¡¡; De h¡p<ls, cot¡¡zón. de AntonIo Vruba; El ~rbol de 
b músICa. de 1s..1bellc T:¡rd.án y Sabl!l<l Betm<in, y lA tarde de un n):¡ülmonlo de cbsc medIa, de 
FetnandoL!eón 

>- Fesbv<ll de Cme+vldco NatIvo AmerIcano 1997 (museo naclon:¡l de lIl,ho atnerlc::¡no. estaqos 
ullldos Nueva York, c\el30 de octubre al 3 de novIembre). Tepú, de )u<ln Fr;¡nC1SCO Vrrustl 

>- Fest1V<l1 de ClIle de Londres (Jngl;¡terr;¡, de! 6 '11 23 de noviembre). Un ped;¡zo de noche, de 
R.oberto R.ochín. 

}lo Festlval Cert!men InternacIonal de Cme Documeni4J y Conometra¡e de B¡}J;QO (Españ<¡, del 14-.q) 
29 de novIembre). P;¡sa¡era, de Jorge VIlI<llobos; y De i<lzmin en flot, qe Daniel Gruener. 

>- Festival lbero;¡merlc;¡no de Cine de Hue!v<l (Esp<lñ<l, de! 25 al 29 de noviembre) P<ls;¡¡era. de 
Jorge v¡lJ.::¡Jobos. 

NOTA: l<I :mteriot I!st:! fue r~112.i'1da COI) 4;¡tos obtclllq05 de 105 boletines informativos ~ClnelT)¿¡ 
Mb:¡co·. tanto naclol)ales corno Illtetfl::'lclon:¡b 4c11nstltuto Mcx!c;:¡no de ClnCrn;¡togr;:¡(¡;¡ (IMel NE) 
y notas de pet!ódlcos publrcadJs cn 1997. 



CORTOMETRAJES DESTACADOS DEL IMCINE (1990-1997) 

En este pequeño subtítulo se h"bl"r~ c\e 105 cortomeh"ies m~s 
signifiqtivos y c\est"c"c\os, y" se. t.nto por Su calic\.c\ tem~tic'1 o 
estética, como por l. prese. que obtuvo o el (oro donde se exhibió. 
Aunque puec\e p"recer muy sub¡etiv" 1" seleCCIón se h"tó c\e tom"r en 
cuent" 105 puntos "ntes menclon"c\os. 

Como se h" visto" lo I"rgo c\e este c"pítulo, l. m"yorí. c\e 1'1 
proc\ucción cinem"togr~(ic. c\e cortometr,,¡e c\el Instituto que h. 
asistido y pqrtiCIP"c\O en diferentes Festivales y (oros cinematogr~f;cos 
por tocIo el munc\o han logrqc\o obtener premios, menciones y 
reconocimientos. Por lo t"nto, hqy que señ"l"r que result" un triunfo 
con¡unto y un logro general del cortometr,,¡e mexic"no el situarse 
dentro c\e 105 meiores cortometr" ¡es " nivel munc\i,,1. 

p"ra empezar, de 105 result.dos más importantes obtenic\os por 
nuestro corto son: el Oscar Estudi"ntil de Iq Acac\emiq (Student 
ACqdemy Aw.rc\) de Ciencias y Artes Cinematogr~f;cas c\e Hollywooc\ " 
Javier 80urges con El último lit¡ e/e ,,00, en 1993, producido por el 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Aunque este 
cortometra¡e no eS proc\ucción ni coproc\ucción del IMCINE, como se 
sabe el CCC es parte ,je este y el Instituto coorain" 105 trabaios de 
servicios" la proc\ucción de (orm"ción de profesionales c\el Centro, por 
lo tanto se puec\e considerar como e¡emplo de 105 cortometra¡es c\el 
Instituto. Además, Sourges fue titulor ele la Dirección de Cortometra¡e 
en 1997. 

P"ra el Ose"r Estudiantd también han Sic! o nominados 105 
cortometra¡es: objetos pere/ic/os (1992), de Eva López Sánchez; I/n 
volcfín con I:w" e/e hielo (1994), de Valentina Leduc, y El ¡¡buelo Cheno 
y Ofr¡¡5 hisfon';¡5 (1995), de Juan Carlos Rulfo. 

El cortometrq¡e '1ue ha obtenido el premio más importante del 
mundo en el ámbito elel cine, ha sielo la miniProducción ele dibu¡os 
"nimados, El Héroe (1993), de Luis Carlos Carrera, que obtuvo La Palma 
c\e Oro en 1994, en el Festivallntem"cional Cinematográfico ele Cannes, 
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Francia. Este reconocimiento es e! m~ximo galarc\ón que ha recibic\o la 
cinematografi'1 c\e nuestro p'1ís. Este corto ha sic\o un p'1rteaguas para 1'1 
realiz;:¡ción de producciones cortas t'1nto en MéxICO como en el 
extranjero. 

El Héroe, permitió vislumbrar un nuevo futuro, no solo para el 
cortometraje sino para e! cine mexlC'1no en general, puesto que 
proporcionó ;¡ muchil gente inmers;¡ en lil "inQustri;¡ cinem;¡togr~fic;¡ 
naclon;¡I", la esperanza y el e¡emplo c\e que 1'1 proc\ucción fílmic'1 c\e 
nuestro pilís en cualquier formilto puec\e contar con los elementos 
necesilrios pilra lograr una proc\ucción ele gran calidad y que pueden 
figur;:¡r y logr;:¡r ser ;¡creec\ores '1 gr;¡nc\es reconocimientos mundi;¡les. 
C;:¡be señ;:¡l;:¡r que esta ;:¡nim;:¡ción es uno de los géneros que menos se h;:¡ 
explotaelo en nuestro cine y que par;:¡dóiicamente obtuvo estil distinción. 

Finalmente, 1'1 p;:¡rticipilción, como nominado en lil entregil de los 
premios (Óscqr) c\e lil Academi;:¡ de Ciencias y Artes CinemiltogrMicqs ele 
Hollywooc\, en 1'1 ediCión número 69, el 24 c\e mat7.o del 97, c\e! 
cortometra¡e De tripas, corazón (1995), c\e Antonio Vrruti'1. Este 
cortometra¡e de ficción recibió un gran apoyo por parte c\e! Instituto, 
especi'1lmente en el ~mbito c\e c\ifusión. 

Debic\o ;¡I renombre que obtuvo este cortometra¡e 
Intern;:¡cionalmente, se utilizo como estanc\arte para lanzar la película 
compuesta con cinco cortos mexicanos a nivel comerci'1l en las salas c\e 
cine en todq la República Mexicqna. Estq exhibición tuvo una buena 
respuesta, lo cual demuestra que el corto es una opción óptima para el 
público mexicano. 

Concretamente estos filmes cortos son los que han tenic\o una 
gran respuesta en el ámbito nacional e internacional, y son un ejemplo 
c\e la manufqctura establecic\a por los c~nones internqcionales. Como 
prueba del nivel c\e calidad que tienen estas producciones han lograc\o 
trascenc\er munc\ialmente y tomac\o una nueva c\imensión y concepción 
en el mundo cinematogr~fico internacionql y nacion;:¡l en esta c\écada. 
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LOS OBSTÁCULOS DEL CORTOMETRAJE MEXICANO (1990-1997) 

Lq industriq cinemqtogrMicq en México siempre ho tenido problem;¡s 
desde sus inicios en sus diferentes rubros y m~s oún después de lo Epoe;¡ de 
Oro. En I;¡ octuolid;¡d el cine mexiqno se h;¡ enfrent;¡do en m<lyor medid<l <l 
un<l serie de obstáculos lo cU<l1 impide su des<lrrollo como industri;¡ y como 
form<l de expresión culturql. 

En el siguiente <lp<lrtodo se hqbl<lr~ concreto mente de los 
inconvenientes ;¡ los que se enfrent;¡ el cortometr;¡¡e en los diferentes 
rubros que envuelven <l estos filmes, como lo son l<l producción, l<l 
distribución, l<l exhibición, lo difusión y l<l promoción en nuestro pqíS. 
Como estos obst~culos fren<ln, trunc<ln, y <lfect<ln el des;¡rrollo y lo 
construcción de los cortometr<l¡es mexiqnos en gener<ll. Se señ;¡l<lrá en 
qd;¡ rubro como I;¡s producciones del IMCINE h;¡n sorte<ldo, enfrent;¡qo, 
sufrido y m<lnei<ldo estos problem.s propios de l. industri<l cinem;¡tográfiq 
mexiqn;¡. 

Lq industrio cinem.tográfic. en México siempre h. tenido problem;¡s 
desde sus inicios en sus diferentes rubros y más .ún después de I;¡ Epoe;¡ de 
Oro. En l<l .ctu;¡lid.d el cine mexiqno se h. enfrent;¡do en m.yor medid;¡ • 
un;¡ serie de obstáculos lo cU<l1 impide su des. rrol lo como industri. y como 
forma de expresión cultur.1. 

Lq cinem.togr;:¡YI. n.cion.1 contempor~ne., enfrento problemas 
;¡ncestr;¡les como 1'1 f,¡1t<¡ de estímulos económicos y I;¡ f,¡lt;¡ de distribución 
y exhibición esenci.lmente. Problem;¡s que princip.lmente se origin.n por 
un obst~culo común que es I;¡ f,¡lt;:¡ de presupuesto, que es b~siqmente el 
c;:¡so del Instituto Mexic.no de Cinem;:¡togr;¡YI., .sí el qrecer de recursos 
económicos obst;:¡euliz. la producción, qistribución, exhibición, difusión y 
promoción de un filme, y por ende, el desarrollo qe la industri •. Además 
hay que .dherirle que tanto los mere.dos como 1.5 p.nt.llas 
Cinem;¡togr~fic;¡s est~n inv;¡qiq;:¡s y qc.p;:¡r;:¡d;:¡s por lo producción 
interr¡ocion.1. gener;:¡lmente est;:¡dounidense y específiqmente por el 
producto de Hollywood. 
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"Yo creo que Clc!'1 un'1 tiene sus obst~culos Imporl:'1ntes. En lo 
producción es el [¡nanciomien-to, en lo distribución yen 1" exhibición es el 
problemo de cómo no es negocio es muy dil1d que los c\istribuidores y 
exhibic\ores se qvien-tel1, '1unque ho h'1bic\o inten-tos '1 comerci'lliz'1r 105 
m'1teri'1les, y en 1'1 promoción y qifusión yo creo que eso si h'l funClon'lc\o 
bien"'. 

Todos estos obst~culos tienen un vínculo en común: 1'1 fi1lt'1 de 
recursos económicos. Debido '1 1'1 escqsez de presupuesto p'1r'1 1'1 producción 
(¡Imlco y 105 procesos que le preceden, el cine ha disminuido lo re'1liz'1ción 
c\e filmes meXIC'1nOS y por ende, 1'15 c\em~s et'1p'1s por 1'15 que tiene que 
'1tr'1ves'1r el cine como industri'1 . "El único problem'1 que tenemos -todos es 
1'1 cuestión económico, yo creo que en México h'ly suficiente COP'lcic\'lc\ y 
experienci'l p'lr'l proc\ucir COS'lS de mucho nivel, el problem'1 fund'lment'll 
en tocIo C'lSO es tener buen'ls his-tori'ls; no es ~ciI, c\'ldo que tenienc\o poco 

c\inero, -teniendo pocos recursos 110 puedes proc\ucir todo y 'l ver que queq'1 
bien. Tener buen'1s histori'1s y col1seguir toejos los recursos p'1r'1 poder 
h'1cerl'1s, uno c\e 105 problemqs b~sicos que -tiel1e Iq proc\ucción c\e 
cortometraje es qe qué vive el c\irector mientr'ls film'1. Much'1s veces tienen 
que p'1r'1r la produCCIón p'1r'1 busc'1r ch'1mb'1 par'1 poder p'1g'1r sus g'1S-tOS"2. 

Aunque c'ld'1 proceso -tiene sus propi'ls y p'lrl:iculares dificul-t'ldes, 
exis-te el problem'l ecol1ómico que es el que los cqraderiza 'l -todos; en el 

coso del lMC1NE aumen-tan en mayor mediqa, puesto que no se m'1l1ei'1 
-t'1n-to como un" inqustri '1 lucr'1tiva sino c\e '1poyo cul-turql de 1'1 
cinemq-togrq(¡q n'1cion'1l. 

Exis-ten diferen-tes q¡fi'cul-tqqes q Iqs que se en(rent'l el cortometr'1ie, 
según Alelqnc\rq GueV'1rq, Subdirector'1 c\e Corl:ometr'lje del lMClNE, los 
problemqs son: "Un'1, recursos; dos, que no se pueden dec\icqr tot'llmente q 
su produdo porque -tienen que tr'1b'1j'1r p'1r'1 subsistir; tres, creo que fi1ltq 

m~s interés por producir COS'1S de c'1lid'1d, produdos de c'1lid'1d en México, 

1 Enhcvist:¡ a P~blo B3ksht Scgovia (Di~ector qe Proquc:clón c\e (orl:omch¡¡lc cid IMel NE 1992-1996), 
ICJJizqd:} en lJ CJUQ;¡q de MéxiCO. Et)hcVl~t:¡, complct;:¡ en ancxo. 
'; Enttcvlsta J Maria 11les Roque Rot\t'fgucz, Directora de Cortometraje etd IMClNE (1997-1999), 
Enhcvista complct:.1 en :II1CXO. 
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(qlt, una cultura de Iq escnturq c\e guión, (q[tq que c\esc\e chiquitos nos 
enseñen a leer y a escribir en nuestro país, no tenemos mucho c\e eso y nos 
hqce mucha falta". 

La inc\ustria cinematográficq mexicana, que en 105 cuarentas fue la 
tercer" gener"dor" ele divisas para el país, ahora tiene un alto ínelice ele 
c\esempleo -90 por ciento-, est:¡ c\escqpitalizac\a y desprotegic\a. Por lo cual 
se puec\e notar que dentro de [a crisis gener,,[ que golpe" ,,1 p"ís, [" inc\ustria 
cinem"tográfica atraviesa por una crisis propia. 

La prob[emáticq que vive e[ cine mexicano es en gran parte 
consecuencia de la Ley Cinem"tográffca que entró en vigor en 1992, puesto 
que hubo una pérc\ida de la mayor parte de las garantías que se otorgqbqn a 
este mec\io. Inclusive e[ Tratac\o c\e libre Comercio c\esprotegió a[ cine 
nacional, a[ no ser tomac\o en cuenta dentro del rubro de arte y cultura; c\e 
[as consecuenciqs que lo anterior ha provocaejo con [a casi nu[" promoción 
para nuestro propio cine y fuerte penetración c\e las producciones eje 
Estac\os Vnlc\oS. 

La Ley Fec\era[ c\e Cinematograffq, pub[icac\q en el Diario ORcial, el 
mqrtes 29 de diciembre de 1992, tiene como objetivo principq[ e[ promover 
[q producción, c\istribución, comerciq[izqción y exhibición de películas; pero 
como [q mayoría de nuestras leyes no han sido cumplidas y por enc\e, e[ 
producto f¡[mico nacional y [a inc\ustria c\e[ cine ha sic\o [a m~s afectada, a 
pesar de esta ley. 

Pero qué pasó para que se c\iera el auge del cortometraje mexicano en 
[os noventas a pesar c\e [05 obstáculos que [o envuelven. "La estrategia con 
e[ cortometr.je fue distint •. Es un género poco conociqo, .sí que primero 
c\ebí.mos c\ar[o a conocer c\entro qe[ p.ís p.ra luego enviarlo a festiva [es, 
conocienqo c\e antemano [.5 característic.s de éstos, su ,,[cance, su 
importancia y [os requisitos para p<lrticipar en ellos. Lo primero era 
empezar, por elemplo, con Clnnes. Después de conseguir La p,,[ma p"r" el 
corto c\e Cmera, [o inscribimos en e[ Oscor, pero no quec\ó nominado. 
Investigqmos la razón por [" que no quedó en las listas teniendo un premio 
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tan Import'lnte, y Fue porque el requisito principal para el ÓSCqt es haberse 
exhibic\o en 105 Ángeles en una s"la comerci,,1 de cine. Est<, últim" vez lo 
hicimos y nos empez"mos q emocionqr porque est~b"mos m~s cerc" de 1" 
nomin"ción ,,1 Ósc;¡r, lo que logr"mos Fin"lmente. El corto mexicqno tiene 
un gr"n nive!, lo hqcen ¡óvenes, hqy un semillero de t"lentos, no sólo en 
México, sino en todo el mundo. El corto no es t"n costoso yy es un género 
que te permite mostr"r el cine que s"bemos h"cer; es c\ecir, " trqvés c\e él es 
posible interes"r" "Iguien, h"cer cont"ctos multimillon"rios en el 
extranjero, como le est~ p"sanc\o " D"niel Gruener en Hollywood, " 
("rrera, " Vrruti", que 105 est~n II"mando c\e todos I"dos. Estos ctne"stas, 
que son grandes cineastas, son 1" piez" fund"mental p"r" el cine nacion"l, 
porque con el prestigio que est~n "dquiriendo en "Igún momento se 
tr"er~n sus proyectos" México. Y" de por si este fenómeno empui" " 1" 
inc\ustri", 1" revitqliza y, principalmente, hqce que Iq gente se entusiasme 
m~s con las películ"s de su p"íS"'. 

El Instituto" p"rtir de 1996, en el periodo que estuvo Diego López ,,1 
frente de éste, re"lizó una nueVq Iqbor en 105 rubros de producción, 
distribucióh, exhibición, difusión y promocióh de 105 (¡Imes n;:¡cioh"les. De 
tql formq, dio Uh giro diferente, sistemqtizó y cohsolido v"riqs mec~nicqs y 
procesos de las diferentes etqPqS de Iqs huevqs cint"s mexicqnqs. Se impulso 
m~s la producción, distribuyeron más cihtas, hubo exhibición comercial y 
culturq!, la difusióh se consolidó y se sistemqtizó, el Instituto se acercó q los 
medios m;:¡sivos de comunicación, le dio más recursos a las campañas de 
difusión y promocióh, simplificó y ordenó el proceso para dar a conocer el 
material del Instituto; y la promoción de igual manera consiguió teher más 
plazas y ventas, se creó un" serie de activid"des y acciones para reforzar I;:¡ 
promocióh de 1.5 cintas mexic.nas, como el concepto de promoción y 
difusión c\enominado "Cinemq México". Pero" pes"r c\e que hubo Uha 
cierta me¡oñ. y .vanees, en algunos casos mínima, del mismo moc\o se ho 
poc\ido observ"r un "umehto en 105 c"recimientos económicos y 
administrativos, 01 igual que en repetidas ocqsiones inoperqnciq e 
ine(¡cienci" est"tql y excesivo burocr.tismo. 

:\ Esqlante, Ale1andro. hEI corto en Mcx[co: un latgo camino POt recorrer", Pcrló,iico R.EFORMA Sección 
Gente. Primera FunCión. 30 de lunio C\C 1997, (iUqJ.t1 tic M¿xlco. 
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PRODUCCIÓN 

El cortometr<¡¡e mexicano de la última décad'l del siglo p'ls;¡do, es lo 
que mejor h;¡ representado la tr;¡dición de calidad de la producción del cine 
mexicano. De tal Form'l, el "'lumento", especi"lmente ele calida'!' en su 
produCCIón -no sólo del lMCINE- ha estado acompañado par la 
origin'llidaq, noved'lq y ,jiversidaq de I;¡s propuestqS tqnto tem~ticas como 
estéticqs y técnicas; adem~s ele 1'15 búsquedas en 105 campos de la animación 
yel cine experimefltql. 

Lqs producciones qctuales confirmqn que q m~s de 100 qños, el corto 
continúa siendo el terreno donde la creación cinematográfica se abre 
nuevos caminos, sobre todo ante 1'1 crisis que atrqviesa 1'1 industria filmica. 
La producción contemporáneq ofrece Ufla nueva diversidqd tem~tica y 
conceptuql, revela nuevas formas de expresión que estaban ocultqs par 105 
productos comerciales. 

"Los fondos, 105 recursos económicos son el principql obstáculo parq 
el cortometraje, para cuqlquier producción inelependiente. lMCINE tiene 
pocos fondos y con esos fondos tiene que poder producir ideqs de merar 
cali,lqd"4. 

En 105 noventa, el cine mexicano PqSÓ por una crisis muy grande, 
quiz~ la más gr,mde de su historia, debiclo a la /i¡lta de presupuesto la 
producción mexicana ha sido baja, pero el cortometraje mexicano ha sido la 
mejor opción para realizar cine, aunque no se tiene que identiFicar 
directamente, la cuestión caUSil efecto, que por lo costoso que resulta h;¡cer 
un Iilrgometraje la melar opción ha sido realizar corto. 

Quiz~ ante esta crisis, lo que le h" permitido al cortometrqje es tener 
un gran lugar en 105 medios, puesto que no ha habido muchas cintos largos 
mexicaflas que deberí'ln de mqnerO flaturql ocupor ese lugor, de manerq que 

.~ Entrcvlst=l:¡ A\cj:¡lld~:¡ Guc:.:v:¡r:¡, SubQ,rcclor::¡ ,Iccle (ortomctrJ¡c del IMCINE. EntrcvisQ completa en 
Anexo. 
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el cortomeh'l¡e se volvIó como lo más import'lnte qe I~ pmqucC¡ón 
n'lcion~1 de pelícubs. 

Al igu'll que en los 'lfíos 'lnteriores, l'l dur'l crisis que afect. 'l l. 
indushi'l cinematográfica de México h'l permitiqo qe m'lner'l inqirect'l el 
qes'lrrollo qe este génem que, h'lst. h'lce muy poco tiempo, se encontr'lb'l 
tot'llmente olviq'lqo en nuestro p'lís. El cortomeh'l¡e, el cu'll se está 
convirtienqo, gr'lci'ls 'l l'l menor inve1'5ión que requiere y 'l su Aexibilid'ld, 
en el mec\io de expresión ic\e'll por'l l'ls nuev;¡s gener'lciones c\e eine'lst'ls. 

¡Cuáles son 105 obstáculos que se present'ln p'lr'1 105 filmes breves en 
términos qe proqucción? "Los mismos fin'llmente que en el largometr'l¡e, 
sobre todo 1'1 qificult'lq qe fin;¡nci;¡r!os, entonces h'ly iqe'1s que son más 
b.rqt'ls que otr.s, y el problem. funq.ment.1 es encontr.r p.tmcinios, 
todo p'lr;¡ proqucir, est;¡mos h;¡bl;¡ndo de l. producción, de Ileg'lr '1 film'lr 
un cortomeh'lie. El siguiente obstáculo es l'l qistribución y promoción del 
cortometr.¡e, porque no h.y, como tú bien sqbes, no h.y exhibición de 
corl:ometr.ies en formo comerci.l, entonces no h.y recuper.ción, y P'1r'l el 
que lo pmquce pues le queq;¡ un poco I;¡ sens;¡ción qe que lo ve muy POC;¡ 
gente; pero sobre toqO logr;¡r 105 fin.nei.mientos, no h.y otr;¡s qificult.des, 
o se., h'lY muy buen'l qisposición c\e 1.5 empres.s p.r'l 'lpoy'lr 'l los 
directores, en lo que ur'). empres" puede d'lr, si es un'l empreSq de equipos 
se les otorg"rá un c\escuento, si es un" empres. qe servicios qe post 
producción o se los reg'll'l o t;¡mbién les d'l un buen descuento, hay cierl:'ls 
faciliq'lqes, pero tu siempre que teng.s un equipo qe gente h'lb.i'lnqo, v.s 
• tener que h.nsporl:'lrlo, q.rles qe comer y p'lg;¡r por lo menos material y 
un'l serie de cos.s básiqs, p.gar .ctores, entonces h.y una p'lrl:e ele este 
activo que necesit'l ser eiereiqa y que alguien l. tiene que poner"s. 

"De repente en México, el problemas más gronqe es l. post 
proqucción en cine, porque son los Churubusco 105 que 'lcab.n una película 
.1 100% bien, bueno está Filmol"bor"torio, sólo Churubusco y en un 
segunqo término est'1 Filmolaboatorio; pero casi no h"y lugares cJonde 

s Enücvist:¡ :¡ M;'lri~ Inés Roqu¿ Ro~tr9ut!1. DitcctOt,l de Cortomctt~¡c etc! IMClNE, El1ttCVISt~ comp!cLl en 
Allexo. 
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puedqs qcqbqr unq películq en Cine, porque Sino tuerq por 1'1 publtcidqd y 105 
comerciqles, ni hqbríq c~mqrqS en México, ni hqbríq unidqdes, ni h'1brí'1 
t!uminqción ni n'1dq. H'1y muy buen equipo de postproducción en video, 
en video México est'1 '1 nivel mundi'1l, que quieres h'1cer silicon gr'1phics, 
pertecto, todo lo hqy, '1cqb'1lo en cine, éch'1te '1 1I0r'1r, si tienes que h'1cer un 
{¡e/e out, un (¡e/e ir;, 105 dos ch'1ngqrritos que hqy el) México no sih/en, hqy 
que ir q Los Angeles, y si quieres hqcer tql COSq no se puede. Entonces con 
dinero, c\qro, tOGa Vq muy bien, si tienes qinero en Iq postproqucción Vq '1 
fluir, se puede qtqsCqr un poco como en todo, no todo es exqcto, siempre 

un proceso puede Sqlir mql. T'lmblén en 1'1 proqucción pueden hqber 
muchos inconvenientes, todo depenqe 1'1 pl'lne'lción, un'l películq bien 
plqne'lqq no tiene ningún problem'l"6. 

En 1989, se inició en el IMCINE un'l nueVq etqPq dentro qel cine 
mexicqno que signiticó un c'lmbio importmte en 1'1 producción 
cinemqtogr~Hc'l -periodo en el cu'll estuvo '11 trente del Instituto, Ignqcio 
Dur~n LO'lerq (89-94)-. Se modific'lron l'ls fórmulqs mediqnte l'ls cu'lles se 
seleccion'lbqn proyectos p'lr'l ser Hn'lnci'ldos, en vez de decisiones 
unilqterqles, se encontró un mecilnismo Ge m'lyor pilrticipilción q hqvés c\e 
un Consejo Consultivo, Integrqdo por 1'1 presenci'1 de los m~s renombr;¡dos 
y prestigiildos cineqstqs. Se qio un qmplio qpoyo. los nuevos reqliz.dores y, 
se gener.ron c.mbios import.ntes en cu.nto • l. percepción del cine en 
México recuperqndo '1 un público que pqrecí. hqberse perdido. 

"Primero producíqmos ql 100%, pero t'1mbién h.cí.mos 
coproqucciones desqe el primer qño, con 1'15 escuel'ls, con 1'15 universiqqqes, 
con otr'lS gentes; empezó '1 qpoyqr (el IMClNE) cortos que e~'ln de otr'lS 

instituciones productor'ls y nosotros simplemente les d~b'lmos dinero, o 
se. hqcí;¡mos 105 dos, l. producción propio, como l. otrq; se dejo de h.cer 1'1 
producción propi. porque 1'1 norm'1tiviq'1d del gobierno er'l, c'ld'l vez 1'15 
regl'ls y 1'15 norm'lS c'ld'l vez er'ln m~s sever'lS, entonces er'l imposible poqer 
producir con tod'ls es'lS leyes y regl'1s y norm;¡tivid'ldes, entonces qe es'l 
m;¡ner'1 fue 1'1 mejor mqner'l. Lo que yo siento que h.bríq que hqcer es subir 
Uf1 poco m~s el presupuesto; porque P'1s. un. cos. en el 94 hubo un. crisis, 

~ Entrevista:¡ Arfd Go~don. Dltector <le Cinc ((ortomchaJlsta). Enhevlsta comp!co en anCXQ. 
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121 devqlu"ción y lo uisis económico, yel presupuesto se montuvo igual, el 
presupuesto c\e cortometroje siempre fue el mIsmo, s;¡lvo "Igunos oños que 
se les qieror¡ recuJ'Sos exh"s que se consiguieron qe ohos l'1qos, pero 
siempre fue muy b"jo, en el 95 sólo nos '1lqnzó p"r;:¡ h'1cer 3 cortos"? 

Diego López, ex Director qe! IMCINE -Cdesign'1qo el 20 qe 

septIembre de 1996, termin'1ndo su período o (¡n'1les del 97)-, impulsó 
durqnte su odminish'1ción este fmm'1to cinem'1togr~(¡co -el cortomeh'1je-, 
tqnto de ficción como de '1nim'1ción y document'1 !. En el bql'1nce de 
'1dividqdes reql{zqqqs en 1997, hecho por e1lnstftuto, quedó de 1'1 siguier¡te 

fmm'1: lo producciór¡ qe qiez l'1rgomeh'1jes y nueve cortos, qe qhí que se 
10gr;:¡r'1n (¡Imqr Sqnto Colpe y L;¡¡ Degénesis, qe Dominique Jor¡'1rq; Pronto 
5;¡¡ldremo5 del Problem<l, de Jmge Rqmírez; Sin Sostén, de Antor¡{o Vrutiq y 
René Cqstillo; El Muro, qe Sergio Ar;:¡u; En el espe¡o del cie/o, qe Cqdos 
Sqlees; Lq Mqcefq, de Jqvier P'1hón; Lqrgo es el G¡mino ,,1 Cielo, qe José 

Angel Gqrcí" Morer¡o; y Síndrome de /" /íneq bI"ncq, de Lourdes 
Villqgómez. El qpoyo p"r'1 \q termin"ción de hes I"rgos m~s, inici'1qos en 
gestiones qnteriores; exposiciones, el establecimiento de una estrategia para 
distribuir el cine n"cion"L '1sí como 1'1 crqción qe un Cenho qe 

Documer¡t"ción e Infmm"ción. 

Tqmbién se logró la oe"ción qel Fonqo para la Producción 

Cinematogr~(¡ca de Calidad (FOPROClNE) que se realizó por mandato 
presidencial -cor¡ capital Ir¡icial de 135 millones de pesos buscar~ ¡¡'vmecer 
la readiv'1ciór¡ de est'1 '1dividad- es, sin qUq'1, el mayor incentivo producido 

por el gobierno federql a una comunidqd preocup"da y deseos" de cont'1r 
con '1poyo p'1r" el cir¡e n'1cior¡a!. T'1mbién se esperó 1'1 r¡uev'1 Ley de 
Cinematogr'1fTa (1998) lo cu_1 bene(¡ci'1rq 1'1 producción, dishibuciór¡, 
exhibición y promoción del cIne mexic'1na regrese '1 su c'1tegorí'1 de 

indushia. 

Se puede ver claramente el b;:¡jo índice en la proc\ucción c\e cir¡t;:¡s 
mexic;:¡n;:¡s en 1997, se (¡Im;:¡rar¡ qlrec\ec\or c\e 20 cint;:¡s -inc\uic\;:¡s I;:¡s 

7 Enhcvlstl :l P:¡blo B.lksht Scgovia (Di~cctor <le PrOqucclón qe CortomctrJ[c cl.d IMClNE (1992-1996), 
rCJJJLl4;) e1) b CJuqaq qc MéXICO, El)trcY1St~ complctl en :)ncxo 
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extr"n¡er"s roc\"c\"s en locqciones nacion"les-; el Instituto, con esc"so 
presupuesto, no puc\o realiz"r ningunq proc\ucción propia, sino apenas 
p"rticip"r en otr"s. No obstante 1" escasa proc\ucción mexic"n", hubo 
películas c\e corte mternacion"l, que si bien no contqron con c"pit,,1 
mexicano, sí se realiz"ron en escen"rios nacionales, lo que significó entr"c\" 
de divis"s y tr"b,,¡o p"r" los integrantes c\e los sin~ic"tos. 

El cine mexiclno cqreció de liqUidez dur"nte toc\o 1997, sin emb"rgo, 
como peticiones c\e "ños atrás, ftnqlmente el gobierno fec\er,,1 otorgó "yuc\" 
;¡ 1" producción f¡lmicq, Al principio qio 10 millones, que posteriormente se 
increment"ron " 35 Y luego, c\e m"ner" inusit"q", 1" cqntiq"q "scenc\ió " 135 
millones exclusiv¿¡mente P¿¡r¿¡ h;¡cer cine. C¿¡si después de est¿¡ notici¿¡ se dio 
el cese c\e Diego López y 1" c\eslgn"ción como Director c\e Ec\u¿¡rc\o 
Am'1ren'1, un '1c\ministr"c\or enviqdo exclusiv¿¡mente ¿¡ cuic!¿¡r eSq c'1ntid'1c! 
p"r¿¡ que se emplear¿¡ qc\ecuac\amente. 

Cabe señqlar que el Instituto Mexicano ~e Cinematografía, entre sus 
ob¡etivos i nstitucionq les, contemplq en el ~req de producción que el 
Instituto promueva y propicie Ii! proc\ucción c\e películas y ~e quc\iovisuqles 
de cqlic\qq. y qentro qe Iqs funciones generqles de este, son promover y 
coorc\inqr la producción, qishibución y exhibición c\e materiales 
cinemqtográficos, '1 través c\e Iqs entic\aqes que opere y de los c\emás 
instrumentos que seqn necesqrios para el cumplimiento c\e sus programas. 
Al igual que, promover la proqucción cinemqtográfica qel sector público, 
que esté orientqc\a a garqntizar la continui~aq y superación artística, 
inc\ustrial y económica qel cine mexicano. Y por último, celebrar convenios 
~e cooperación, co-proc\ucción e intercambio con enti~a~es ~e 

cinematografía nacionales y extrqn¡eros. 

Pero qunque y obviqmente ellMCINE tiene contempl¿¡c\o el qpoyo a 
1'1 producción cinem.togr¡¡ftca, como se indicó, no n. podiqo fielmente 
cumplir ni sus ob¡etivos ni sus funciones satisFactoriqmente, aunado '11 
problema principal que es la Faltq de recursos económicos, pOr lo tqnto I¿¡s 
intenciones no bqstqn. 
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Así, tqnto en 1'1 preproqucción como en 1'1 proQUCció'l y 1'1 
postproqucc.ón, '11 cqrecer c\e recursos económicos c\lficulta obviqmente 1'1 
realizqclón c\e 1'15 cintqs, pues como se sqbe el filmar unq películq resultq 
sumqmente costoso por 105 procesos que tienen que reqlizqrse P;¡I'q su 
cre<lción. " ... el problem<l c\e ese género es que como no embon" en 1" 
inqustrla, como en realic\"q much"s veces el corto es estuqi"ntil o tiene sus 
tintes, muy pocqs veces es un" proqucción profesion,,1 en el corto, no me 
refiero ,,1 form"to, que son 35, sino que se hqg" Inqustri"lmente y" 
pens"nqo como venqerlo y hacer un" películ" profesion,,1, 
c\esgr"ci"q"mente no h"y una inqustria, no hay una saliq" p"r" el 
cortometraje, entonces dado a que no hay esa salida p"ra el corto y no hay 
financiamiento y no hay todo lo que hace una industria, o sea el poder 
venqer gener" gilnilnciils pilril poGer invertir qe nuevo y ;¡sí, no h;¡y ese 
esquema, es .mposible perm"necer haciendo cortos, o seil re"lmente qsi 
n"die lo hilce, es un género muy bonito, muy pac\re, creo que Ileg" " ser 
muy directo, pero qesgraciad'lmente industrialmente no se acomod", 
desgraci"d"mente en el cine lo importqnte es lo económiCO, por m~s que 
mucha gente diga "no que el arte y esto", pues no, necesitas 100, 000 
dól"res por" hocer un corto o 200,000 dólores, pues si es c!ifici\ h"cerlos si 
no tienes el dinero y es un" gr"n me~tir" decir que con ingenio puedes 
resolver COS;¡S sin dinero, se puede Ileg'lr 'l h'lcer, pero en re'llid'ld no, si 
quieres hacer algo que llegue a todos los cines tienes que invertir, entonces 
cuent'l y se complic" todo b"st'lnteuB

. 

Algo que t"mbién se tiene que tom'lr en cuenta es esencialmente el 
exagerado burocratismo e ineficiencia del IMClNE, aunados a la ("Ita de 
recursos económicos y administr.tivos, los proquctores h.n creado su 
propia rutq par. sus producciones privadas, y que éstas busquen y tengqn un 
buen ;¡tr;¡divo p;¡r'l l'l t.quill'l y por ende, buenos resultqdos económicos, 
qunque dejen de lado la c.lid.d de I;¡s cint.s por obedecer Iqs leyes del 
mercqdo. 

Existen vqri.s industrias cinem.tográficqs en el mundo que tienen un 
.parilto </e producción y 105 rubros que le preceden sumamente 

I! Errtrcvist;:¡:¡ AHeI Gotqon. DIrector qC cinc (Cortomc:-tr.l[Jsta). EntrcvNb compk:t.¡ el) .1MCXO. 
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consoliq"qos o que sus gobiernos los ;¡poy;¡n p;¡r" que se de un;¡ ItX]UStrl'l 
cinem;¡togr~fic;¡ ;¡utosuficiente y s;¡n;¡. p;¡r;¡ ejemplificor esto est'l en primer 

lug;¡r y obvi;¡mente Est;¡qos Unidos que h;¡ s;¡bido foment;¡r su industri;¡ 
cinem;¡togr~fic;¡ benefici,lI')do con ello 1'1 economí;¡ est;¡c\ounic\ense en 

gener;¡!. Este p;¡ís tiene 1'1 producción fílmic;¡ m~s poc\eros;¡ c\el munc\o y 
form;¡ p;¡rte c\e 1'1 inqustri;¡ c\e! entretenimiento; los g;¡stos ;¡nu;¡les ciel cine 
;¡II~ excec\en los 32 millones c\e c\ól;¡res. 

En el C;¡SO c\e p;¡íses Europeos, como m uestr;¡ , en Fr;¡ncl;¡ y Espofío, 
tienen progr;¡m<ls y opoyos en efectivo P;¡r;¡ l<l protección y c\es;¡rrollo c\e 1'1 
inc\ustri;¡ <luc\iovisu<l!. En Américq Lotin;¡, como en Br<lsil y Argentin;¡, 
tom bién tienen el <lbierto resp;¡lc\o c\el Est;¡c\o '1 sus respectiv'1s 
cinem<ltogr<lf¡;¡S, y h;¡cen referenci;¡ q que son pqíses en los que sus 
corresponc\ientes legiSl;¡cioneS c\e cinem;¡togr<lf¡;¡ ;¡Iient;¡n y fort;¡lecen y'1 1'1 
proc\ucción, distribución, exhibición y promoción de sus obr;¡s 
;¡uc\ iovisuqles. 

Estos p;¡íses con rel;¡ción '1 su inc\ustri;¡ <luc\iovisu<ll tom'1n en cuent<l 
dos motivos princip<lles: sus implic<lciones económico-fin<lncier;¡s, en 
primer lugor, y p¡¡r¡¡ I¡¡ presecv¡¡ción de I¡¡ ic\entic\'1c\ cultur'1!. Como se 5'1 be el 

merc;¡do c\e Im~genes se encuentr'1 entre I¡¡s tres '1ctivid'1des princip¡¡les 
gener.dores de riquezas en el mundo. En el ap¡¡rt¡¡do de cortometr¡¡je, 
Fr¡¡nci¡¡ es el mejor ejemplo "Con 400 producciones ¡¡I .fío, Fr¡¡nci¡¡ es el 
proc\uctor c\e cortometr¡¡¡es m~s gr¡¡nc\e c\e! munc\o. C¡¡c\¡¡ género es 
explor¡¡c\o, permitiendo" numerosos re"!iz,,c\ores c\e cine ¡¡bord¡¡r lengu¡¡jes 
cinem¡¡t09r~f¡cos y descubrir nuev¡¡s form¡¡s narr¡¡tivas. Como p¡¡rte c\e un¡¡ 

industri¡¡ din~mic;¡, Fr¡¡ncia tiene el escqp¡¡r¡¡te intern¡¡cionol m~s gr¡¡nde 
p¡¡r¡¡ los cortometrajes en el Festival de Clermont-Ferr¡¡n(j, Provoc¡¡ndo 

qudienci'1s c\e m~S c\e 100,000 personos cqc\¡¡ oño. L¡¡ complicid¡¡d entre el 
cortometr'1je y el Festiv'1les c\emuestr'1n que 1'1 colocación p'1ra esta forma 
de cine es en una sol¡¡ de cine, sobre una gran pant¡¡II'1 . Junto con lo libertaq 
que ellos (los cortometrajes) permiten, los cortometr¡¡jes también 
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propo~cion,Hl un ap~enc\izaje pa~a gene~aciones c\e acto~es y técnicos, 
g:¡~antizanc\o la juventuc\ c\e nuestro cine nacional"'-

México c\ebeñ" toma~ en cuenta estos moc\elos y segui~ sus polí~icas 
en pro c\el cine nacional, 'lunque no se esta al mismo nivel obviamente 
económico lo cual impide de cierto modo en des'l~rollo de una industria, 
pero si se puec\en tom'l~ los "poyos po~ parte del Estado. Así c\ebe queda~ 
claro que 1" función c\el Estac\o no es subvencionar películas, sino c~ea~ las 
condiciones pa~a un cine n"cional autónomo y económicamente s"no, 
como el que existió hastq 1" inte~ención gube~namental a parti~ c\e 1949. Y 
que lo ide<il es que pa~a incrementa~ Iq cinematog~afía mexic<in<i, es que el 
Gobierno a través del IMClNE de 1'15 he~~'lmientas necesa~ias, como la 
exceción c\e impuestos y medios pq~a obtene~ m~s inve~iones inte~esados 
en cine en el ~mbito de p~oducción. 

Ot~a de las soluciones que se ha vuelto casi necesa~ia y que esta 
c\ent~o de las funciones del Instituto es la coproducción entre c\ife~entes 
producto~es, instituciones o emp~esas. Antes el Estac\o a través c\eIIMCINE 
p~oducía loS películqs al 100%, pe~o hoy dí. la p~oducción de cortomeh'lje 
~equie~e de much<i inve~sión, puesto que el v<ilo~ de I'l producción h<i 
qument'ldo, entonces c'ld" vez ~esult'l m~s compliqdo que un'l 501'1 
inst'lnci'l pued;¡ producir un<i películ;¡ integ~;¡mente. En el cqso del Instituto 
h'l P'lrticip'ldo en 26 p~oducciones de cortometr'lje de 1990 'l 1997, corno 
cop~oducto~, y 'lsi se h'ln podido ~e'lliz'l~ muchos cortometr'ljes de 
excelente c'llid'ld t'lnto tem~ticq corno en su factu~'l. 

Result'l sum'lmente g~'lve que 'l pes'l~ que exis~en excelentes 
productores, di~ecto~es, guionist'ls, fotóg~qfos y en gene~ql, gente 
C'lp'lcit'ld<i y con t'llento P'l~'l cre'l~ una estupend'l cint'l, no I'l pued'l 
p~oduci~ po~ falt'l de ~ecu~os, f.,lt'l de 'lpoyo y bu~ocr'ltismo por p'lrte del 
Gobierno. 

') To~,:¡n t\u Plalltict, Danld. FcsbV:ll C\C Clctmont-Fcn;¡nc\. FI\ms (ouns 1998 Ft::tnc¡;:¡. (Tt::tt\ucción 
Ic;¡!iz;:¡~l;:'\ potel:tutor de esta tt.'SI<i). 
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DISTRIBUCiÓN 

Este es otro de 105 problem;;s import;;ntes ;; 105 que se enFrent;; la 
cinematogr'1fT;; n'1cion'1l, puesto que es -en teoñ;;- una industri;; y como 
tql debe tener como resultado unq gqnqnciq 21 pqrtir de su inverSión, pero en 
el cqso del cine en México este después de 121 épocq del Cine de Oro, c'lreció 
de víqs que se encargarqn de repqrtir ;; 1215 sal'1s comerci;;les el producto y 
tuvierq un eSC2iparqte. 

Adem~s de 121 cqrenci'1 economlC2i y por ende de un qparqto de 
distribución no sólido, qunqdo por 121 fulta de producto cinematogr~(¡co, la 
fuerte competenciq de 1215 gigantes empresas distribuklorqs internqclonqles 
de cine monopolizqn las víqs de acceso de 1215 cintqs mexicanqs -
especiqlmente \;;s proqucidqs y/o coprocluciqqs por el IMCINE-, osí estoS 
compqfjíqs se dedican exclusivqmente 21 distribuir cintqs extrqnlerqS, 
esenciqlmente las que se producen en 105 Estqdos Vnidos de Américq. Por 
esto razón 105 (¡Imes mexiC<HJos en generql -y con m~s razón 105 
cortometra¡es- no poseen 105 medios qPrOpiaqos parq una buenq entrega 
qe! proqucto a 105 diferentes clientes y en especi,,1 de las empreSqS 
exhibidoras de cine. 

"De buenas '1 primer;¡s seríq 1'1 distribución, en México no h;¡y s"lidqs 
pqrq cine mexicqno, empieza 21 haber esfuerzos, empieza m~s 1" apertura, 
pero no hay una industria, no hay C2inales directos, no es como una líneq de 
etJsamble, hoy buenas intellsiolles pero hastq '1hí; 1'1 c\istribución esta muy 
¡oqic\o, porque tqmpoco hay c\inero para invertir en la publicic\ad de 1215 
películas, qué es lo que pasa, 121 gente invierte un millón de qó!ares, se 
queda sin UtJ quinto, tienen un bello negativo y no hay dinero para hacer 
copias, ni en cine ni en vk\eo, tJi para publicitar eso, obviamente que no es 
negocio, tu tietJes que tener cosi cosi un presupuesto equiv'1lente al qe 1" 
producción para publick\ad, la producción es sólo hqcer el producto, 
negocio es venderlo, y si no tienes qinero no lo vas a vender, y si lo venqes 
lo VqS o m.lbaratar, porque te van a ver \o necesitado que estas". " Yo diría 
que la distribución es lo m~s golpeqdo y la postproducción, lo que pasa en 
México es, que la gente se gastq todo el dinero en l. producción, luego no 
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h"y ~inero en 1'1 postpro~ucción, Pqf'l 'lcqbqr un'l películ;¡ cuest;¡, y 
mucho"'° 

En el caso qel Instituto, sus pro~ucciones y ;¡Igun;¡s veces sus 
copro~ucciones son qistribuiQ'ls por él mismo, 'lunque h'lY veces que los 
copro~uctores que re'lliz'ln cint'ls, coniunt'lmente con IMClNE, tienen o 
buscqn sus propiqs compqñías qistribuidorqs, pqrq que estqs se encqrguen del 
producto cinemqtogr~ftco, así muchas veces lqs cintas encuentran melor vía 
para llegar a los clientes y a Iqs sql'ls, puesto que l'l ~el Instituto no es muy 
eficiente y resulta m~s fiícil el acceso de una cinta a Iqs sqlas comerciales a 
trqvés de una distribuidora grar¡de y de preferencia transnqcional. 

Resulta obvio que, cuando hay unq inversiór¡ privqdq es m~s fiícil que 
la cintq pue~q ser distribuida qe unq mqnerq eficaz y no encuentre trab'ls 
p'lr<¡ est'l. A pes'lr de que el c;:¡pit'll se. priV'ldo, en generol las películas 
mexicqn'ls no tienen o no encuentr'ln una empreSq que les dé salid. a su 
producto, puesto que se le da preferenciq q Iqs cintas extranieras o que 
pued;:¡n ser ;:¡It;:¡mente lucr;:¡tiv¡¡s, como lo es Iq producción de Hollywood, 
aunque su cqlidad -yq seq tem~tic;¡ o estétic;¡- no seq Iq m~s adecuq~q. Al 
no existir condiciones de merc;¡do qdecuqdas que propicien la distribución y 
1'1 exhibición, 1'15 películqs no recuperan Iq inversión provocando ur¡a fultq 

de interés para los inversionist;:¡s y en consecuenciq cqrecen de fuentes 
suficientes de (¡nqnciqmiento. 

En el qspecto relqtivo q lo distribución el Instituto q finqles del 97 dio 
un PqSO sobresaliente, se unió q Lq Red de Distribuidores l<¡tinoqmericqnos, 
la cuqlle permití;:¡ distribuir sus filmes en to~a Lqtino Américq. "Durante la 
XII Muestra de Cine Mexic;¡no en GUqdqlqiqrq, er¡ presenciq de Diego López, 
director ~el IMCINE, 11 compqñí;¡s I¡¡tino;¡meric"n"s, distribui~or;¡s de 
películqs, dieron q cor¡ocer oficiqlmer¡te lq constitución de lq Red, 
mecqnismo independiente que busc;¡r~ qrticulqr un mercqdo pqra Iq 
cinemqtogr;¡f¡q I"tino"meric"n;¡. lq Req est~ integr;¡q. por Venezuelq, Perú, 
Costa rica, Argentinq, Chile, Brasil, Estqqos Vniqos, Bolivia, Cuba, 
CoIombiq, Puerto Rico y México. lq explotación comercial se realizqrá en 

10 Enhcvist'1 ~ Ar!c\ Gordon. Directo d.e Cinc. Enhcvlst:¡ cornpk-t:¡ el1 :¡nCXQ. 
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sus respectivos p:¡íses:¡ tr:wés de distintos mec\ios"". En 1997, en el área c\e 
distribución se implementaron estrategias que permitieron campañas 
publicitarias más fuertes y se estrenaron con éxito películas como OI¿¡l)tro y 
PerejIl, qe R;¡~eI Montero; :¡dem~s una películq conformad:¡ por un" serie 
de cortos "grupac\os en De tnp¿¡s cor¿¡zól) y otr¿¡S histori¿¡s. En este mismo 
'1ño se eshen'1ron comerci'1lmente seis l'1rgometrqíes del Instituto. De 105 16 
estrenos n"cion"les, s"lvo 1" cint'1 O/ql)tro y Pere¡tl, que obtuvo ingresos en 
taquill'1 por poco más de 6 millones de pesos en 20 semanas de exhibición, 
el resto no lIeg"ron ni '1 los 4- millones. 

Result'1 obvio y no exclusivo del Instituto Mexic<,no de 
Cinem"togr"f[", que" pes"r de cont"r con cint"s Iqrg"s y cort"s de gr'1n 
c'1l¡dqd temátic'1 y estéticq, 105 distribuidores no les interesen 1'15 películ'1s 
n'1cionqles, puesto que no conf['1n en su cqp'1cic!'1d p'1r'1 "h"er público y 
tener beneficios en t"quilla. De este modo estos prefieren invertir en cintas 
extr'1nierqs que vienen con un gr'1n '1p'1r'1to publicitario y que tienen 
prácticomente '1segur'1c\as sus g'1n'1nci'1s. Algo que tiene que ver 

direct'1mente en 1'1 elección de los distribuidores ,le películ'1s es que 1'15 
cintas procedentes c\e Est'1c\os Unidos, cuentan con una mercqc\otecnia 
muy fuerte, lo cu'1l "v"la en ciert" form" el éxito c\d filme, así que estos 
"utomáticamente deciden tom"r ese producto, puesto que no tenc\rí"n 
ningun'1 perc\ic\a y no se arriesg'1rí'1n si fuera una cint'1 nacion'1l que 
inc\epenc\ientemente de su cqlic\qd, no cuenta con un '1p'1rato sólic\o de 
difusión y promoción, Pqr;¡ hacer que los espect'1c\ores v"yan '1 ver 1" cinta; 
si eso no fuera "sí, inherentemente 105 exhibiclores exi¡irían q los 
c\istribuic\ores cintas nacionales. 

11 Pro~llcclon & f)¡stt'lbuclón. L¡tlno;:¡m~l'lC.lr¡O~ c.rc:lIl "u R,c,I", Vol. 1. No. 2. Junio 1997. P. 23. 
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EXHIBICIÓN 

A pes;;r de que eXiste un;; ley en México que est;;blece la proyección 
de un 11úmero determin;;qo qe filmes nqcion;;les, las empres;¡s elec!iqel;¡s;¡ la 
muestr;; ele películ;;s, pretieren obvi;;mente utilizar su tiempo ele pant;;lIa 
para las <Jrqndes producciones american;;s, por los beneficios económicos 
que estas traen. 

En la ;;nterior Ley Cinem;;togr~(¡c;;;; la de 1992, en 1;; trqcción XII del 
arl:ículo 2, se est;;blecí;;: "En ningún caso el tiempo de exhibición ele 
películ;;s nqcion;;les será interior;;1 cincuenta por ciento del tiempo totql de 
pqnt;;II;;", dicho porcentq¡e nunq se cumplió debido a 1'1 inqpacid;;q ele 1;; 
inqustria p;;ra producir cien películ;;s ;;nuales, y ;;sí manteniendo ;;penas un 
30 O 35 por ciento esa mitad detiempo asignado en pant;;lla. 

La Ley Federql CinemqtogHifica de 1992 est;;blece en el ;;pqrl:;¡do de 
Tr;;nsitorios, en Iq p;;rl:e Tercer;;, que: Las sql;;s cinem;;togrMic;;s deber~n 
exhibir películqs nacionqles en un porcentq¡e qe sus tunclones por p;;nt;;II;;, 
no menor;;1 siguiente: 

1. A p;;rl:ir de 1;; entr;;d;; en vigor de est;; Ley y h;;st;; el 31 de diciembre 
de 1993, el 30%. 

11. Del 1° de enero ;;131 de diciembre de 1994,25%. 
111. Del 1° de enero ;;131 de diciembre de 1995, el 20%. 
IV. Del 1° de enero ;;131 de diciembre de 1996, el 15%, y 
V. Del 1° de enero ;;131 de diciembre de 1997, el 10%. 

Según esta Ley, se debe d;;r un cierto porcenta¡e de tiempo de 
p;;nt;;lI;; p;;r;; exhibir películ;;s n;;cion;;les, ;;unque irá disminuyendo 1;; 
c;;ntid;;d de cint;;s exhibid;;s ;;1 ;;ño, \o cu;;1 result;; sum;;mente I;;mentable, 
porque se requce el esc;;porote poro poder ver nuestros películos. Pero por 
otro porte, 1;; escos;; producción cinemat09r~tiq nacion,d, no permite cubm 
esos tiempos de pantqll;; en I;;s salqs comerciqles, debido q Iq b;;¡a -c;;si 
l1ulq- producción totql de cintqs mexiqn;;s, por lo cu;;1 resultaría dificil 
cubrir esos tiempos de p;"ltqllq. 
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C"be seii"l"r que 105 monopolios t"nto (le salqs comerci"les como de 
distribuidores coart"n 1" presenci" de! cine mexiqno en 1'15 sal,,5 
cinematogr~{¡cas qel pqís, adem~s de ser relegaqo por l<ls megaproqucciones 
exh"njel<ls, especialmente norteamerlc"n"s que aqpqr"n 1'15 pant'1ll'1s 
l)"cion"les. 

Como se mencionó, en relación con e! aspecto de tiempo de pontall'1 
Pqr'1 el cine n'1CIOnq!. 1'1 situ'1ción se em?eoró Y complicó en 1993, cUqndo 
se est"bleció un 30 por ciento de funciones pqY;¡ el cine mexiqno, 
pOrcentqje que fue decreciendo h"st'1 guedqr en 1998 en cero. El "ño de 
1997, hq siqo el m~s qes'1lent'1dor de las últimqs décadas paro el cine 
mexicano. Cqsi qesap'1reció por completo, mientr'1s las películos qe Estoqos 
Unidos ocupon espocios qe las pontqllqs de todo el país. De tal forma, el 
panorama de la exhibición cinematogr~{¡ca es exactamente igu<ll 41 qe 105 
años anteriores, es decir, el cine industrial de Hollywood domina y "capar" 
de m"nera aplastante, sin que se vislumbre un qmbio ni a corto ni " 
mec!iano plqzo. 

Gust"vo Montlel Pqgé5, ex Director General c{el cee, Hoy Director 
de Proc!ucción del IMCINE escribió en el cat~logo del Tercer Festiv,,1 
Internqcional de EscuelqS de Cine en 1995 en 121 Ciudqd ele México, 
organizqdo por el CCC: "Hoy en e!í", qntes que la proe!ucción de películqs lo 
que est~ en peligro qe extinción es el buen espectqdor cinematogr~fico, el 
cinéfilo al estilo cI~sico. Lamentablemente el públiCO se ha convertido en 
c¡(r.S qntes que en un conjunto qe inqividuos, y no es m~s la "sociec!aq" 
sino "el merc.e!o"". 

Est. cita, a(1em~s de mencionar la situación del espect.e!or 
cinem.togrMico .ctu.l, mencion. que el público se h. vuelto "un 
merqdo", el cu.l es el objetivo de 1.5 empres.s exhibic\or.s c\e cine y \o que 
estas busqn es que existln espect.c\ores-consumidores, • pes.r de l. c.lie!.e! 
c\e l. cinta y que "sist"n • 1.5 5.1.5 cinem.togr~fic.s. Por est. r"zón, .unque 
h.n c\emostr.e!o su c.lic\"c\ 105 filmes mexic.nos, no existe un •• tracción 
h;¡ci;¡ el espectqqor pqrq que qsist. a Iqs s"lqs qe proyección ele cine. 
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Resulta evlc\ente como 1,,5 comp"nl"s que se etlC"rgan c\e 1" 
exhibIcIón c\e películ"s, no les result" "hqdivo y por enc\e no lucrativo el 
d"r tiempo de pantallq de cint'ls mexicqnos en sus sa 1,,5. 

Como se sqbe estqS megqproc\ucciones extrqn¡erqs están qcompqí]qc\qS 
c\e grqndes cqmpañas publicitariqs y ele merca,jotecni" que "poy"n 1" cint", 
1,,5 cuales c\"n como resultqc\o que el público qsist" q ver las películas" pes"r 
c\e su eI"se temática y estéticq, De este moc\o, como 1" inc\ushi" 
cinem"tográf¡cq mexicqn" cqrece ele estos "p"r"tos, no existe uno especie de 
"imán" o una "h"cción pqrq que los espedqc\ores g"sten en un boleto c\e 
entrqc\q p"rq ver cint"s n"cion"les, 

En lo concerniente q los ob¡etivos institucion"les c\el IMCIN E, en el 
áre" c\e qlshibución y exhibición es: Alqnz.;¡r "mpli" qistribución y 
exhibIción c\e las proc\ucciones cinem"tográfic"s " cuyo financiqmiento 
hay"n contribuic\o recursos fisc" les, Aunque este ob¡etivo " sic\o limit"c\o 
porque no se cuent" con "par"to sóliqo c\e c\istribución y de exhIbición, 
qc\emás de enfrent"rse" 1,,5 grqnc\es empreSqS c\e qmb"s áreqs y" 1" fi¡lt" de 
recursos económicos 

En el sexenio c\el Presiqente C"rlos Sqlin"s de Gortqri, Estac\os Vnic\os, 
como en otr"s esferqS sOci"les, t"mbién comenzó q superar" México en lo 
concerniente" 1" exhibición de sus películas, 

Según el Centro de informáticq y estadístIca c\e C"nacine (Gimar" 
N"cional de lo Indushiq Cinematográfic,,), entre enero y septiembre qe 
1996, de Iqs peliculqs que se estren"ron en el área mehopolitan;:¡ de 1'1 ciudad 
cle MéXICO, el 65 por ciento eran estadounidenses, Las cintas 
tlorteamerican<is van gananclo terreno hastq "plastar, hoy en c\í;:¡, q los pocos 
filmes n"cionales. Y no solo en las p;:¡nt;:¡llqs c\e cine sino en las pqntqllas 
caser"s, 
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De qcuerdo '1 1'1 investigqciór¡ de Enrique E. S~r¡chez Ruiz public'lclq en 
el número octubre-diciembre de 1'1 Revistq Mexicqnq de Comuniqción, de 
1'1 Fundqción Mqnuel Buendíq; de 1980 o 1985 c!isminuyó el número 
qbsoluto c!e espectqdores, de 264 '1 212 millones, y de 194.5 '1 94 millones 
entre 1990 o 1997; y que el número de 5'11'15 de cine en 1'1 repúbliq hqyq 
descendido de mil 832 '1 mil 728, entre 1980 y 1997, lo cUol muestrq un 
gron deterioro. 

Al generqlizqrse en 1'1 ~écq~q cie 105 noventos, el concepto multiplex, 
que es 1'1 tronsformqción y/o mo~ificqción de los enormes 5'11'15 

cinemqtogr~ficqS ontiguqs '1 comple¡os de vqriqs pqntqllqs, dotq~oS de mejor 

equipqmiento y con un cupo bqstqnte menor. Lo cuql ha originado cac!a 
vez m~s 1'1 norl:eomericqnlzoción cinemqtogrMicq, 1'1 invqsión en especiql clel 
cine cle Hollywood, y que 1'15 empreSqS exhibidoros se hqnsnqcionqlicen 
COnemqrk, Onemex, Vnitec! Arl:ists, Generql Onemq, etc.) y hqg;¡n más 
fuerl:e 1'1 competenciq '1 \qs empresqs exhibidorqs nqcionqles (Cinepolis, 
Orgqnizqción Iqmírez o CotSq). 

Lo único nuevo es que 105 conjuntos qe 5'11'15 Ilqmqdqs multiplex hqn 
qumentqdo el número de pqntqllqs disponibles en 1'15 groncles ciudqdes, pero 

no hqn qporl:qdo vqriedqd en lo programación. Lo existencia de conjuntos 
de diez o mas 5'1105 no se produce por la multiplicidoq de posib¡lidqqes sino 
que concenhon qun mas 105 e¡emplos del cine qominonte. Bosta con que se 
estrene una película considerado "fuerl:e" para que ocupe dos o mas sqlqs del 
conjunto. Si en número de películqs, el monopolio de Hollywood es 
qplqstante, el tiempo de pqntollo es qun peor. 

En contrqste con L, producción de 20 películqs reqlizodos en 1997, 
según reporl:e de 1'1 (¿mOrq Nqclonql de 1'1 Indushiq CinemqtogrMicq 
(CANACINE), una más que el año P;¡soqO y dos más que en 1995-, 1'1 

qishibución y la exhibición registrqron oV;¡nces significotivos. 
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Como se mencionó en el '1p'1rt'1do de distribución de este c'1pítulo, 

con rel'1ción'1 1'1 pqrtlclpqción de México -¡unto con otros 11 p'1íses- dentro 
de la Red de DistrIbuidores L'1tino'1mericanos; con dich'1 inici'1tivq permite 
que películ'1s de reciente fuctur'1 se'1ll exhibid'1s y comerd'1liz'1d'1s en video y 
televisión, en pr~ctiqmente todo el continente. 

lq exhibición, por su p'1rte, t'1mbién tuvo not'1ble incremento. De 
1,639 s'1las registradas en 1996, en todo el p'1ís, el número creció en el 97 a 
1,760, grqci'1s q 1'1 confiqnzq de qdenqs como Orgqniz;:¡ción Ramírez, 
Cinemex, Cinemark y Cinema Star, entre otros. Esto permitió, a su vez, que 
lo asistencio de público -espectodores fTlmicos- sumaro en 1997, 41 
millones, contrq los 34 millones registrqdos en el 96, según informes de lo 
CANACINE. 

De acuerdo o informes c\e lo CANAClNE, un totol c\e 318 películos 

fueron estrenodos en lo Ciudod de México durqnte 1997, 217 de loS cuoles 
pertenecen q Iq cinem;¡togr;¡fT;¡ estadounidense, frente ;¡ l'1s 16 qe México . 

. En ese contexto en que las m'1yores g'1nancias se fueron a Estaqos Unidos -
Mundo Perdfc/o recauqó 32 millones 453 mil 958 pesos, ante la nacional 
m~s t'1quillera, que obtuvo 6 millones 731 mil 488 pesos-, y en México 
fueron cerroqas 86 salas qe exhibición. 

En el año de 1997, se registró una notable disminución en 1'1 
producción /lilcionql, qunque tuvieron un éxito consi<:lerqble las 

proc\ucciones nacionales, en especi'1l 1'1 películ'1 O/"nfro y Pere/i!, de Rqfuel 
Montero, que fue un'1 coproducción entre ellMClNE y Televicine.Denho 
de esta liter;¡1 inv;¡sión fTlmiq se c\ebe res'1lt'1r el logro conseguido por est'1 
cintq mexicanq, primera coproducción IMCINE-Televicine que, perm'1necló 
m~s de seis meses en qrtelera. Estq película se convirtió en el milagro del 
cine mexicano de 1997, ya que adem~s de obtener nueve Arieles, 
permaneció en cartelerq m~5 de 22 sem¿lTlas lo que representq Un verdqdero 
suceso, y. que Iqs producciones n.don.les perm.necen si acoso cu.tro 
sem.n.s de exhibición. 
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("be ser1ql"r que de I'ls primer'lS exhibiciones comerciales de 
cortometrales que se re'llizqron en México fue el caso qel I'lrgometr'lje El 
Cqllejón de los M¡fqgr05, qe Jorge Fons en 1994, prot'lgoniz'lq'l por S'1lm'1 
H"yek, en el cu,,1 se exhibió ,,1 inicio el cortometr'lje del ('lrlos ('lrrer'l El 
Héroe, este tuvo un'l gr'ln ;¡cept;¡ción y podrí'l decirse que c\eberí'1 tom'1rse 
como uno qe los moqelos ;¡ seguir en 1'1 exhibición qe Filmes n"clon;¡les. 
(omo segunqo ejemplo, en 1997, exqct"mente el 21 de m<1rzo el IMCINE 
estrenó comerci'1lmente un" seleCCIón de cortometr;¡les b<1jo el título De 
tripas, cor¡¡zón y ofr¡¡s histori¡¡s, en 22 plqz<1s qel p<1ís, con 1" pqrticip"ción 
qe Iqs empresqs exhibiqor<1s Org"nlz<1ción R4mírez, Cinem"rk qe México y 
Cinemex qe México. De este moqo, se registró por primer" vez 1" 
progr;¡mqción en salqs comerciqles unq serie qe cortos <1grUPqqOS, 
compuesto por cintqs como: Ponch¡¡d¡¡, qe Alej<1nqrq Moy<1; p¡¡ty Chul¡¡, qe 
Frqncisco Murguí,,; De )¡¡zmín en flor, de Dqniel Gruener; Peor es n¡¡d¡¡, de 
)'1vier Bourges; y De tripas, cor¡¡zón, de Antonio Vrruti", en un circuito 
comerci'1l, estr"tegi" que tuvo un" excelente respuest" qel público, " pes"r 
que no fue un éxito rotunqo. Vtiliz"hqo 1" promoción De trip¡¡S, cor¡¡zón ,,1 
Osc"r. Así, el cortometr"je mexicqno no únic;:¡mente logró tr"scender 
fronter"s y conquist"r import"ntes premios intern"cion"les; t"mbién se 
convirtió en un" opción interes"nte p'1r" los espect.qores n.cion.les, 
quienes, " tr"vés de progr"m.s compuestos por v.ri.s de est.s pequer1'ls 
cint'ls, tuvieron 1" oportunid'ld qe conocer un tipo qe cine qiferente y, en 
muchos sehtiqos, m~s fresco, libre e im"gin.tivo. 

Lo interes<1nte y trilsCenqente en De ttipas, cDt¡¡zón y otras historiiis, 
fue que se hizo conjunt.mente con .Igun"s empres<1s exhibiqor"s 
comerci.les, fue un proyecto único que nunc. se h.bí" hecho, .dem~s de 
qmbicioso, que no se 1 imft.b'l sol'lmente 'l re.liz'lr un pequeño 
I'lnzqmiento, sino que se vio en v'lri"s ciuqqdes qe la Repúblicq Mexicqn". 
Estos proyectos se logr"n por convenios institucion"les, m~s que por ofert. 
y qem.nd., pues evi<lentemente no result. un gr"n negocio, pero existe 
un. g'ln.nci" .dicion.1 que tienen qdem~5 del dinero que es el prestigio que 
d" apoy"r al joven cine mexic.no, eso es un. punto importante" nivel de 
promoción corporativ" p"r. 1" empres" exhibidor •. 
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E[ Instituto '1dicion'l[mente p['1neó proyectos p'lr'l estren'lr otros 
progr'lm;¡s de corto m etr'l jes, como El Héroe y otr;:¡s histori;:¡s, El Abuelo 

Cheno y otr<i5 /71storf;jS, y SiIJ Sostén y otr;¡s histori;¡s, pero no he siqo 
posible, venqer el proqucto. Hqy p<iíses en que se h<ice este tipo qe 
compenqios qe cortometr<ijes p<ir<l <irm<ir un<i películ<i y se ven 
sistem~tic<imente por tOqo el p<iís. 

Los cor!:ometr;¡ies mexic<inos en cU<into <i su exhibición, <ilgunos qe 
el[os lIeg<lron <i [<i televisión (C<inq[ 22 y Cqnq[ 2)y unos pocos m~s (gr;¡ci'ls 
'1 De ttip;¡S, cor;¡zólJ y ofrqs hisfon"¡¡s) consiguieron esp;¡cios en [05 circuitos 
comerci<l[es, 'ligo insólito si qe cortometr;¡je se tr'lt;¡. Aunque h;¡y que 
recorq'lr que en [os 'lilos 30 existí'l un cine qeqicqqo '1 ['1 proyección qe 
cint;¡s cort;¡S (Cine[;¡nqiil) y que en [05705 [;¡s cint;¡s compuest'ls por cor!:os 
o "episoq ios", como Tu, yo y nosotros, y Fe, esper;¡IJzq y c;¡ric/;¡c/, se 
proyect<lron comerci<l[mente en s'll'ls cinem<itogr~fic'ls con cierto éxito. T'l [ 

vez est'lS cint<ls fueron <lnteceQentes, De tripqs, cor;¡zólJ y otr;¡s historiqs. 

Como se pude observilr, se necesit;m esp;¡cios qe exhibición 
comerci'l[es por qos r;¡zones, en primer'l p'lr'l poqer ver cint<ls qe grqn 
c<lliq'ld mexic'ln'ls, y en segunq;¡ p;¡r;¡ que est'ls pueq'ln recuperqr p'lr!:e qe I'l 
inversión re;¡[izqq'l 'l[ proqucir['lS y si cuent<in con 'lcept<ición poqer h'lcer 
m~s. 

R.esu[t'l sum'lmente qificil concebir que ['lS cint'ls n'lcion'l[es -y m~s 
'lun [05 cortos-, pueqqn competir con I'ls gr<lnqes proqucciones extr'lnjer'ls. 
En primer [ug'lr se necesit'l t1'l que e[ gobierno 'lpoy'lse 'l[ cine mexic'lno 
q~nqo[e tiempo suficiente qe pqnt'l[[q y que ellMC1NE se c'lp'lcite y teng'l 
gente profesion;¡/ con los conocimientos en mercqqotecniq y publiciq<lq, 
p'lr'l poqer h'lcer frente 'l I'ls qem~s producciones. 

Lógic'lmente, se sqbe de <intemqno, que e[ no cont'lr con 105 

suficientes recursos económicos [imit'l [05 p['lnes p<lr'l que se pueqq hqcer 
unq buen'l cqmp;¡ñ<i publicit<iria que qcomp<iñe q 105 filmes n<icionilles y il5Í 
m~s f.\cilmente se consigq un qistribuidor y por enqe un exhibidor. 
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DIFUSiÓN 

El Instituto Mexlc;¡no qe Cinem;;togr;;(¡;; ;; mec\i;;c\os de los novent;;s 
;; cre;;r un ;;p'lr;;to c!e promoción y c!¡(uslón mjs sóliqo, en el cual buscqb;; 
eJ'lr " conocer y venqer m~s cint;;s mexic;;n;;s, y que de t;;1 form;; fuer;;n 
exhibieJqs. 

Obvl;;mente el IMCINE, qentro qe 105 ob¡etivos institucion;;les 
contempl;; 1;; qiFusión de sus cintos, tenienqo como meto el diFundir y 
foment;;r el cine mexic;;no de c;;lidoq en el extr;;n¡ero, que sin lo ;;cción 
gubern;;ment;;l, po,hfo no ser exhibic\o en el p;;ís. De I;;s funciones gener;;les 
c\el Instituto en el ~mbito c\e 1;; eJifusión y promoción es: Asistir a foros 
internqcionqles y de 1;; comunidod del cine mundial pora contribuir;; 1;; 
conform;;ción aUqiovisuql y ejel qVqt)ce y de la expqnsión c\el arte 
cinemqtográfico. 

Como se hq visto, 105 diFerentes ámbitos que rodeqn o uno cint;; a 
nivel industri;;I y comerci;;!, y de cierta forma cultur;;!, est~n íntimamente 
lig;;eJos; en este c;;so 1'1 qiFusión y 1'1 promoción qe qlgunq manera se Ilegqn 
'1 confuneJir, puesto que cqsi tienen obletivos similqres, en primer;; su 
ob¡etivo gener;;1 qe ambos es que 1;; cint, se. conocieJ;;, pero lo que lo 
qiferenci;; ;; estos eJos conceptos es que en el c;;so qe lo promoción, ;;eJem~s 
eJe d;;rlo o conocer -en especiql q clientes-, es que se puedo veneJer. 

Diego López ex Director eJe! IMCINE, en el tiempo que estuvo al 
frente qel Instituto, en el ámbito qe la qifusión de loS cintos mexicon;;s, en 
especiql de los cortometr;;¡es mexicqnos, modificó l. m;;nerq en que se 
eJ;;b;;n o conocer estos filmes y utilizó de un;; form;; m~s efic;;z ;; los 
medios de comuniqción, ;;demás c\e sistem;;tiz;;r el proceso qe difusión, De 
los pil;;res más import.ntes que tuvo el Instituto en el áre;; de diFusión Fue 
M'lrin;; St;;venh;;gen (ex Director;; del Arq de Difusión del IMClNE) Y su 
equipo. 

En el periodo en el que estuvo;; su C'lrgo en Instituto, López hizo 
m~s concreto el proceso c\e difusión. Por primer;; vez se convirtió en Lltlq eJe 
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1,,5 tareas sustantivas elel ~rea de promoción c\el IMCINE. Se consideró ,,1 
corl:ometrq¡e -por sus resultados, especialmetlte en el exüi1n¡ero- que tení¿¡ 
una gnn impot1:a'lciq par;:¡ el cine mexicano, entonces se le ejlo un IU<Jqr 
elenho eje las estrategi'ls c\e promoción, 'lo para promover sol"mente las 
películas mismqs, sino para p~omover el cine mexicano en general y q 105 
elirectores en el futuro. 

Vno de 105 "poyos m~s imporl:antes que le concedió el Instituto fue 
difunelirlo m~s en 105 meelios y segui~ proelucienelo. De Igual form<i 
proelucir materi<iles ele apoyo -promocionales-, es elecir cat~logos, carl:eles, 
vieleo tapes, etc. Así se incluyó el corl:ometr<i¡e e'l toelo lo que el I'lStltuto 
hací<i. Est'l 'lctivklaq e~<i p'lrl:e qe un<i estrategiq Pq~" reactivqr lo inelushia qel 
cine mexicano, moral y económicamente, moshqnelo tanto las películas ele 
ca!iqael, como a 105 realizado~es, y así mostrar al públiCO y en especial a 105 
inversionistas 105 talentos con los que cuenta en cine mexicano. 

En enhevista re"liz"da con Enrique Orl:iga (Subqirector ele 
P~ornoción elel IMClNE, ele noviemb~e c\el 96 h'1sta c\iciembre del 97) 
estuvo en el equipo c\e 1'1 Dirección de Promoción c\el IMCINE cuanc\o 
Diego López, ¡unto con Marina Stavenhaguen-, responc\ió que hizó el ~~e'l 
de difusión y como se difundían 105 corl:omet~a¡es en el lapso que trabajó 
en esta depenc\encia: "La llegada del equipo c\e Diego López c\eIIMCINE, se 
ela en un contexto donc\e ya hay unos antecedentes muy imporl:antes, en el 
sentido c\e que estarnos hablando de fin'1les del 96, ya han pasado 6 .ños de 
los noventa, ya Javier Bourges se gar¡a el Oscar Estudiantil con El ¡Jltimo fin 
de ¿¡!Jo, en el 93, c,,~los C"erer'1 1" Palma de Oro en el 94, y 95 Y 96 son c\os 
años muy imporl:antes c\e la difusiór¡ internacional de las películas de 
corl:ometra¡e mexic'1no, er¡tonces parl:icip'1n y" en cerca de 40,50 festivales 
al año. Entonces h"y un marco, hay U'l Festiv,'¡ Internacional de Escuel'ls de 
Ci'le; Pablo Baksht viene trabaiando en la Dirección c\e Proc\ucción c\e 
Corl:ometr.¡e c\os o tres .ños atltes, entonces h.y un contexto; erq evic\ente 
en el 96 que el corl:ometrq¡e teníq un. gr.n imporl:.ncia en el cine 
mexicqno y en l. cultur. mexiqtlq, entonces lo que hqce el equipo c\e 
Diego López e'l términos ele p~oc\ucción y promoción de corl:ometraie, es 
decir Pablo Baksht, M"rin" Stavenhagen, Dqniel. Michel y yo, lo que 
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h"cemos es creqrle un m'1rco institucionql '1 es'1 promoción y volverlo 
pqrte de 1,,5 estr'1tegi'1s de promoción del cine mexicqno, que qisefíq e 
implement<1 el Instituto qut<1nte el periodo 97_98"'2. 

En ese periodo 1" Dirección de Promoción del Instituto, el cine 

mexic"no p"rticip" pOY primer'1 vez en el merc'1do de cortometr'1le más 
import'1nte en el mundo, que es el Mercqdo de Clermont-Ferr'1nd, en 

Fr"nci'1; se '1poy" de m'1nerq sistem;jtiq 1<1 nomin<1ción de lo ACodemla de 
Cienci'1s y Artes Cinemqtográfiqs de Hollywood, <11 OSC'1r de Antonio 
Vrruti'1, por De ttip¡¡S, cor¡¡zón, se re'1lizqn c'1mp'1fí'1s de prens'1 nqcion'1l y 
se publicqn un'1 serie de c<1tálogos, c'1rteles promocion"les p'1r" org"niz"r y 
"punt"I'1r 1'1 promoción del cortometro¡e, '1demás de poner '1viSOs en 
revistas, se h'1cen folletos, boletines inform<1tivos que se imprimen y se 
qistribuyen intem;¡cionalmente en que el corto en generol tiene un lug"r 
import'1nte. El Instituto le qio más de recursos '1 es'1S cqmp'1ñ'1s de difusión 

y promoción, y 1'15 sistem'1tizó; y'1 no esper'1 b'1 '1 que 105 periodisfqs se 
enter'1r'1n de 105 logros de '1lgún corto, sino que sistemátic;¡mente 
inform'1b'1 <1 105 medios de comunic'1ción. 

Al Instituto le resultó interes'1nte cre'1rle un'1 present'1ción gener'1l '1 
todo lo rel'1tivo '11 cihe h'1cion'1l, entonces con todo esto se pretenqí'1 
promover "1'1 cultur'1 del cortometr'1¡e", '1sí Diego López se cohvirtió en 
UhO qe los promotores más '1divos del cortometr<1¡e mexic<1no <1 nivel 
n<1cion,,1 e intemacion<11. apoY<1ndo el te.bajo de 1'1 gente encqrg'1da de 
producción y promocióh. 

Al pregunt'1rle • Ortig., '1 qué problemas cree que se enfrenta 1'1 
difusióh del corto, cohtestó lo siguiehte: "Yo creo que fund<1ment<1lmehte 
de recursos, porque un cortometr<1¡e se produce con recursos escqsos y 
normalmente no tiene muchos recursos de promoción; el cine h'1 
continu.do des'1rroll,¡ndo un" político de '1poyo al cortometr'1¡e, creo que 
no es suficiente el '1poyo que el Instituto h'1 d.qo, hi cuahdo estuvimos 
nosotros, ni '1hor.; y l. i<:le'1 serí'1 , yo creo que serí'1 más importilnte que se 

I~ EnttC\'15t~ a Enr!que Ottlg_l CSubaltCctor ,te PromOCIón del lMCI NE 96-97), tc::¡11Z.1<b en b Cltlaa~ ,k 
Miixlco. Enhcvista compld:'l el) :\I)CXQ, 
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le qler" un <tpoyo más generoso, ese es uno; luego, qónqe se vell los cortos, 
lo primero que tu necesit;:¡s p;:¡r;:¡ promover un;:¡ películ" es que se ve;:¡, 

entonces en el marco qe lo que te vení;:¡ pl;:¡tic;:¡nqo, 'lIgo muy importallte 
que suceqió en el 97 fue De fnp;¡5, cor;¡zól7 y ofr;¡s hisfor!;¡s que fue I;:¡ 
primera vez en est;:¡ décod" que el Instituto ;:¡sumí" I;:¡ distnbución comerci;:¡1 
del cortometr;:¡Je en form" de un program<1, pero t<1mblén se empezaron ;:¡ 
ver cosas como que la Muestra Internacionol qe Cine eje la Cineteca empezó 
a incluir cortos, o se;:¡ se ven cortos; h;:¡bí;:¡ un progr;:¡m;:¡ en el Can;:¡1 22 que 
ya no existí<1, que fue imposible re;:¡divar, pero ,Hg;:¡mos que ese es el otro 
problema, qóneje se ven cortos; como un;:¡ consecuenci<1 eje est;:¡ cultur<1 c\eI 
cortometraJe se h;:¡n empez"do <1 ver cortos en m~s sitios, pero no es 
suficiente; I;:¡ televisión no se qeciqe ;¡ compr;:¡r cortos, " aqquirir cortos, 
seguimos vienqo est;:¡ ;:¡ditud qe yo te paso tu películ;:¡ y con esto te 
promuevo, que una de I;:¡s consecuenciqs pr"dicos que cu;:¡ndo tu recibes en 
un con;:¡1 de televisión es este cqr~der reg;:¡l<1do pues no pones los mismos 
recursos de promoción, pues pas;:¡ de maner;:¡ c;:¡si c1andestin;:¡, creo que 
tod;:¡vÍa I;:¡ gente que progr<1m<1 I;:¡ televisión est<1 por descubrir el corto 
mexiqno, cU<1nqo eso se h<1ga se v;:¡ '1 poqer ver más y se Ve e promover 
más, pero ciert;:¡mente lo que son p;:¡rticip;¡ciones en festiv;:¡les 
intern;:¡cion<1les, eso es <1lgo que se tiene que h<1cer con una irlr<1estrudura 
más <1mpli<1, que yo creo que un. infr.estrudur. como l. que tiene 
IMClNE es l. "propi"c\,,; l. promoción en el p<1ís, yo creo que la televisión 
sería pac\rísimo y luego que los distribuidores c\e cine y los exhibidores eje 
cine que t.nto h.bl.n de .poy.r el cine n.clon.1, pues ;:¡lIí tienen un;:¡ 

oportunid.d y tendrí,m que diseñ"r un;:¡ form<1 t<1mbién como los 
exhibidores de televisión de convertirlo en <1lgo que teng. un <1spedo 
comerci.I". 

Como señ.ló Ortiga, <1demás de l. fálta de recursos uno de 105 

problem.s princip.les en el ámbito de la qifusión y promoción es la fálta y 
cre<1ción de más foros para exhibirlo. Aunque .dualmente hay más foros 
de exhibición que a principios c\e los noventa, como 1" Muestro 
Intern.cion.l qe la Cinetecq, la Muestra ele Guadal.¡ara, el Festiv'll 
Internacional de Escuelas de Cine, el Festival Internacional de CortometraJe 
de I;¡ Ciudad eje México y/o Jornadas de Cortometr;¡¡e. 
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Et11994 se realizó lo Primera Jom;¡qa de Cortometraje -est"s jornad"s 
tienen un" periodicidqc\ de 2 años-, que se creó como un" reacción '1 1'1 
nlt" c\e foros para mostr'lr el cortometra¡e t'lnto l1'1ciot1,,1 como 
intemocionol; hoy h"y tnucho m~s interés, pero se requieren foros 
especiqlizados, al Iguql que 1" exhibición sistem~tica qe cortos, que la 
Cineteca -por ejemplo- u otros foros o s'Il"s de exhibiCfón progr'ltn'lran 
ciclos qe cortos a lo largo c\el "lio, y qsí que no Se'l algo extraordinario ver 
un corto, sino que sea algo habitual. La Jom"d" N"cion,,1 c\e Cortometraje 
present" tr"b"jos que han p"rticip'lqo de manera destqcad'l en festivales, y 
han mereciqo la "tención c\el público, los jur"qos y 1" crític". 

Desde h'lce catorce años se realiza 1'1 Muestr'l I t1ternaciot1al de Cit1e 
Mexicano en GU'ldalqjqra, Jalisco, organiZ'lda por el patronato de la Muestra 
y la Universidad de Guac\alajarq, con el apoyo del Instituto Mexicano c\e 
Cinem'ltogr'lf¡'1 ClMCINE). l.q Muest¡q de Guaqabjara es el foro m~s efiqz 
Pqra 1'1 promoción nacional e internacional c\el cine mexic" no. Año has 
año acucien numerosos representantes c:\e festivales y empresas productoras 
de toqO el mundo. Por su parte, los creo dores y los profesionqles qel cine 
mexicano participan activamente: presentan sus películas, est"blecen 
relaciones person"les y profesion"les, y mantienen un di~logo directo con 
el público y con los invitados intern;;cionales. En 1997, se contó con la 
presencia de cerca qe 80 representantes de festivqles y organizaciones de 
Estqdos Unidos, Francia, Alemani", Ca~ad~, Italiq, Inglaterra, Suiza, España, 
Brasil, Cuba, Puerto Rico y México. 

Aqem~s, en 1" Muestr" de Gu"qqlqjarq, eXiste una competencia oficial 
de l.qrgometrajes y Cortometrajes (en el 97 participaron 14 cint"s cort"s) -
Proqucciones independientes, del Centro de Capacitación Cinematogr~flca, 
del Centro Universit"no de Estudios Cinemat09r~ficos, y qel Instituto 
Mexic"no de Cinem"togr"f¡a-. 
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Otro ,le los foros import;:¡ntes es, el Festivqllnternqcionql c\e Escuelqs 
de Cine. Este evento sirve pqr;:¡ ver y promover el cine, documentqrlo y 
difundirlo, qdemás concepto del festiv'll incorpocq, como uno qe 105 
elementos del quehqcer cinemqtogr~Fico, el ver y c\ifunc\ir, lo que en otros 
términos se trqdUciríq en trqnsmitir un concepto integrql del proceso de 
proc\ucción cinemqtogr~Ficq, que no sólo contemplq el uso expresivo del 
lenguqle y 1'15 técnicqs que lo qcomp;:¡ij;:¡t), sino el destino c\e 1'1 películq, su 
encuentro y tr;:¡scenelenciq con el público. El Festivql ofrece '1 los 
estudi;:¡ntes de cine y el público en gener;:¡l, Iq oportunidqd c\e qpreciqr y 
c\isfrutqr estq muestrq e cine corto. En octubre de 1997, se llevó '1 cqbo el 4° 
Festivql internqcionql de Cine, este orgqnizqdo por el Centro qe 
qpacltación Cinematogr~Fic;¡ y se Ilev" " c"bo c;¡q" el05 'lijas. 

De los eventos relqcionqqos con 1'1 qifusión qel cine y que en los 
últimos qijos hq teniqo mucho quge es 1'1 Mueshq Internqcionql qe Cine, en 
1'1 cuql se presentqn películqs de todo el mundo, aqemás de cortometra¡es. 
L'1 muestrq no sólo se presentq en 1'1 Cineteq qe 1'1 Ciuqqd de México, sino 
en qiferentes circuitos culturqles, como 1'15 sqlqs ele cine c\eI Centro Culturql 
c\e Ciuc\qd Vniversitqriq, como las elemás dependenciqs culturqles 
pertenecientes '1 1'1 VNAM, como el Museo del Chopo o el Museo de 5,111 
Carlos. 

No obstante, a que existen foros de exhibición del cine nacional, no 
hay foros suFicientes en especial para mostrar el cortometraje, los únicos 
que hay especializados en cinteS cortas son las )omac\;:¡s de Cortometrajes, 
que se realiz.b. c.q. dos años, y en 1998 se incluyó en el Primer Festival 
Internacional de Cortometraje de la Ciuc\ad c\e México. Y el Festival 
Internacionql c\e Escuelas de Cine, que c\e cierto moc\o se reqlizq '1 nivel 
qcaqémico y no tiene tanto qcceso el público en general. 

Otro problema al que se enfrent. 1'1 c\iFusión c\el cine nqcionql es que, 
qunque existen Foros c\e exhibición, estos Foros tqmpoco cuentan con la 
necesaria o aqecuada diFusión para que el público asistq '1 este tipo de 
eventos y conozca estos Filmes. 
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A pes<lr que h<ln "<lument<lc\o" en ciertq mec\ic\<I 105 foros c\e 

exhibición, el cortometr<lle mexlC<lno necesit<l ser ~ifunc\ic\o no sólo en 

5<11<15 cultur'!les o qc'!démicas, sino en las S<ll<15 comerci'lles y 1'1 sobre todo 1'1 
melor opción en estos tiempos como lo es la televisión. T<lmbién se 

requiere un'1 c'1mp'1fj'1 de rel<lciones públiqs con 105 propiet'1rios c\e 1'15 

cqc\en'ls exhibidor'1s, televisor<ls y de 1'15 c<lc\en<ls c\e c\ishibución P'1r'! que 

eventu<llmente se interesen por el tipo c\e publicic\'1c\ insNucion<l1 y 
corpor'1tiv'! que puec\en h'!cer, o se'1 si un<l empresq exhibier'1 cortos 

perióc\ic'1mente, est<lñ'1 '1dquirienc\o un gr'1n prestigio frente '1 los 
esped'1c\ores por <lpoy'1r '11 cine mexicqno, sobre tocIo si est'1mos h<lbl<lnc\o 

de buen'1s películ'1s, señ<l p'1r'1 el esped<ldor un plLls, un extr<l, '1c\em~s poqñ'1 
c\'1rse un'1 competenci'1 entre est'1s C<lc\en'1S pOr distribuir y ter¡er 105 me¡ores 

cortos, lo cu'1l señ;¡ lo m~s ide'!l; el ob¡etivo <le esto es ofrecer '11 público 

nuevos y sobre tocIo buenos proc\udos y no pele;¡r el ;¡rte con lo comerci'1l, 

y <11 mismo tiempo c\;¡rle un;¡ nuev'1 opción cinem<ltogr~ficq. 

Quiz~ lo que se requler'1 m~s '!div;:¡mente es 1'1 distribución 

comerci'1l y tener ese tipo c\e proc\udos, que sor¡ '1rriesg'1c\os, pero que en el 
escen'1rio cId nuevo tipo c\e exhibición, c\e 1'1 competenci'1 que eXiste m~s 

'1mpli'1 entre exhibic\ores y c\ishibuic\ores, quiz~ se puec\'1 c\;¡r y con buenos 

result'1c\os. 

En l'1s únic;¡s exhibiciones comerci'1les que se h'1n re'1liz'1qo y que por 

enc\e result;¡ 1'1 difusión de 1'15 cint'1s mexic¡Itl'1s y en este qso de 105 

cortometr'1les del lMC1NE, c'1be señ;¡I'1r que '1ntes del inicio dd 

l'1rgometr'1le El Di//ejón efe /05 Mi/;¡gros, se exhibió el cortometr'1¡e c\el 

Cirios Carrer'! E/ Héroe, y la cint;¡ compuesta por cinco cortos De frip;¡s, 
cOI';¡zór; y otri'/S hisfoti¿¡s, tuvieron '1cept'1ción '1sí inherentemente 1'1 

difusión que tuvieron presentó buenos result'1dos P;¡r'1 cre'1r un'1 cultUra del 

corto, y sobre todo d'1rlo q conocer. En est'1 selección de cortometr'1¡es, se 

utilizó 1'1 promoción del este corto nomin'1qo 01 Osqr, el cual eI;¡ nombre 

a esta cint'1 . Así est'1 estrategi;¡ tuvo una magnífl'c;¡ respuesta del público, ;¡ 

pesar que no fue ur¡ gr<ln éxito en taquilla. Estos h'1n sido úniqmente 105 

c\os e¡emplos que se hon present'1qo en esta décac\a c\e exhibición comercial 
que inmanente resulto un'1 grqn c\lfusión. 
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En términos eje televisión, hubo un tiempo que el C"n¡¡1 22 tení" un 
progr"m" en el cuql exhibíq cortometr,,¡es mexic" nos, pero debido" 1" 
situqción económic¡¡ y que depende ejel Gobierno el program" sqlió del 'lire, 
El c"nol tuvo un convenio y exhibió cortos, pero t'lmpoco es f.¡cd que el 22 
pudq compr"r cortos, pero por otro I"do no h" h"biqo uno políticq por 
p'lrte del C'In'll 22 de exhibir y promover est"s clllt'lS. A principios de 1999, 
solió en el cqn,,1 2, un cortometr'l¡e, ll"m"do Sístole-DíiJstole, qe Alfonso 
CU'lrón, protogonizodo por S'Ilmo H'Iyek, y coproducido por lo Loterí'l 
N"cionol y el IMCINE. Este medio qe comunic"ción hoy qí" es el más 
óptimo p"r~ difundir el cortometr,,¡e n"Clon,,!. 

otro qe los proyectos que se re" \izó en el Instituto en el ~m bita qe 
qifusión, fue que s"lieron" 1" vent" cu"tro viqeos qe qiferentes 
producciones dellMCINE de Form"to cortometraJe, que Fueron El Héroe y 
otros corlos -este contení" 5 cortometrajes qe qiferentes qirectores-, El 
Abuelo Cheno y otr<iS histori<is, P/<inet<i Siqueiro5, y Un pee/<izo e/e noche. 
P"blo B"ksht fue qUien qisefió este proyecto, "unque no fue un éxito" 
esc"l" comerci"l, tuvo su mérito puesto que fue 1" primer" vez que uno 
poc:jí" compr"r cortos mexic"nos eh viejeo, Entre 105 problem¡¡s que tuvo 
fue que el qistribuidor no er" muy bueno, pero fue un proyecto muy 
import"nte. 

"yo creo que un" solución, .sí un" no h"y, sino que ciert"mente " 
mí me p"recí" n'ltur"lmente buen" ide" el concepto de 1'1 cultur" del 
cortometraJe y "t'lCor por vqrios frentes, es decir, m"ntener el prestigio de 
105 Jóvenes re"liz"dores y de 1.5 nuev"s películ.s, h"cer que lo gente se 
enteror" qe su existenci", eso er" uno cuestión c\e que 1" prens" le diero 
importancia; por otro lado que se continúen produciendo porque sino no 
va " haber n"do que promover, y luego un" qmpafi" de relaciones públic"s 
con la gente que tiene las s¿¡l¿¡s c\e cine y que distribuye películos, y generar 
proyectos como este, que otr. vez yo creo que "llí el Est"do tiene un p"pel 
import"nte, porque poco" poco el Est"do v", dig¿¡mos en términos de 1" 
industrio cinematográfica lo que se v" delucid"ndo es que tellg" menos 
ingerencia en la producción de I"rgometr,,¡es, como empresas productoras 
que son <ipoyaqos con meqnismos de fomento, Incentivos fiscales, ese tipo 
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qe cosas para promover Iqegos, entonces e[ corto es un frente qonde quizá 
e[ Estqqo teng'l un rol un poco más "divo, qe verc\¿¡q promover 'l los 
nuevos cineastas, a los nuevos talentos y promover un tipo c\e cine 
pensanqo en el futuro, c\igamos un cine c\onc\e los cineastas tengan un 
esp'lcio c\onc\e experimentar, c\onc\e h"cer sus primeras búsquec\as, c\onqe 
encontr"r el lenguaje o la voz que necesItan encontrar y luego sqltar q la 
inqustria"13, 

Aunque cac\a vez hay más públiCO sensible frente a[ corto, [o cierto es 
que toc\avíq no hoy cqna[es ac\ecuac\os para su óptIma c\ifusión y 
promoción, como ocurre en otros países, sobre tocIo en Europa en c\onc\e 
[as televisaras son l<1s princip<1les compr<1c\or<1s y exhibidor<1s c\e este tipo c\e 
materiales auc\iovisu<1les. y cuanc\o existen [os canales se C'lrece c\e mec\ios 
económicos y c\e c\ifusión c\e estos canales y (oros para darlos a conocer. 

H Entrevlsta;¡ Enrl'luc Orbcj:'l (Su~x\!tcctOt <te Promoción de! ¡MClNE 96~97), tCJliZ:id::¡ en b Cluq::¡d ,le 
MéXICO, Enhcv1st:¡ complctJ el) anexo, 
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PROMOCiÓN 

El Instituto Mexicqno de Cinemqtogrqf¡a ha creqdo y consolidqdo 1'1 
mqnerq en que promocionq sus películqs espeClqlmente en el ~m bito 
internqcionql. Cqd'l qño el Instituto qslste '1 105 princip'lles mercqdos 
cinem'ltogr~ficos del mundo o que son impon'lntes según I'ls necesid;¡des y 
objetivos del IMCINE p'lr;¡ vender y promoClOn'lr el producto f¡lmico 
mexic'lno. 

L'l promoción de 105 filmes mexic'lnos y'l seq I'lrgo, medio o cono 
mehqje, como de 105 dem~s procesos f¡lmicos que re;¡lizq el Instituto C'lrece 
(je recursos económicos, lo cu'll dificulta en cierta medidq 1'1 promoción y 
vent, de I'ls cintqs nqcionqles, qun'ldo con 1'1 grqn competenci'l de 1'15 
empresqs priVqdqs cinem'ltogrMic'ls, especiqlmente internqcion'lles como I'ls 
norte'lmerlCqnqs. 'El mundo est'l invqdido del producto de Hollywood ", 
como lo indico Mqñ'l Eugeni'l Gql'Zón Polqnco, Subdirectorq del Áre'l de 
Promoción I nternqcionq I -Mercqdos Intern'lcion'lles- del Instituto 
Mexicqno de Cinemqtogrqf¡'l de 1997 '1 1999, 'lsí esto demuestrq que I'l 
excesiv'l producción exhibid'ls y vendidqs, CO'ln'l 1'15 dem~s cinem'ltogrqf¡'ls 
mundiqles. 

El Instituto reqlizq v'lrios PqsOs pqr. que un conometr'lje se puedq 
vender, principqlmente Iqs cintas cortas tienen que estqr presentes en 
festivqles y foros inkrnqcion'lles donde lo gente tengq acceso '1 ver estqs 
Clntqs -Productores, delegqdos de festivqles, distribuidores, etc-o De iguql 
mqnerq se tiene que asistir '1 merc'ldos especi'llizqc\os en cortos, de cine en 
generql o de medios electrónicos qudiovisuqles, "sí en esos mercqdos se 
pueden recqudqr clientes y contqctos p.r'l I'l promoción y vent'l de 1'15 
cint'ls mexicon'ls. T'lmbién utiliz'ln I'l mec~nic'l ele estqr envi'lndo • 105 
clientes re'lles y potenci'lles todo el m'lteriql 'ludio y visu,,1 del Instituto 
-Videos, fotos, cot~logos, etc-o 
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"son muy ~iferentes los pasos que tiene que realiz'lr el IMCINE par" 
ven~er un cortomeh"je, pero un elemento que importa mucho p"ra la 
venta de un corto o largometraje es que p.rticlpe en festiv.les y todo tipo 
~e eventos internqcionales que permiten que teng<l .cceso q que lo ve'l la 
gente, <l gente me refiero productores, distribuidores, a deleg<ldos de 
festivales y dem~s, porque eso ya es como una promoción gra,tuit;¡ que el 
cortometr'lje va teniendo, entonces bueno, ese es un elemento Import<lnte; 
y por otra parte, digamos en [a cuestión exclusivamente de ventas, 'lclem~s 
de que se asiste a merca~os, t<lnto especializados en cortos o en general 
medios audiovlsu<lles electrónicos, en esos mercqdos se muestr<ln [os 
cortometr'ljes, se recauc\an clientes y cont<lctos, entonces c\ur<lnte tocio e[ 
<lijo hay un<l mednica c\e estar envi<lnc\o [o nuevo o [o m~s reciente o 
bueno si es b<ljo un<l petición especial o <ligo especi<lL est<lr envi<lndo <l los 
clientes reales y potenci.les tocio el m<lteri. [ que hay en e[ IMClN E, 
C<lt~[ogos y t.L Y bueno c\e ahí surge ... , obvi<lmente también nosotros 
podemos proponer progr<lmas de cortometrajes por temiitic<l o por X o y, o 
simplemente est<lr nutriendo <l l<l gente de l<ls noved"c\es que tenemos, y Y<l 
de .llí surgen el interés de la gente por ver los cortos y ya, se empieza <l 
negocl"r p"r<l que tipo de moc\a[idad est~n interes<lc\os en compr<lrl<l, l<ls 
vigenci<ls y dem~s, b~sicamente es eso. Es un proceso c\ifi'cil, porque bueno 
es difícil vender y m~s vender cine, pero finalmente todo el proceso como 
que no es tan complicado"'·. 

Entre [<lS formas que tiene que re<l[izar e[ Instituto para poderlo d<lr a 
conocer, primero puec\e ser que el cliente haya visto e[ cortometraje en 
algún festival, que se. por recomendación ~irecta de alguien o ya, sea que 
nosotros [e h<\yamos enviac\o e[ videocasete o [e hayamos mostrado e[ 
cortometraje directamente en e[ mercado. Si <l[ cliente [e gusta, [e h<lce una 
propuesta de COmpr<l a[ Instituto, este contraoferta; se llega a un <lcuerdo 
común de todo lo que debe I[evar una venta, todas [as específicaciones y se 
vende. Se hace el contr<lto, se pasa a[ supercómite de comercialización. 

14 Ellhcvisl1. a. Marf.:¡ Eugent.l GJrzon Pobnco (Subdirectora. cid Árc.J; ,le Ptomoci6n !r¡tcrn::¡clonaI1997 ~ 
1999), rc::¡!Jz.:tQ., en];;¡ Ciud::¡d de ¡\!\c:xico Enht:vist:¡ cornplct:¡ en .lncxO 
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La Sub,jirectora cie! Área ele Promoción Internacion;¡1 contest, lo 
siguiente, qnte la pregunta c:ie a qué problemqs se enfrenta la promoción del 
cine en meXicano, "Uno importantísimo es la Falta c:ie presupuesto y 
también nos enfrentamos a 105 problemas en general '1 la promoción cie! 
cine mexic'1no '1 que, bueno, h'1y un'1 competencia inmensq en el munqo 
del cine inc:iepenciiente que nos c\a Hollywooc\; e! primer problemq claro, es 
que el muncio est'l inv;¡,lido con el producto de Hollywooq, pero ese es un 
problem;¡ que tiene t;¡nto el cine mexic'1no como el cine itali'1no, e! 
Fr;¡ncés, el esp'1ñol y tocio, y bueno, a partir cie eso si tu reluces tu 
competenci'1 '1 otr'1s cinem'1tografÍ'1s inciepenciientes también te present;¡s '11 
problem'1 que también ofrecen productos cie calid'1c\ y una ofert'1 grande y 
t'1l, entonces tu eres uno m~s de t'1les, entonces es por eso que se tr'1ta 
como de impuls'1r esta promoción con prens'1, con ediciones especi'1[es de 
Folletos, con presencia de 1" gente, con presenci" de los realiz;¡dores sobre 
todo, búsquedq de la prens" p;¡r'1 que ve;¡ a los realizadores, ir creando 
como un entorno p'1ra que el cortometr'1¡e o el l;¡rgometr'1¡e que se est'1 
promoviendo, o el cine mexicano en gener'1l, como que '1dquier'1 ciert'1 
Fuerz'1' que si V'1 solo y ciesprotegido, pues c\igo, o se'1 n'1c\'1 m~s te pierdes 
en el océ'1no c\e posibilic\'1cies que h'1y en [;¡ ofert'1 c¡nematogr~ficq", 

En [a actu'1[idad result'1 sum'1mente import.nte l. promoción del cine 
p'1r. su des. rrol [o, "Yo creo que es inciispens.ble, yo creo que se tiene que 
estructur'1r como un mec'1nismo y un '1p'1r.to cie promoción muy SÓ[icio, 
que y'1 existe en otros p'1íses y que h'1 '1yuciacio muchísimo. otro tipo de 
Clnem'1togr'1fÍ'1s ;¡ s'1lir ;¡ciekmte, a ser reconocid;¡s, ;¡ ser vist.s en todo e[ 
mundo y '1 tener como un mercac\o est'1b[e y continuo, y cl'1ro \q 
promoción t.mbién se '1yudo mucho del nivel de producción que h.y., 
porque de repente a lo melor y'1 pOSicionaste perfecto al cine mexic.no y y. 
no tienes m~s que ofrecer porque l. producción no existe, entonces como 
que v. un. cos'I con otra; pero yo creo que es b~sic., que es 
mel ispens. ble"'s, 

~s Entrevista J M;¡tí;¡ EugclltJ G::¡r:z.on Po!:¡nco (Suixtlrcctor.1 cid Árc<l ,le Promoción Intcrn<lclona11997-
1999), r~!tz.1t\:l en b Ctu<hd etc M0c.ICO. Enhcvlst:¡ completa en :mcxo. 
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El Instituto busca hacer un sistema de recuperación real para que en 
cierta tormq Iqs películas no tlnto se conviertan en un negocio, 
simplemente puedan autofinanciar, entonces a través de esas vent<ls, que se 
recuperan parte de los gastos re<llizados en la produCCIón y poder hacer m~s 
películas. El dinero que se consigue al hacer un<l venta de una película no 
directamente se Vq a proqucción, va para Recursos Propios del IMCINE y 
como su nombre lo indica son recursos que el Instituto utilizq y que no 
tiene que ser subsiqiqQo por el EstqQo y lo utilizq en lo que cree necesario. 
DesgrqciqQ<lmente no todo Vq q producción, pero se encaminq a que se 
recuperen las películqs, a que se vaya.n pa.gando las propias películas y si hay 
ganancias eso sirva para hacer m~s películas. En el caso de coproducción se 
le d<l el porcent<l¡e convenido <l la empresa o empresas que coprodu¡eron la 
cint<l cortq. 

El cortometra¡e mexicano se promocion<l a través del Instituto en 
todo el mundo. Existe un circuito de festivales intem"cionales, de 
diferentes niveles según su importancia o según su especializqción, entonces 
el Instituto siempre busca particip;;r primero en los testiv;¡les que son m~s 
import<1ntes, los festiv;;les tipo A, que y;; se;; que son import;;ntes por 
cuestión c\e prestigio o porque teng;;n un premio muy bueno y de 
tomento p;;r;; que por e¡emp!o el re;;liz;;dor pued;; hacer su primer 
I;;rgometro¡e, y c\e ;;hí en oc\elonte se vo c\escartonc\o y se Vo porticipondo en 
otro tipo de testivoles, ya seo por temática o porque son especializodos en 
animación. Al mercado el Instituto llevo todo la producción que existe, y si 
no lo Ilevon físicamente, los represent;;ntes del IMCINE s<lben hqblar c\el 
producto con el que cuentqn, y si ;;Iguien se interes;; por unq cinta que no 
se llevq en ese momento, c\espués se le mqnq;;n. 

Hqy festivq!es que tienen su propio mercado, en lo que;; cortos se 
refieren Son muy pocos 105 que tienen su propio mercqqo y si lo tienen es 
un mercado muy pequeño;; excepción c\e! Merqdo c\e Clermont-Ferr;;nd. 
En el ~mbito de 1;;5 cint;;s cort;;s el más importante es el c\e Clermont
Ferranc\, en Francia, que tiene un mercado de lo más estructurac\o que 
existe y que es especi;;lizoc\o exclusiv<imente en corto. Como se s;;be, no 
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sólo en México sino en tocIo el munc\o toc\av\a el cortometrale no est~ 
reconocic\o al mismo nivel que el largo. 

Según Garzón Polaneo, los eortos sirven me¡or en mercados que no 
son de cine, no son paril vender a pilllt'lll'ls qe cine, sino Pilr'l venqer 'l viqeo 
y televisión, esos mercaqos que son tipo MIDCOM o NATPE; re'llmente el 
mercado y I'ls vent'ls qe los cortos est~ en la televIsión, no en el cine ni en 
el viqeo t'lnto. Es entonces en los mercados de medios electrónicos es 
donde se puede comercl'lliz'lr el eortometr'l¡e. Los p'líses en 105 que más 
cortos del IMCINE m~s se h'ln vendido son, Fr'lncia, Esp'lñil, Alem;lI1i<i, 
Austroli 'l e It<lli'l, qe hecho en L<ltino<lméric<l no se han venqiqo, según el 
área qe Promoción Intern<lcion'll . 

Resulta. suma.mente import'lnte I'l p'lrticip'lción y los 
reconocimientos obtenidos por los cortos en los Festiv'lles o Foros 
Intern'lcion'lles p'lr'l su promoción y vent'l en el extr'ln¡ero, en México 
toqaví'l no es t'ln import'lnte, ni siquieril p'lra los largometr'l¡es que 
obteng'ln un premio en cUillquier I'lqo, des'lFortunadamente el 
cortometrale sigue siendo 'lIgo que n'lqie entienqe toc!avíil, qué es 
re'llmente. Los premios son relevantes 'l nivel curriculum de la película yen 
los esp'lcios internacion'lles si contribuyen mucho pilra que pued'ln 
venderse, o que .Igun'l empresa o institución pued. p'lgor un me¡or precio 
por las cintas cort'ls. El est.r en un festiv.1 es y. l. promoción, pero p.r. l. 
vento d. mucho m~s peso, se pueqe pedir mucho m~s dinero porque es un 
cortometr,¡¡e premioqo, l. gente obvio que sa.bc que g¡V1Ó entonces lo 
busc., 

CU'lnqo se le preguntó. G.rzón, si cree que el IMClNE tiene muy 
consoliq'lc!'l l. promoción pOr'l sus cint'ls o que si tiene un 'lP'lra.to qe 
promoción consolid'lqo, contesto, "Si, si lo creo, Que C'lq'l vez se va 
perFeccionanc!o más y que eligo, a¡ustánelose a los recursos y t.1, V'l 
moeliFicándose, Pero creo que en especial p'lr'l cuestión cortometra.¡e, de 
c!os 'lños Pilr'l .cá h'l h'lbido como un empu¡e y un .poyo muy bueno, y 
que h'l frudiFic.do muchísimo", 
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Sobre'l qué problem'ls se enfrentan cuanqo promoClOnqn o venqen, 
Alej'1nqra Paulín (Jet, elel Departamento de Mercqqos Internqclonqles del 
IMClNE de 1997 a 1999) contestó: "Pues que estl bastqnte cerrado el 
merCldo para comprar y vender, por ejemplo, en el Festivql de Clermont
Ferr'1nd que y'1 segucqmente habr~s de conocer por lo c\e I'l tesis, 'lhí única y 
exclusiv'1mente es un escqp'lr'lte muy imporl:'lnte y muy bueno, porque I'l 
gente llega únicqmente buscqnc\o cortometr'ljes, que es la única o(erl:;; que 
se est~ present:¡r¡qo y obvio que el Festiv;;1 c\e Clermont que es equip'lr'lble 
01 qe Connes en el largo, en corl:os, pues nos qa mucho oporl:uniqaq, pero 
si nos presentamos o los problemos qe que bueno, es much'l la 
competencio, generolmente von o buscor largometrojes y es qifícil colocor 
los cortometr'ljes, ,wnque recientemente el Instituto h'l poqiqo vender m~s 
corl:ometr'ljes que largometrojes, porque lo proc\ucción h'l siqo mucho m~s 
gr'lnqe ele corl:omctt<l[e5 que qe I'lrgos". 

P'lulín hizo referenci'1, desde su punto qe vista qe mercaqo, que los 
festivales o (oros internacion'lles qyudqn más q la ventq, h'ly algunos 
específicos, mencionó que: "Clermont-Ferrqnel, MIF, bueno Clermont
Ferrqnd tiene mercqc\o y festivql, el qe Cannes también tiene mercqc\o y 
(estiv'll, entonces el est'lr ahí en un festiv'll c\e I'l tall" qe C"nnes o de la t"ll" 
Clermont-Ferr"nd nos dq mucho peso, esos c\os yo creo. Pero 'lp'lrte como 
peso de tipo de festiv.1 que son, yo creo que son los m~s imporl:.ntes p.r. 
proyectar el corto, tlmbién esto en el qe T.mpere en Finl"ndi., podrí. 
entrar, a mí me h" funcion.qo m~s venqer los cortos que han estado en 
C:;nnes y en Clermont-Ferranq, sin embargo los de Tampere tqmbién han 
siqo qe mucho peso". 

Los mercqqos m~s imporl:antes q los que ha .sistido el Instituto son: 
Clermont-Ferranq, Cmnes, Toronto, La Habqnq. IMCINE p.rticipq en un 
dcterml11.do número de mercados, much.s veces esos mercados no Ilevqn 
festivq/, únicqmente son mercqc\o, en todos los mercqdos se promueven los 
corl:os al igual que los Iqrgometrqjes; y los mercqdos m~s importqntes 
pqrqlelos q festivql en los <iue se pueden promover los cOrl:ometrq¡es, son 
los de Clermont-Ferrqnel y el c\e C<\nnes, Fr<\ncia, <iue el mercqqO se Ilamq 
MIF. 



El Mercaelo Internacional c\e Cine (MIF), es p"ralelo al Festival 

intern<lcion'1l de Cine c!e C'1nnes, el MIF es org'1niz'1do por [q Asociación 
Fr'1t)ces'1 del Festivo!, y su obretivo princip'1l es promover los cont'1ctos 

entre los profesiotl'1les c\e 1'1 industri'1 Clnem'1togr~f¡C'1 del mundo y fuci[it'1r 
1'1 comerci'1liz'1ción de l'1s películ'1s concluid'1s o no. Aproxim'1c!'1mente se 
c'1lcul'1 que '11 MIF '1sisten cerco de 10 mil profesion'1les de 1'1 indushi<l. Lo 
cu'1l represent'1 unq gr'1n pl'1taform<i c\e comercializ<lción p<lr<l el Cine 
mexiqno. 

En 1997, se re<llizó en el Mercodo un'1 proyección especi'1l c\e 
cortometr'1¡es mexicanos, con e[ apoyo c\e UNIFRANCE, entre los que se 
encontraron: Oesde Ade/)tro, de Dominique Jon<lrd; P¡¡s¡¡ier¡¡, c\e Jorge 
vill'1lobos; Adiós m¡¡mJ, c\e Ariel Gorc\on; !<.qstros, c!e Diego Mufíoz; 
Oitect¡¡me/)te ¡¡I cielo, de M<lM<l Fern<lnc\'1 Su~rez; Cococ¡¡b¡¡/)¡¡, ele Andrés 
León y J'1vier Solar; rhe 5toryteller, c\e Carlos Hagerman; y Li! Crudi! efe 

Camelia, de Maree! Sisnieg". Aunque o este merqdo se promueven 
princip<llmente l<lrgometra¡es, l<l corto m~s fuerte que tiene e[ Instituto 
Mexiqno de Cinem'1togr'1fía son los cortometr'1¡es, que h'1n represent<ldo 
<ll cine n<lcion<ll. 

El IMCINE V<l a diez merc'1dos <ll <lijo <lproximad'1mente y esto 
depenc\ienc\o del presupuesto que qsigne el Instituto; cinco son de cine 
par.lelos • festivales y otros cinco que son únicamente puro merc<lelo, en 
esto decena de mercados a los que va el Instituto se promueven [05 

cortometr'1¡es mexicqnos. 

MERCADOS DE CINE PARALELOS A FESTIVALES 

• Clermont-Ferr'1nd (Clermont-Ferr'1nd, Fr'1nci'1 -enero/febrero-J. 
• Europe'1n Film M'1rket (Berlín, Alemania -feb-). 

• M<lrehé Internation'1l c\u Film/MIF CC'1nnes, Fr;¡nci '1 -m'1y-). 
• Mere'1do de Cine Fr'1ncia-México (Acapulco, México -nov-). 

• MECLA (La Habana, Cuba -elie-), 

MERCADOS DE CINE SIN FESTIVAL 

• Americqn Film M'1rket (S'1nt. Mónic'1, CalifOrnlq -feb-). 
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MERCADOS DE MEDIOS ELECTRONICOS 
• NATPE (Nuevo Orleons, EVA -ene). 

• MIP TV ((¿lIlnes, Fronciil -obr-). 

• MIDIA (Mildrid, Esp"ño -¡un-l. 
• MIPCOM ((;¡nnes, Fr"ncio -sep/od-). 

El Instituto selecciono el mercqdo de ocuerdo il su importilflCfil, del 
beneficio '1ue pued;:¡ ilcilrreilr, del tipo de gente que vo, del tipo de 
comprodor; hoy mercqdos '1ue son especializodos poro comerci" I izo r en cine 
y otros en todos 105 form;:¡tos, otros '1ue nodo más son poro comerciolizor 
en televisión, seleccionomos de ocuerdo al presupuesto '1ue tiene el 
Instituto y ve;:¡ que merC'ldosles conviene '1sistir. 

El IMClNE 01 vender 105 filmes obtiene reconocimiento de que su 
producto est¡ o lo olturo de cu;:¡lquier otro del mundo paro poderse 
tronsmitir en loS qdenos de televisión, el reconocimiento de '1ue esto iguol 
'1ue un corto europeo poro que seo tronsmitido o su por; otro beneficio que 
se obtiene 01 vender es que se Vo reditu'1ndo, se vo recuperondo poco a 
poco lo inversión que se hizo '11 producir el cortometro¡e y otrq es '1ue se vo 
conociendo más la oferta mexiqno en cuonto a cortometr'1¡e en el 
extranjero. 

El Instituto vende muchos cortometr<l¡es princip<llmente <l Europ<l, en 
ésta es donde más se comerci<lliz<l y de los más p<líses m~s impot1:<lntes a los 
que vende ellMC1NE son Espofi<l y Froncia, y son qqenas televiSlvqs. De Iqs 
empreSqS que más han comprado cortos son Cqnql plus, sus dos cqdenqs. 
C.nal plus ,le Frqnciq y Soge (;¡ble de Espafia. Ale¡ondro Pqulín consider" 
'1ue es más Bicil vender un corto "hor", por'1ue odu"lmente se hoce mucho 
más producción de cortometro¡e y se tiene mucho m~s producto p"r" 

ofrecer. 

En el ~mbito de 1'1 promoción y ventqs, el áreq de promoclon 
intern"cionql, ha venido creqndo uno serie de ;:¡ctividqdes y "cciones poro 

reforzor la promoción de 1'1 cinto cortq mexicqno· El ~reo o proporciOflqdo 
moterioles promociol1oles q los festivqles y merco(jos poro promocionor sus 
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proeluctos; en caela mercac:!o le elan un lugar y el apoyo, tanto a 105 
largometrajes como 105 cortometrajes mexicanos. 

Uno c\e 105 lugares en México c\onc\e se promueve el cortometraje es 
en 1'1 Muestra c\e Gu;lc:!alaiara. A este evento acuc:!en c:!iversqs empreSqS 
proc:!uctoras y representantes de festivales filmicos de todo el mundo. En 
·1997, 1'1 Muestra contó con la presencia de qlrededor ele 80 representantes 
de festivales y organizaciones de América CEstqdos Unidos, Canad~, Brasil, 
Cubit, Puerto Rico y México) y EuroPit (Franciq, Alemqniit, It;¡li;¡, 
Ingl;¡tem, SUIZq y Espqfi¡¡). 

De acuerdo itl ~rea de ventas inkrnacionales, la riqueza titnto visuitl 
como tem~ticit, y que vit itl problemit sociitl y presentit temas universitlcs, 
son los puntos que m~s Ilitman lit ¡¡tención de I¡¡ gente que COmprit 
cortometritjes mexicitnos. 

El IMCINE para su promoclon y ventit creó un concepto 
denomin.do "Cinemit México" en 1996, en el cu.1 a tritvés de él agrupit a 
productores y ,j¡stribuiqores mexicanos coorqinitqos y convocaqos por el 
Instituto para lit promoción, información y apoyo de la cinemittogrofh 
nacional en el extranjero, para lo cual establece y mantiene relqciones e 
intercambio de información con las instituciones y entid,ldes organiz;¡qoras 
de festivqles y eventos comerciales. Adem~s proporcionq apoyo a 1'15 
empresas distribuidoras bhnq~ndoles espqcios de exhibiCión en mercados 
internacionales tqn importantes como Cannes, Berlín, AFM, Monheal, 
MIFED, MIP-TV, IPCOM, Grqmado y La Hobana. 

Tiene también como propósito el asegurar una presencia articulada y 
continua del cine mexicano en el exterior, estableciendo y manteniendo 
contactos con 105 festivales y mercados m~s importantes de tOqO el mundo 
con el propósito de qseguror lo presencio del cine ele México en el exterior. 

p;¡ra apoyar esta toreo "Cinema México" prepara mateh;¡1 
promocional con la finalid;¡d de fOr1;¡lecer lo imogen de nuestro cine en 1_ 
prensa internacional y de _poyo como boletines de prens_, carpetos 
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in (orm'1tiv'1s, (otogr;:¡f¡'1S y viqeos promocion'1les, ;:¡qemás qe org¡¡niz'1r 
conferenci'1s de prens'1 y enhevist'lS con gente rel'lcion'lc\'l con el eme 
nqcionql (proqudores, c\iredores, guionist'1s, (otóg rq (05, etc.), '1c\emás qe 
contr'1t'1r espqcios publicitilrios en 105 pnncip'lles mec\ios de comunic'1ción. 

Como se s'1be en los últimos qfíos, el cortometrq¡e es lo que me¡or 
representq 1" qlic\"c\ c\el cine mexicqno y que estos lógiqmente h"n 
merecic\o numerosos e import"ntes premios intem"cion"les, por lo que, 
"Clnem'1 México" represent" un" selección de proc\ucción c\el Instituto, 
incluyenc\o películ"s de 1'15 escuel"s c\e cine, y c\e v'1rios proc\udores 
inclependientes. En es1:" selección se mues1:r" la c\iversic\"c\ c\e intereses 
temáticos y form"les de 105 realizadores mexicanos. 

C'1be señ'1l'1r la import'1nci'1 c\e ~ promoción de cine mexic'1no, en 
este CqSO del cortometra¡e n"cion'1\' puesto que result'1 indiSpens'1ble. 
Aunque en ellMCiNE tiene que estructurar un mecanismo y un '1P<1r'1to de 
promoción sólido, como lo existe en otros p'1íses y <1sí poc\er tener un 
mercqqo est'1ble y continuo, este h'1 promocion'1do 1'15 cint'1s cort'1S " pesar 
de 1'15 ('1renci'1s económicas y técniqs, y ha estado presente en los foros y 
merc'1qos internacionales -paralelos a festiv" I , sin (estivql y de mec\ios 
eledrónico-s. Concret"mente, "Cinem<1 México" foment;:¡ l'1s oper'1ciones 
de tipo promocion'1l y de '1poyo '1 1'1 comerci'1liz'1ción de 1'15 pelfcul'1s 
mexic'1n'1s en los c\iversos merc'1dos intern'1cion'1les, 

P'1r'1 Hn'1liz'1r este c"pítulo qbe "cot"r que, tod"s estos fuses del 
proceso (¡Imico tienen un problem'1 <lue c\ifTcilmente puede 5Uper'1rse por 
1'15 condiciones económicas en las que se encuentra nuestro país, y por las 
conc\iciones en que se encuentra la industria fílmlcq de nuestros c\ías. 
Princip"lmente no encuentra un opoyo por porte elel Gobierno, ni en lo Ley 
Feeler.1 Clnemqtogr~ficq, que le gobierno, 1<\ cu<\1 no les ,h loS gar_ntí_s 
suHcientes p'1r'1 poder des'1rroll'1rse como Industri'1' Por est'1 r'1zón se c\ebe 
promover el est'1blecimiento cle meqnismos leg'1les, {¡scales y IÍn,lt¡cieros 
que posibiliten 1'1 readiv'1ción del cine mexicqno, 
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El {;,dor económico es el que dominq y :¡(edq diredqmente los 
procesos por los que tiene que "tr"ves<lr un<l cint<l, y p<lr<l que el proc\udo 
fTlmico pued<l tener un des"rrollo y <lsí pued" conslc\er"rse un" industrl:]. De 
t,,1 form", 1" {;,It" c\e recursos económicos imPic\e y limit" el c\es"l"rollo 
pleno de los c\iferentes rubros -producciót1, distribución, exhibición, 
difusión y promodót1-, "sí el cqrecer c\e dit1ero impk\e, "Ut1 m~s si es Ut1" 
depenQet1ci" del gobierno que no tiet1e un objetivo lucr"tivo, sino cultur:]1 
como el Instituto Mexic"t1o de Cinem"togr<lfT". 

También se h" podido observar que los procesos y/o rubros por los 
que tiene que otravesar una. cinta est~n interreladonac\os, tanto por el 
{;,dor económico como por 1" íntima relación que existe entre estos, por lo 
cu,,1 si flya uno los c\em~s resultan afed"elos. Debic\o a esta rel"ción 
intrínsec" mente, los procesos elebet1 estor bien estruduroelos y 
consolidados poro poder c\esempeñor sus l<lbores propi<lS óptimqmente. 

Como Ut1<l soludót1 b~sicq se debe estimul<lr 1'1 proQUCClÓt1, 
distribución y exhibición, y elevor lo c;¡lid"d de loS películos mexiconos poro 
que seot1 competitivos t1ocionoles it1ternocionolmet1te; y omplior y me¡or;¡r 
loS posibilid"des c\e promoclót1 y difusiót1, por" poeler hacer que regrese al 
concepto ele it1elustrio fílmica y esta pueela ser autosuficiente. 

Finalmente, en lo concerniente 01 cortometraje, resulta más ofedoqo 
que el largo, por ni siquier. tener un<l inqustri. como tol, ounCjue en lo 
prodico h" tenic\o más result"clos que el I"rgometr"je, pero et1 térmit10s 
gener"les lo it1dustriq cinem"tográfic" n"dot1,,1 COt1 sus proelucciot1es ele 
I"rgo, meelio y cortometr"je se et1cuet1h"n inmers"s et1 est" crisis y 
tet1ienc\o los mismo obstáculos et1 comÚt1. 
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ALTERNATIVAS DEL CORTOMETRAJE MEXICANO 

Fin'llmente, este último c'lpítulo est'l dediqdo '1 l'ls 'lltern'ltlv'ls m~s 
vl'lbles p'lra clar solución '1 l'ls dificult'ldes a los que se enfrent'l el 
con:ometr'lje mexic'lno. De t'll form'l se h;;blar~ en primer IU<j'lr de 1'1 
coproqucción, que es 1'1 VI'l m~s eficaz y m~s utiliz'ld'l p'lr'l re'llizar películ'ls 
con:'ls. Adem~s, en este primer ap'ln:'ldo dediqqo a 1'1 coproducción, 'lparte 
de hablar de sus caracteñstiqs y del papel que tiene para el IMCINE y su 
uso, se acot;;r~n las instituciones públicqs y ducativils, y I;;s empres<ls 
productor'lS y los productores. En la segund'l parte de este c;;pítulo se 
subr;¡yar~ 1'1 importanci;¡ de 1'1 difusión en los medios m;¡sivos de 
comuniqción de I;¡s cint;¡s cortas nacion;¡!es, cómo ellMCINE h;¡ utillz;¡do 
a los medios y el rol de éstos p"r;; ere;;r un" cultur;; del cortometraje y un'l 
;;Iterna.tiv;; óptima p'lr'l desencadenar una solución a los problem'ls del 
corto. 

De las 'lltern'ltiv'ls p'lt'l solucion'lr "Igunos de los problem'ls " los que 
se enfrento el cortometrqje mexlcqno y en gener'll del cine n'lcional en 1'1 
'lctuolidod, en términos comerciales e indushi;;les, I;;s dos opciones m~s 
vi;;bles son la coproducción y la difUSión en los medios masivos de 
comunicación, ambas opciones qesencaqen"n y origino n directo e 
inqirectomente. soluciones paro loS otros fases que intervienen o est~n 
inmersas al re"lizar un filme -producción, distribución, exhibición, difusión 
y promoclón-. 

La primer" "Itemativa, 1" coproqucción, bene6cia directamente al 
rubro principal, que es 1'1 producción de películas, pues '11 coproducir yq no 
sólo se tiene dinero de unq instancia úniqmente, sino de dos o m~s, lo 
CUql, en 1'1 qctuqlidqd bene6cia las reqlizaciones cinemqtogr~fic"s, puesto 
que se tiene el material y el presupuesto necesqrio pqra llevar a cabo el 
proyecto l'ilmico. Teniendo ya el producto l'ilmico, la difusión en los 
medios impresos y audiovisuales resulto b~sico, y este se encarga de 
comunicor lo informoción sobre las cintas nocionoles, ya seo en cu"lquiet'l 
c\e sus fases -preproqucción, proqucción y postproducción- o después de 
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completar tot"lmente 1" re"liz'1clón c\e una cint", como pude ser b 
presencia en foros de exhibición nacionales o interr¡'1cionales al igual que 
festlv;:¡les cinem'1t09r~ficos, '1c\em~s, obviamente c\e las generalic\ac\es qe b 
cint<l -quien la dirigió, costo de la producción, etcétera-, 

Al difunqir la clflta, ya sea en términos culturales o de simple 
qifusión, el filme recibe publicielael elirecta, lo cual permite en primer lugar 
que el espectaelor sepa ele su existencia yen segunela que 1'15 person<ls que 
Invierten capit'1l en 1'1 proelucción o en cu'1lquier fase se interesen m~s en 
elar recursos p'1r'1 un'1 películ'1 que si se vq a ver, y por consecuenci'1 
recobrora su inversión. En el caso ele lo distribución y la exhibición resulta 
necesaria la elifusión y es inherente a estos, al igu<ll que la promoción, 
porque de esto manera se venele lo películo, se elishibuye, se exhibe, y 
c!ebiqo a la oferta y lo qemanqa se crean m~s cint<ls. Aunque el corto es m~s 
un proqucto artístico, comerciqlmente h<l teniqo buenos resultoqos. 

COPRODVCCIONES (lNSTITVCIONES y ENTIDADES QVE PRODVCEN 
Y/O COPRODVCEN COIl.TOMETRAJES) 

lq coproclucción entre diferentes clirectores, productores -asociados 
y/o e¡ecutivos-, instituciones o empresqs -públicas y/o privaclas-, ha siqo 
sumamente importante en esta décaela debido a 105 circunst;:¡nciqs 
económicqs -principalmente- que dificulton sobremonero la Industriq 
cinemqtogrMb en MéxICO, de tol modo, existe cqdq vez un mqyor número 
de instqnciqs que reqlizqn cortomehq¡es, puesto que sin esto unión no se 
podríqn reqlizqr estos filmes. 

Al igu,,1 que en los años onteriores, lo duro crisis que ofect'1 '1 1'1 
\!)qustn'1 filmico mexicona ha permitido de monero indirecto el desarrollo de 
este género cinemqtogr~f¡co que, hqsta hace muy poco tiempo, se 
encontrabq totolmente oIviqado en nuestro país, De tql forma, el 
cortometrq¡e se est~ convirtiendo, graci'1s q 1'1 menor inversión que rec¡uiere 
-compqrqdo obviamente con los l'1rgometrq¡es- y q su Aexibilidad 
-especialmente qe form'1 y estilo-, en el medio de expresión ide.1 pora las 
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nueVqs generacIones c\e cme"st"s y gente que interviene en [a cre'lción 
(¡[mic<;. 

Como se s'lbe, en todos [os P'lSOS pOr [os que tiene que 'lh'lves'lr un 
(¡[me, t'lnto en ['l preproc[ucción como en ['l proc[ucción y ['l 
postproc[ucción, se tiene que invertir un 9r"n cilpitill, que en [il qetuq[idilc[ 
no poqñ'l un 50[0 elemento proporcionqr p'lrq proqucir un'l cint'l , puesto 
que resu[t'l sum'lmente costoso pOr los procesos que tienen que rea[iz;¡rse 
p'lrq su mqnuf;:¡cturq. Par est'l razón como se mencionó en e[ clpítU[O 
anterior, e[ Cqrecer qe recUrsos económicos qificu[tq obviqmente ['1 

re'l[iz'lción qe ['15 pe[ícu[qs y principq[mente de [os cortomehqies, pues 
como se sqbe, e[ fi[mor unq pe[ku[q requiere de unq 'l[tq inversión. 

Así el coproducir resu[tq ['l viq más efectlvq y coherente pqr'l producir 
cintqs en est'l époC<l de CrISis, donde el cme en México no cuentq con [os 
opoyos necesqrios pqr'l su re'l[ización, ni p'lrq su expresión cu[tu r'l[ y mucho 
menos como produeto comerciq!. 

Se puede consiqer'lr, en ['l actuq[id'lq que e[ cortometr'l¡istq es un 
coproquetor C'lsi n'lto por ['l necesidqd de producir sus cintqs y qsociqrse, 
puesto que busc'l e[ fin'lnci'lmiento económico de vqrias fuentes y [os 
reculc50S neces'lrios parq [q proqucción por todqS partes. Y este es un 
esquemq que se está multiplicando. Los cine"st'ls v"n c\es"rro[["nc\o este 
"instinto", puesto que SI esper"sen a tener recursos económicos c\e un'l sO[q 
fuente, nunq poc\rían h'lcer su pe[ícu['l o tard'lñ'lll mucho par'l poder 
re'l[iz'lr[;:¡. 

En est'l déc'ld'l se h'l vuelto c'lsi neces'lri'l ['l coproducción, 'ldemás 
est'l se encuentra dentro de ['lS funciones del InstItuto Mexiqno de 
Cinematogr'l(¡a, e[ coproducir 'l h'lvés de distintos proc\uetores, 
instituciones o empres"s, t'lnto nacion'l[ como internacionalmente. "Lq 

coproc\ucción es de hecho una req[idqcl en tocios los cortomehaies que se 
hqcen "etua[mente en México, s'l[vo excepciones, gente muy riq o [05 c\e 
Mu[tivision o los del ("n,,[ 11 que ellos ponen tocIo e[ dinero, ya veces el 
IMClNE en estos cortos o pone o consigue el resto del dinero pqr'l que se 
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h'1g<ltl; el FONCA que pone dinero, t'1mbién est~n los productores, los 
empres'lS de servicios que '1porl:'1n servicios, entonces 1'1 coproducción es un 
hecho y h'1ci'1 '111~ h'1y que ir, y si hubier'1 mqyores fuentes de 
hnqnci'lmiento pues h'1bríq mqyor prociucción"'. 

"Creo que es necesqri'1 P'1r'1 conseguir recursos, creo que lo ideal serí'1 
que 5010 un'1 person'1 te lo hicier'1 porque entre más m'1nos en el p'1stel es 
m~s bronc'1, 0'1 veces puede ser '1 filvor del director, dependiendo, si s'1bes 
US'1r '1 todos tus socios P'1ra hacer lo que tu quieres. Desgraciadamente, la 
realid'1d es que necesitas coproducir, tu no solo puedes producir, ahoril creo 
que es muy Pildre un'1 producción toto!, m~s que un qchito de qquí un 
cqchito de '1C~, yo lo que creo, entiendo que IMClNE ¡¡!I~ cqmbi'ldo 1'1 
mod'llid'1d que sólo de un tanto por ciento en los I'lrgos, pero no estaríq de 
acuerdo que fuera así en los cortos, q mí si me hubierq gust.do, y no por mi 
sino por la gente que viene, que IMClNE siguiera en es'1 modalid'1d (le 
producción tot'1l o por lo menos tener un corto que proqUZC'1 
tot'1 lmente"2. 

Antes el Est'1qo '1 tr'1vés del Instituto producíq los películ'1s al 100% -
t'1nto ele Iqrgo y meeliometr'1¡e como ele corl:o-, pero hoy elí'1 1'1 re'1liZ'1ción 
del cortomdr'1¡e y de los dem~s form'1tos cinem'1togr~hcos requieren de 
un enotme g'1sto, puesto que el v.lar ele l. proelucción h •• ument.elo -
sobre toelo por l. dev'lluqción ele! 94.-, por ende, caela vez resultq más 
complicado que una 501'1 instanci'l -productor, compañíq, etcéterq- pueel" 
producir un'1 películ" íntegramente. En ese momento, en que el Est'1do por 
medio del Instituto re'1liz"bq Iqs películ'1s completqmente, se puede hqbl'1r 
de exitosos corl:ometr'1¡es como L<J much<Jch<J, P<Jty chul<J, Otofí<J/' El 
Héroe, Ponch¿¡C!<J, De trip<Js, cor<Jzón, De j<lzmín en !lor, AdiÓS m<Jma, y 
hS<J/"et,t. 

T'1mbién hubo una et;¡pa en que I;¡s escuel'1s de cine como el cec o 
e! CVEC, producíqn l'1s películ.s tot'1lmente, .unque en .I"lunos ('lSOS 

1 Entrevista J P,:¡bJo B:¡ksht xgov(., (Director dc Ptcx{ucctón qe Cortometraje de 1992-1996), tc~hz.:¡qJ en 
b Ciud~ct qc México. Entrevista completJ en anexo. 
;: Entrevista ~ Artd Gard.on. DIrector <te Cinc." rCJ.lIza.:1.J. en 13 (Iud;:¡q etc MC:xico. Entrcvistl compct.1 en 
.1I1C,II;0. 
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siguen produciendo en teoría al iOO%, a pesar que el Glpital no es en su 
totalid'1d de 1'1 institución, sino de v'1rios patrocinadores. 

La copwducción de películas fUe b;jsica en 105 noventas, sobre todo 
para 105 cortometra¡es nacionales. 'Es un papel estratégico y fundamental, 
todo mundo (¡nalmente copwcluce, siempre existen m;js c!e una empresa 
involucrae/a en la elaboración de un cortometra¡e aportando X o Y cosas, 
toe/os están copwducidos por un" serie qe person"s; cuando el 
cortometra¡e se hace de un" forma totalmente independiente, quiero decir 
por la vía libre, tal vez no existan 105 instrumentos ¡uríe/iC05 que '1valen esa 
coproe/ucción, pero e/e hecho, hubo un'1 coproe/ucción y siempre hay una 
coproducción' "". una coproducción se basa en que hay dinero de e/os 
lug'1res, pero tzmbién porque responde a un equipo de traba¡o bilateral, los 
largometra¡es por cuestiones de actuación o por facilitar la venta de las 
películas, porque entonces tu coproduces con España y después tienes 
garantizado tener un distribuidor en España y otro en México. Si no hay 
espacios para exhibir comercialmente el cortometra¡e entonces porque vas a 
producir'3. 

Cabe señalar que el Instituto tombién tiene y destina un'1 parte de sus 
recursos al apoyo en pre, pro y post producción de cortometra¡es. Estos 
recursos son obtenidos y generados por otras instancias, por e¡emplo, si un'1 
dependenciq del gobierno o un. compañía privqd'1 necesita que ellMCINE 
le produzcq m'1teri'1les de comunic.ción o por lo menos le produzc'1 el 
lev'1nt'1miento de 1'1 imagen en cine o en video p'1ra h'1cer un promocional, 
'1sí el Instituto obtiene recursos de esta form'1. Otra opción es, que de la 
venta de l'1s películ'1s o de su exhibición -esto se d'1 con POC'1, C'1si nul'1 
frecuenci;¡-, se utilice parte del dinero de las ganancias. 

En 1999105 filmes variaron en sus costos, hay cortos que cuestan en 
efectivo en tato I $300,000 o $400,000 pesos, y hay otros que valen 
$3,000,000 o $4,000,000 de pesos. El Instituto tier:e topes de 
oportoción en el Área de Producción de Cortometra¡e, pero esos topes 

3 Enhcvl5t¡¡:l Matfq Inés Roque Rcxirigu(,,'Z, DitcctorZl de! Dcp.1ttamcnto de PrOChJCC1Ón de Cortometr::l]c 
~d IMCINE. Entrevlst,l completa en AnC,W5. 
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destinados depenqe del proyecto que se presenta o se V'l a producir, Así 
existen proyectos en que el tope qe IMCINE represent'l un qetermin'ldo 
porcent'lje por el costo tot'll qel proyecto qe ese cortometr'lje, En '1999, el 
tope est~ndqr con el que cuentó el IMCINE en su Áreq de cortometrqje 
p'lr'l producción es de $400,000 pesos m~s iv'l, y cU'lndo es úniqmente 
'lpoyo p'lr'l l'l postproqucción es qe $300,000 pesos m~s iv'l, 

El costo qe un cortometr'lje puede v'lri'lr según el tipo de proyecto, 
no import'lnqo el género -'lnim'lción, qocument'll, (¡cción, etc-o 
"Depende, si es 'lnim'lción, h'lY 'lnim'lciones, y est'lmos h'lblando qe 
México qonqe tratas de conseguir tOqO lo m~s bar'lto posible, hay un'l 
'lnim'lción qe $3,000,500 y h'lY un'l 'lnim'lción qe $200,000 pesos. Vn'l 
'lnim'lción en pl'lstdin'l, que son l'ls que te qigo que t'lrq'ln ocho meses qe 
film'lr CU'lqro por CU'lqro, est~ cost'lnqo $3,000,500 pesos, y un'l 
'lnim'lción por comput'lqor'l est~ cost'lndo $600,000 pesos, entonces es 
un'l g"ln diferenci'l, en person'll, en equipo, todo lo que necesit'ln p'lr'l 
h'lcerlo. y en ficción, los costos v'lñ'ln entre $800,000 pesos y pueden 
Ileg'lr h'lst'l $3,000,000, un $1,000,200 es un precio medio de un'l 
ficción"4. 

El p'lpel primordi'll como coproductor por p'lrte del IMCINE es 
vigi!qr el cumplimiento de los contr'ltos, por consiguiente vigil'lr que se 
cumpl'l l'l producción, que se use el dinero en lo que se pl'lnteó 
inicialmente en el presupuesto y que teng'l l'l mejor c'llid'ld posible. 
"IMClNE coproduce de tod'ls l'ls m'lner'lS que uno puqier'l im<'lginar, en 
realidad IMClNE se asocia con un cineasta, con un productor que es un 
cine¡¡sta p'lr'l proqucir un proyecto, un cortometr'l¡e, Y ese proqudor 
establece contratos de coproducción con, pueden ser inst<¡ndas del estado, 
pueden ser empresas privadas deqicadas a la proqucción o no, pero 
b~siqmente es un acuerdo entre el productor y el realizador con las otras 
empresas, al cual IMCINE le da un visto bueno, esto es una forma jurídica, 
un detalle que finalmente es jurídico, es deCIr, yo no coproduzco con 
Televicine aunque aparezca en pantalla como coproquctores, el convenio 

4 EntreVIsta a Alejanqra Gucv::¡r;¡, Subdirectora qe la Dirección de Cortometraje del IMCINE. 
Entrcvlsb complct:'l en Anexo, 
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fue ;¡rregl;¡qo entre el proeluctor elel corto y Televiclne, y nosohos 
simplemente clecimos si, como yo tengo un contrato contigo original, yo 
estoy e acuerelo en que tu hagas ese otro contr;:¡to, no tengo ningún 
problema, podría tenerlo en caso ele que fuera una persona no gr;:¡ta o una 
empresa sospechos;¡ ele hacer cosas inadecuadas económicamente. Yo no 
puedo <¡valar que te asocies con un traficante de qrogas, tengo que s'lber 
porque finalmente v;¡ mi prestigio, pero además va un;¡ serie ele cuestiones 
económic'ls qe por meqio. SI se coproQuce, con la p'llabra coproducción 
con las escuelqs, porque son instqnciqs, qmbas pertenecen ql Est;¡do y se 
establece un contrqto de coproducción, cómo, directamente y'l qd'l 
empres'l que puede darle algo a un proyecto se lo da en efectivo, se lo da en 
especie y se establece un contrato que nosotros avalamos como testigos y 
con eso se logran muchas cosas, muchas ~cdid'lde5 par'l la creación de un 
cortometraie"S 

El IMCINE cuenta con un concepto llamado Asociación en 
P"rticip"ción, en estos contr"tos AEP tod" la respons"bilidael incide en la 
comp"ñí" productora o en el productor independiente, en que tiene que 
cumplir con tod"s I"s respons"bilidqdes, especi"lmente fisc"les, y de Ilev"r a 
c"bo todos los pasos que requiere la producción o postproducción de que 1" 
producción se lleve" qbo de principio" Fin -p"gos de honorarios" 
tr.b'li'ldores, que se cumpl" con el presupuesto estableciqo, etcétera-; Así, 
casi toda la respons"bilidad rec"e en el productor, y no elirect"mente en el 
IMClNE que es coproductor. 

En relación con coproducción con el Instituto Mexicano de 
Cinematogr"fTa, cuando se produce con una institución educ"tiva se 
el"boran contratos de coproducción, en los que se comparte 1" 
responsabilid.d con la entiq.d educativa. En C'lSO de empres"s privadas se 
realizq 1" Asociación en Particip"ción (AEP), que es en la que dice el 
IMCINE, que Cqe en mayor p"rte la responsabilidad fiscal y 1" 
respons"bilidad de producir en la empres" o directores. 

s Enhev¡s"l, ¡¡ M.ui..llnés Rcx¡ué R.odrigue;.;. Dlrccto~¡¡ de la Dirección qe Corl:omdr;¡¡c cid lMCINE. 
EntrcvIst., complctl (.'1) Anexo, 
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El Instituto en este caso, lo único que hace es gpoyar a 105 

proc\uctores y compañías en todos 105 sentic\os, c\eblc\o a que est~n 
empezanc\o los cineqstqs, entonces 105 qsesora, desc\e el principio c\e la 
proqucción hastl el final, desde que c\ocumentos tienen que trqer pqr;¡ 
hqcer el contrato, que tipo c\e contrqtos tienen que h;¡cer con las persollas 
que trabajan, lo que tiene que ver con el presupuesto c\e 1'1 prOc\ucclón, 
c\onc\e se puec\en conseguir los instrumentos -técnicos- necesqrios pqrq 
proqucir unq cintq, qonqe se pueden hacer cosas, conseguir permisos, 
etcéterq. Concretqmente ellMCINE ve de principio '1 fin el plqn de trqbqjo 
c\el proc\uctor y vlgilq c\e tocio el proceso, como lo Vq a hqcer y c\esarrollar, 
le dq seguimiento a 105 contratos y sus cI~usu\qs, entonces por lo mismo Vq 
c\e 1'1 mqno en el proc\uctor. Supervisq que se cumplq el plqn c\e trqb;:¡jo 
iniciql y si el Instituto ve fallas, le indiC<l lo que se c\ebe h;:¡cer, si tienen 
problemqs trqtarlo c\e qyuc\qr '1 que esas c\lficultqc\es se qrreglen y que si se 
logre hqcer Iq proc\ucción en su totqliqqd. Concretqmente el Instituto tiene 
el pqpel c\e normqr a 105 coproductores. 

Sobre el concepto c\e Asociqción en Pqrticipqción: "finalmente no se 
trqta qe cuantos recursos haya, es qecir Iq Asoc/aclón en Pqrtic/pación tiene 
que ver con el hecho c\e que siempre hay un proc\uctor c\el otro lac\o, es 
qecir que ellMClNE ya no proquce qirectamente, pero no es tanto por una 
cuestión c\e falta de recursos, yo no lo veo en esos términos, lo veo en los 
términos de que me p.rece m~s interes.nte que los productores también 
teng¡¡n el ejercicio de la producción, y que los recursos se diversifiquen y 
hayq un ilpoyo a m~s número de proyectos, mayor número de proyectos 
aunque no seq con un monto mqyoritqrJo dentro qe la proqucción. Si yo 
qestinara mi presupuesto y con ello proqujera sola, tal vez poq1'Ía proqucir 
cinco proyectos al año o 4 proyectos al año, y ese mismo presupuesto 
qividiqo entre una serie de proyectos mantiene activa a una parte qe mi 
inqustria, genera mucho de estq parte como de soliqaridqq y de qpoyo q los 
Iluevos proyectos, • los nuevos qirectores y q los proyectos jóvenes de Cl11e, 
y finqlmente gqrantizq unq p.rte qel dinero b~siCq p.rq 1'1 proc\ucción, pero 
finqlmente tienes m~s proc\ucción en el año" ... "Entonces 1'1 figurq qe 
Asociación en P.rticip.ción es un. figuro de tipo .qministrqtivo o juríqico, 
si quieres luríc\ico-ac\minishqtivo en c\onc\e en síntesis se poc\1'Ía resumir 
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como qmbos somos responsqbles del resultqdo de esto en términos 
"dmilJlsüqtivos y dem~s, hqci" hacienda; cu~1 es 1'1 diFerencia entre b 
coproc!ucción y 1'1 Asoci¿¡clón en P'1rticip¿¡ción, es 1'1 mism'1"". 

En 1994 qumentó '1 m~s de 1'1 mlt'1d l'1s coproc\ucciones qeIIMClNE, 
y uno de los hctores m~s Import¿¡ntes que "parecen en primer plano es la 
c!evqluqción ele ese qño, se puede decir que se teníq que buscar presupuesto 
en otrqS partes qebido a la fulta de recursos Pqra e/Instituto. "Puede ser, en 
pqrte tiene que ver 1" devqluqción y en pqrte tiene que ver este cambio qe 
sistem", ya no produces tu directamente, aunque también te q50ci"s y 
consiguieras apoyos y b/q b/q b/q b/q b/q, ya no eres tu el productor si no 
que P,lSaS la responsqbilic!ac! a los productores y a los directores y tu aportas 
un qinero y eres un socio, es correcta la interpretación. Ahora, yo no estaba 
aquí en el 94, no quisierq h<lcer Unq evqluqción c\e tipo político de porque 
cambiqron las cosas, pero si tu te Fiias no solamente eIIMCINE, en todq, en 
tOc[q Iq ac[minisüación públiq a partir c[el año 94 y desc[e antes yq se veníq 
planteqnc!o un cqmbio en el cual el E5tqc!0 eleiq c[e ser, es un Estac!o que se 
va reduclenc\o en su participqción, entonces en otros ~mbitos tqmbién se 
veí'1, la creación c!e empresas Privqc!qs que venden servicios ,,1 Est"elo, que se 
'1sociqn con el Estqdo Pqrq c!esqerollqr determinqdqs COSqS, el E5tqdo ciecrece 
en su participqción, es pqrte ele un. política c!e qc!ministracíón nuev., 
obviamente lo que pqsa en IMCINE obedece q ese tipo c!e esquemq, es tu 
tienes tu empresa, tu creo tu empresa, tu elesqrróllate como empres.rio 
como productor y yo voy. qpoyqr un" pqrte de ese desqrrollo"7. 

Es neces<\rio sefí<\lar que el Instituto Mexic<mo de Cinemqtogrqf¡q '1 lo 
I.rgo c!e su viel. hq tenido cinco directores h.st. 1997,0 seq cinco formqs 
diferentes de dirigir el Instituto. En 1'1 presente investigación ele est. tesis 
que comprende los qfíos de 1990 '1 1997, h. tenido tres directores '1 lo Iqrgo 
cie este periocio; Ignqcio Dur~n Lo'1er'1 lo c!lrigló de 1989 q 1994; Jorge 
Alberto Lozoy" c\e195 '1196; y Diego López estuvo '11 frente c!el IMCINE c\e 
1996. hn.les c\eI97. El primero y el último fueron de I.s personas que m~s 
qportqyon '11 instituto y '1 1'1 cinemqtogrqfj. nqcion.l, tanto en m.teri¡¡ c\e 

~ lbfclcm, Entrevist1 complct1. en Anexo, 
7 Ibfqcm, Enttcvl~tJ completo:¡ el) Anexo. 
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proqucción como eje cliFusión y de sus dife~entes Qses como industrl<l y 
como proqucto cultu~ql, qánqose qsí el su~'limiento del nuevo cine 
mexiqno y consoldánqose con la p~esenCla c\el cortomet~a¡e mexicalW. 

¡Po~ qué ~qzón se hace este señqlamiento!, Pues po~que c\ebiqo a que 
se ~e<!lizqron producciones c\e cortomet~qle en qiferentes perioqos y que en 
estos el sistem<! qe produCIr y cop~oc\uci~ tienen sus particula~idades y 
~egl<!5, así no se pueqe hace~ un estuc\io ~eal que estanqarrce 1" mane~a qe 
~~Iizq~ cintas y debiqo a que los filmes cortos no son una g~qn inqustria, 
no es homogéneo la formq qe elqborqr los cintqs nacionales. Obviqmente 
codo qirector del Instituto tení. su propio visión del pqpel que tenia el 
Estoc\o pora opoyar 01 cine nocional en todos los ámbitos. 

De tal forma, 01 ~ealizor uno lecturo entre 1'1 cuestión económiq y qe 
producción de cortometro¡e, pue<\e llevar a fi¡lsos o equivoqs concepciones, 
primero po~que no se cuento con un universo ton 'lronqe como pora poder 
establecer una cuestión ele tipo estaelístico formol y exacto. L;¡ producción 
de cortomet~aie es tw pequeño y porticulo~ -porque cada película tiene 
dife~entes ca~acterísticas-, así que no puede haber uno base sólida y rígido de 
una muestra. No se puede estandarizqr la producción de los filmes breves, 
pues unos se proelu¡eron ele tol monero, en un qeterminado periodo y con 
determinodos condiciones económicos, qdo uno es un coso porticular y en 
ol'lunos cosos únicos, no se puede ver lo p~oducción de cortomet~a¡e como 
un ~eAeio de un 5010 hecho y por lo mismo no se puede dar una ~espuesta 
qe cous<! y efecto en estas producciones, qdo proqucción obeqece o una 
serie cle elementos que son propios cle eso película. La cqntic\aq hace que 
caqa caso sea un qso único qe cómo se generan estos proyectos. 

Resulto neces<lrio marqr 1<1 dife~enci<l entre I<ls person<ls que 
coproqucen y hay un contr<lto ¡uríqico-<lctministr<ltivo qe po~ mec¡¡o, y 1,,5 
personos o empresos que porticipon q<lnqo opoyo en efectivo o en especie 
sin recibir un c~édito formol t.nto en pont.lI. cama en popeles legoles que 
<lvolen esta p"rticip<lción. "Los créditos inici<lles donqe ap.recen empreso y 
qem~s, y te encuentr<ls con que h<lY cortos como PqSii/etq o como <llgunos 
otros qonqe únic<lmente aparece IMClNE y b/q b!¿¡ b!q b/il b!q, parecerí<l que 
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Iw:lie coproqU¡O, lo que yo creo es que no se est~ contqbiliz<inqo, que el 
concepto qe COproqucción tiene que ver con cU<int<i gente y cU<intqs 
empresas te apoy.n, .unque no neces.riqmente quieran tener un;] 
propied.d sobre lo pelkul., En lo coproducción como término estricto, es 
quienes son propiet.rios de la pelkulq, entonces hay mucho gente y 
muchos empresas que te Vqn a qpoyqr sin pedirte nada o qmbio, porque 
¡ojo!, 105 cortometrqjes no generqn recursos, entonces no hqy unq .videz 
por decir yo soy propietqrio del 10% de tu pelkul. porque todos sqbemos 
que no van q generor, y si se lIegqn • vender V;¡ a ser lo que generon 
pr~cticomente p.r. los g.stos de promoción, de enVíos, c\e copias, c\e 
regener¡¡ción de materiales y no hay un. gener.ción de qinero, entonces es 
muy ~ciI ser un coproquctor pero no tener ningún aéqito como t¡¡l. 
Entonces, est. como re!oción entre 105 c;¡mbios qqministrqtivos, los 
c.mbios económicos y lo proc\ucción c\e cortometr¡¡je no es f.¡cil de 
est¡¡blecer, porque precis.mente el cortometr¡¡je estq fuero c\el esquemo 
inqustrial, aunque tu ves unq producción t¡¡n bien terminodq como 
cuqlquier I.rgometrqje, por sus característiqs c\e no ser un proqucto 
comerci;¡l, con lo bueno y lo mqlo que eso {rqe consigo, entonces 
encontrar como un reAe¡o ;¡utom~tico entre los cqmbios en lo 
qdminishqción, bs devqluociones y lo situación económico del pqís o el 
proyecto de modelo económico que tiene México y 1'1 producción de 
cortometr"je es unq m"lq lecturq del cortometrqje, porque el cortometr.je 
est~ fuer. de eSq industri., de todo Iq inc\ushiq, c\e por si yq es un. industria 
muy pqrticulqr, entonces porque si se hqce P;:¡s;:¡/er;:¡ en tqles condiciones y 
tq! otra se hace en otrqs, yo te poc\ríq decir L;:¡ T;:¡re/e e/e Uf) m;:¡frimof)fo e/e 
cI;:¡se mee/f., tu lo ves es un corto que requiere un e/o//y, c\os qctores, el 
e/o/lyentro, f;:¡, t;¡¡, eso se filma m~ximo en dos c\íoS de hqbojo, es muy 
bqrqto de producir, y si el c\irector tiene un mínimo reconocimiento dentro 
c\el ~mbito, le Vqn '1 prestor lo c~moro, le von o prestor el e/ol/y, le von q 

prestar loS luces y sus cuotes v.n a trqb.jar grqtis, entonces lo que se est. 
pagando qhí son gostos del c\epqrtomento c\e 'Irte, elel tronsportqción, 
comida, moteriaL rebe!.do, b/;:¡ bl;:¡ b/;, bl;:¡ bl,:¡, .horo. ECHASA se le quitó, 
105 'lutorid'ldes h'lcenc\qrí'ls c\ecic\ieron que ECHASA no podí'l y'l ser 
coproductor, ECHASA no puede d"r servicios gr'ltuitos o combio de un 
crédito ele coproductor, porque ECHASA est<ib. teniendo muchas perdid'ls 
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económicas, SI toc\a la inc\ushia est~ deprimlc\a y es coproductor c\e los 
pocos que filman, entonces c\e que vive el laboratorio, como compramos 
nuevos químicos, como pagamos salarios, como m¿¡ntenemos esto y como 
'1rregl'1mos foros, entonces es un círculo vicioso, entonces se le retir¿¡ ese 
c\erecho a ECHASA, al cine nacion.1 se le pueqe d.r un'1 serie de descuentos 
pero algo siempre hqy que pqgqr, tiene que haber un flu¡o qe Cjs/¡ enhe 
empresqs"8. 

En la pr~cticq, se c\escubre que es un. inqushia muy pequeña, c\e muy 
pocas producciones en donde la gente inmerso en el cine se ayudq 
mutu.mente, y. sea enhe empresas o personas independientes. Algunas 
veces se realiza 1'1 papelería necesqria para que sea una coproducción en sus 
términos m~s formales, y a veces se hace de una forma indepencliente sin 
intervenir los conceptos ¡uríc\icos o ac\ministrativos, pero tocio obeclece q 

un ob¡etivo, que es seguir proc\ucienc\o. Si se ve 1'1 re'1lic\"cl c\el cine nqcion,,1 
y su producto, en término de número c\e películ"s -su proc\ucción y tocio 
lo que interviene-, c\e que industri" y producto se hqbl., por más que 
tengqn c"lidqc\, tonto en su manu!i,ctura como en su contenido, y por m~s 
que tengqn reconocimiento mundial y gonen premios internocionoles. En 
1" "ctu"licl"cI 1" coproducción es inherente al querer proc\ucir un" cint", se 
buscan fondos por todos l"dos y portoc\os los medios. 

Obvi"mente, c\e 1,,5 inst"nci"s con 1.5 que es más dificil producir, son 
las empres"s privadas, pues en cortometra¡e dificilmente se consiguen 
fonqos de la iniciqtiva privada, si ésto invierte dinero, pues quiere 
recuper.rlo o recuperar m~s cle lo que invirtió. Es clificil conseguir recursos 
de empres"s privaclas y que esos recursos económicos se"n remuner"clos. De 
los proyectos en los que sólo se invierten son los cultur.les, los que '1port"n 
para la cultura, 105 que saben que no van a tener el dinero multiplicqdo sino 
la cultura clifunclic\a. 

Hablanclo sobre créclitos en p"ntall" y créditos formales, cabe destacar 
que en algunos cortos aparecen un" tir" de créclitos extensa yen otros no, 
lo cu"l se c\ebe, en p"rte, a que los métodos iurídicos y "dministrativos h"n 

I! IbrQcm. Entrcvi'it:¡ completa en Anexo. 
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cambiado por parte del IMCINE y en otros casos a que al no ser un 
producto rent<1ble -la pe!ícul<1- no h'ly gente interes<1qq en la intervención 
económica par<1 la producción, aunque sigue existienqo la coproqucClón. 

Referente alas créqitos cle coproducción "el crédito de coproc\ucción 
se qqbq sin tantos líos, sin t<1nto control de tipo le9ql qtr~s, a partir c\e! 
último año (98) te dlrí<1, hemos trat'ldo c\e ordenar muy claramente las 
proc\ucciones p,¡ra que una person'l, una empres'l que oporto tengo créditos 
eje coproc\uctor, tiene que h'lber un instrumento ¡urídico que lo <lv<lle. 
Antes y tod'lví'l lo puedo hacer en mis producciones escol'lres en el cce 
decir fulanito es coproductor de mi película, 'lunque yo no teng<1 ningún 
contrato eje coproducción, porque no voy 'l termin'lr esta películq e ir 'l 
registr'lrlq como pqtrimonio cultur'll o ir a registrarla a derechos de autor, 
porque es una producción independiente y no me import<l entr'lr o no 
entrqr en 105 mecanismos legales c\e control; hoy por hoyes muy simple, si 
'lpqrece ql principiO en los primeros créc\itos es un coproductor, si dice "(on 
el apoyo c\e", es que aportó, pero no tiene un contrato c\e coproc\ucción, 
me explico; entonces qué P'ls'l, 'lntes er'l mucho m~s simple y tu, porque 
Reson¡¡nc/~ te habTa c\ac\o c\inero pilra todos 105 servicios de post 
proqucción, hicierq5 o no hicieros un contr'lto tu le qqbos el créqito qe 
coproquctor, hoy te lo piens<1s. Los mec'lnismos c\e control nos hqcen 
qiferenci'lr entre con quien hicimos un contr'lto que 'lV'lla eSq relación o 
con guieneslo hqces porgue eres amigo, me explico. Porque si unq empres<1 
es coproquctor y pone 'lIgo equivalente y tiene un contrqto Vq entrilr en 
unq serie de mec~n1c<1S de control qel propio Estqqo, de su p'lgo qe 
impuestos, qe un'l serie de cosas y por otro IaqO puec\e c\ecir, mir'l a mí no 
me conviene 'lhoritq ponerme como que esto valió $100,000 pesos 
porque quiere decir que yo me ib'l a tener a dedqrar que te di qlgo, qunque 
sea en especie sobre $100,000 pesos yeso generq entre l:U y yo unq 
rel'lclón que nos va a controlar y hacer pag'lr impuestos, me¡ar te lo cloy 
gr<1tis, no h'lcemos ningún conte.to, tu me dices much'ls grqci'ls en la 
p'lntqll'l pero no me pones como coproductar"9 

') lbrdcm. ErlttcVJstl complct:¡ en Anexo. 
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Como se pueqe ver en esto investig.ción y '11 finql qe este cqpítulo en 
los listados qe coproducción yen el anexo la listq totql de proqucciolJes del 
IMCINE, se puede observar que qespués de 1994 -'1110 en que se reqlizqron 
el mayor número de producciones (11) y de éstas hubo 7 coproqucciones-, 
hq c\escendic\o e! número c\e proc\ucciones y coproqucciones hqsta llegar a 
1997 21 tener 4 producciones, en 1215 cuqles sólo hubo hes cintqs 
coproqucidqs en éste cuarteto de filmes. En 1995 se observó una requcción 
de proc\ucciones y coproc\ucciones. Esto qe qebió en pqrte a 1'1 qevaluación 
y, por enqe, de 121 crisis económic<¡, y qdem~s a que hubo muchos Glmblos 
ac\ministr.tivos y un presupuesto restringic\o. 

Para alentar la proqucción qe I"rgometrq¡es y cortometra¡es, el 
IMCINE realiza concui'$OS p.ra seleccion.r guiones o proyectos de 
cortometra¡e par" apoyarlos y en "Igunos casos producir. "El ob¡etivo 
func!amental c!e! concui'$O n'1cional c!e guiones c!e cortometrale (es <mual y 
este '1ño es su quinta emisión -1999-) es estimul.r l. escritur'1, m~s que 
nada, si • p.rtir c\e ahí 105 guiones g'lI1.c!ores si tienen un. propuesta c\e 
producción detr~s del guión se an'1!tz'1 en l. otr'1 convoc'1tori. que es en 
.poyo " l. pro y postproducción, entonces l. convocqtori. est" "biert" 
tocIo el '1fjo, se h'1cen c!os ev.lu"ciones .1 "fío, un" a principios y otr'1 • 
mec!i"dos, bueno v.mos • tener lan. como par'1 .poy.r '1 tres • m~s o 
menos esta c'1n'tk\.c\, y '11 mismo 'tiempo c\eclmos pues se present'1ron 
quince solicit"ndo "poyo, y entonces de estos quince realmente valen l. 
pen'1 cinco, pero nos "lcqnz. p.r. tres o p.r'1 cinco d~nqoles menos 
dinero"'o Sobre 105 criterios qe seleCCión sefí.ló que tom<ln en cuent.: 
"C'1lic!<lc\ c\e guión, interés tem~tico, viabilic\ac\ c\e proc!uCClón, hacer un" 
ledura, un <málisis entre lo rel.ción que tiene el guión con el c\iredor que 
se est~ pl.nteando, es c!ecir si el director tiene los elementos formotivos o 
105 anteceqentes o l. proc\uctor" que lo soporte para llevar .c\elante este 
proyecto"". El Instituto una vez que se seleccion. el proyecto par" su 
prodUCción, lo apoy" en toc\a su posible consecución c\e recursos, lo "v"la 
frente. otr.s empres.s o instituciones, consigue recui'$os, "poyos c\e tipo 
internacionol que pueden ser bec.s, entre otros COS.5. 

10 lbrdcm. EntJCVlst;'J cornplct:¡ t.'1l Anc:xo, 

11 Ibiqcrn. Entrcvlst.'l compld.1 en ,':¡IlCXQ. 
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I COPRODVCCIONES DEL INSTINTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFíA 

E[ Instituto MexlQno c\e Cinematografia en e[ lapso c\e 1990 ;¡ 1997 
pro<\ujo y/o copro<\Ujo -con compqñíqs e instituciones púb[iqs o privqc\qs, 
qdem~s c[e proquctores inc[epenc[ientes- un total c\e 47 cortometrajes, c\e 
los cUq[es 26 fueron coproc[uCClones entre el IMONE y c[iversas entic[ac\es 
púb[iqs y privac[as -qC;¡c[émlcas, culturales o gubernamenta[es-, así se 
puec[e observar que m~s c[e [a mitad c\e los cortometrajes fueron 
coproc\ucidos y que si no hubier'1 existic\o este métoc\o c[e pro<\ucción no se 
hubierqn poc[ic[o req[izqr estas cintas. En [os ocho años comprenc[ic[os en 
este perioc[o c\e estuc\io se puec\e r'1tificqr 1'1 escaSq proc\ucción c\e 

cortometrajes, pues resultaríq en teoría que se hqn pro y coprocluciclo 6 
cint'1s por qfío. En el caso c\e! Instituto hq pqrticipqc\o en 26 producciones 
de cortometr_je de 1990 '1 1997, como coproductor, y así se han podido 
re_lizqr muchos cortometrqjes de excelente c'1lidqd tqnto tem;jticq como en 
su fqcturq. 

En 1990 se reqliz'1ron 6 cortometrqles en totql y el qocument'1l 
CIX/n"/U,,to, UI7" leyel7cfq, fue la única producción que se coprodujo con la 
UNESCO, instancia cultural intern¡¡cional. En e[ 91 se produjeron tres cintas 
c\e ficción, y Una de estas -Agol7íq- se coproduio con en CUEC de la 
Universidad Nadonq[ Autónomq de México. Est¡¡ es [¡¡ primer'1 vez en el 
periodo c\e estudio de estq tesis (1990-1997) que se presenta una 
coproc\ucción con una institución ec\uc'1tiv'1. En el año de 1992 se 
proc\uieron siete filmes cortos y sol'1mente hubo un'1 coproc\ucción en un 
corto c\e ficción -/V!;¡l7fís I<eligios;¡- entre el IMONE/DIDECINE, PIC S.A. y 
Lq Cage, Ac.. Ambqs empres'1s proc\uctor'1s privoc\os. Duronte 1993 se 
re¡¡lizaron cinco filmes, qe éstos producciones únicomente IAgu"s eOI7 el 
Bot"s!, fue un corto de <lnim<lción re<llizqdo por 1<1 compoñíq productoro 
Div¡¡g<lbundonimqción y el Instituto Nacionql Inc\igenistq. Coproducción 

reqliz¡¡dq entre elos institutos públicos y unq productoro privqda. 
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Siete cortos en 1994 fueron coproducciones de once cint'Js en tot'1l, 
entre el IMCINE/DPC y V'1ti'1s comp'1ñí'1s prMldas (Div'1g'1bunq'1nim;¡ción, 
Cuqho y Mec!io, Resonqncia, S.A, TB. & B. Proqucciones, Proqucciones 
Segovi,¡, Unid'1d de Producción Audiovisu'1les, instituciones educqtlv'1s 
(CUEC-UNAM y CCO, e instituciones cultur¡¡les públÍ('1s (CONACVLTA 
y FONCA). En el l'1pso qe 1995, se produ¡eron 7 miniproqucciones, c'1be 
indicqr que en este '1ño el total de cortos fueron coproelucielos entre 
IMClN E/DPC y diferentes inst'1nciqs como la VIA lq M~quina Gorel'1, 1'1 V. 
,le G., el Gobierno elel Estaelo ele )'1lisco, 1'1 Secret'JJ1¡¡ de Culturq del Est'1do 
de )'1lisco, H. Ayunt'1miento de GU'1d'1la¡'1ra, ECHASA, .Roberto Rochín 
N'1yo, cce CONACVLTA, 1'1 Filmoteq ele 1'1 UNAM, Funqoción M'1c 
Arthur-Rockefelb, EICTV ele Cuba, INBA, y C\n'Jl 22. No es qsualid'1d 
que este año se h'1 Y'1n coproducido todoS loS cint'1s cort'1S, puesto esto se 
PUqO qeber, '1dem~s ele su disminución en producción, '1 1'1 crisis económiq 
que se qcentuó por 1'1 dev'1lu'1clón qe 1994. 

De Igu'1l form'1 que el ¡¡fío '1nterior, en 1996 tod'1s l'1s cint'1s fueron 
coproqucid'1s y hubo nuev'1mente el declive en 1'1 producción -5 Filmes 
cortos- fueron COproqucciones entre el IMCINE y 1'1 Funq'1ción Mac 
Arthur-RockeFeller, COrazón de Melón, hte y DiFusión, T'1bqsco Films, 
Gobierno del Est'1qo de T'1b'1sco, FONCA, ECHASA, Adecorp SA de c.v. 
L'1 producción siguió a l. b.la yen el 97 se redUJO '1 cu'1ho cint.s. De estqs 
producciones, sólo tres Fueron coproqucciones, dos completamente con 
ECHASA, y otra entre el IMCINE/DPC y 105 ECHASA, CONACVLTA y 
Alos y R;¡íces '1 105 Nifíos; se puede notqr l. aUSenClq de comp'1fií'1s 
productores privadas, a diferencia qel afío pqsaqo, lo cuql se puede explic'1' 
de cierto moqo por 1'1 crisis económica y por lo poco redituable y costosos 
que resultq un cortometra¡e. En este '1fío cabe sefíalar que todas las 
coproductoras fueron instituciones públicqS; qunque 105 Estudios 
Churubusco Azteq intervinieron en 1.5 tres coproqucciones y es un. 
empresa privada, qepenqe qellnstituto Mexicano qe Cinematograffa .• 

·Ver hch.Js t¿C/lIC.1S en =lnc!xo. 
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De qcuerqo q 1" lIlFormqción obteniqq Pqr<l esta tesis en el perioqo 
comprendlqo de 1990 q 1997, el Instituto Mexicql)o de Cinemqtogr;:¡(¡q h" 
coproc\ucic\o el) m"yor número c\e [¡Imes con 14- empresqs proc\udorqs 
privqq;¡s; 4- instituciones educ;¡tlv;¡S, dos públicoS, una privqd;¡ y unq 
extr;¡nierq (Cubq); 11 instituciones culturqles o gubernqmentales, 2 
Fundaciones internqcionales y unq org<lnizqción intern;¡cionq!. 

!2-) INSTITUCIONES PÚBLICAS CULTURALES O GUBERNAMENTALES. I 

Lqs instituciones u orgqnismos públicos, yq seqn culturales o 
gubernamentales hqn teniqo una gran presencia en las coproducciones elel 
IMCINE. Estqs entidades tienen un objetivo en común, que es eliFundlr I;¡ 
cultur;¡ y no multiplic'lr sus g'ln;¡nci'ls, pues ese no es su fin; pero debido '1 

que I;¡ cultura en nuestros dí;¡s no es redituqble, I;¡s instituciones no 
cuentqn con e/suficiente presupuesto para expresar a trovés de los diFerentes 
medios artísticos y creativos su qrte. 

De 1990 q 1997, qiferentes instituciones ylu orgonismos culturoles 
y/o gubernomentqles han coproduciqo formolmente con el Instituto 
Mexicano de CinemotografTa; en totol son 14 las entidodes, entre Iqs que 
figur;¡n: Tiempo qe Niños, Instituto N;¡cional Inqigenisto (INI), Fonqo 
Nacíonol para la Culturo y loS Artes (FONCA), Vniqqq qe Producción 
Auqiovisuales (UPA), Consejo Nocionql Pora lo Cultura y las Artes 
(CONACULTA), Gobierno qe! Estac\o qe )olisco, H. Ayuntqmiento qe 
GUodola¡aro, Secretal"Ío de Cultura qe! Estqqo qe )olisco, Instituto NqCIO'lol 
qe Bellqs Artes ClNBA), Canal 22, Gobierno del Estaqo qe Tabasco, Alos y 
Rqíces ;¡ 105 Niños, The MocArthur Founq;¡tion, The Rockefeller 
Founqation, y Vniteq Nqtions Equcqtion Science ;¡nq Culture Organlzqtion 
(VNESCO). Dentro qe estos instancias, entre loS que hqn porticlrado en m~s 
de un" ocqsión [¡gur"n en la proqucción de [¡Imes breves: el CONACVLTA 
-en primer lugqr- y el FONCA, .1 igu;¡1 que el Gobierno qel Estqqo qe 
)olisco y lo Secretorio qe Culturo qel Estoqo qe )olisco. 

Como se menCIonó, el Consejo Nocionol poro lo Culturo y loS Artes, 
es qe loS entiqocjes m~s importontes que hon coproduciqo con el Instituto, 
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pues qe él depende c\irect;:¡mente eIIMCINE, y este ;:¡poy;:¡ qirectlmente 105 
proyectos cultur;:¡les cie! Instituto. El Conselo se creó por decreto 
presidenci;:¡l el 7 de c/iclembre c\e 1988, yes respons;:¡ble, entre otr;:¡s cosas, 
c\e c\iFundir 1'1 cultur;:¡ y las artes. Es import¿mte mencion;:¡r que;:¡l Conse¡o le 
corresponc\e estoblecer criterios cultur;:¡les en [o proc\ucción 
cinematogr~fícq, roqioFónico, televisiv. yen l. inc\ushi. ec\itoria[. 

Entre los ob¡etivos instituclonqies ejel CONACULTA, uno que 
c\est.cq es el Estímu[o a ['l Cre'1tivic\'1c\ Artístic'1, e[ cual con tOc\q la [ibert'lc\ 
ele creación y expresión. E[ Progrqmq ele Cu[turq estob[ece, en mo{eri'1 
cinemat09~fícq como ob¡etivos Func\'1mentales el impuls<lr 1'1 proc\ucción 
cie! cine mexic:¡no c\e c'1lic\'lc\ medi,mte modernos mec'1nismo c\e 
cooperación entre [05 c\iversos sectores sOci'1les. Ac\em~s c\e me¡or'lr y 
'1mpli'1r 1'15 posibilic\'1c1eS c\e exhibición c{el cine mexicqno y extr'ln¡ero c\e 
cq[ic\oc\. 

CONACULTA p'lr'1 e[ cumplir estos ob¡etivos, plqnte. como 
estrqtegi. primorc\iql el estqb[ecer mec¡¡nismos institucionqles c\e 
fin'1nci'1miento Nr'1 ['1 proc\ucción de pe!ícul'1s de c;¡Iid'1c\, con e[ fin c\e 
impulsor ['1 cinem'1togr.fi. como piez. irreemp[<lzab[e c!e[ p.trimonio 
artístico y cultur'1l c\e 1'1 México. Y entre ['15 Funciones gener.les del Centro 
Nqcion'1l p.r'1 ['1 Cultur'1 y 1'15 Artes es '1lent'1r l. creatividad '1rtística y la 
diFusión ele las artes, '1dem~s de fomentqr y diFunelir [a cu[tur'1 a través de 
105 medios audiovisuales de comunic'lción. 

El Fondo N'1clon'1l parq 1'1" Cultura y las Artes, se constituyó por 
decreto presidenciq[ el 2 c\e mqrzo c\e 1989. El FONCA con¡unt;¡ 105 
esfuerzos ele! Est'1c\o, 1'1 iniciativa privaela y [a comunidad artístic. en torno '1 
cu'ltro ob¡etivos Fund.ment.les: .poy.r, preserv'1r, promover y diFundir [. 
cu[tur'l. Por. cumplir con estos fines est'lblece líneas c/e 'lcción dlrigichs, por 
un I.do, '1 l. cOl1serv'1ciól1 e incremento c\e! p'1trimonio artístico mexicono 
y, por otro, o .poy;¡r, promover y diFundir l. creación .rtístic'1 en un m'1rco 
de plen'1 [ibertqq. 
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El Fondo N;¡clon'1l p'1r'1 1'1 Cultutq y 1'15 Artes, se enc'1rg'1, en términos 
genetqles'1 dlfuncjir y '1poyar 1'1 cultur'1 y I;¡s ;¡rtes '1 tr'1vés eje los diferentes 
medios y corrientes '1rtístic'1s. Entre los '1poyos que do el Fondo, c!estqcan 

1'15 bec;¡s p'1r'1 continu'1r o poejer reo I izar proyectos cinem'1togr~ficos en sus 
diferentes géneros y formatos. 'Como órgano qe apoyo fin'1nciero, el 
FONCA recibe y G1tJ '1 liz'1 recursos p'1r'1 destin;¡rlos '11 fomento qe la cultur'1. 
A través c\e progr'1m'1s cuyos comités eje selección est~n conform'1qos por 
cre'1qores c\e reconocid'1 trayectori'1, otorg'1 '1poyos económicos '1 '1rtist'1s 

jóvenes, grupos cultur'1les y, en gener'1l, '1 quienes h'1n contribUido qe 
m'1ner. slgnifiqtiva '1 enriquecer el p'1nor'1m'1 cultural del p'1ís. T'1mbién 
'1dquiere y preserv'1 obr'1 '1rtístic'1 qe imporl:onci'1 C<1p itq I p'1r'! lo noción e 
inst'1l'1 y otorg'1 '1 proyectos cultur'1les inqependientes, meqnismos p'1r'! 
foment'1r 1'1 requdación de fondos <l través c\e ejon<ltivos"'2. 

A trqvés eje los qiversos progr<lmos con que opera el Fondo, h'1sto 
1999 otorgo cierltos qe opoyos '1 difererltes qrtist.s en sus ejiferentes romos, 
y ho corlhibuiqo 01 c\es'1rrollo c\e '1rtistos. En coorc\in'1ción COrl otros 
instituciones culturo les, el FONCA h¡¡ '1poY'1c\o '1 proyectos distribuidos en 
1'15 qiferentes convoqtori'1s. 

En este '1P¡¡rt'1qO, t'1mbién se coloqron l'1s fund'1ciones o 
instituciones intem'1cionales que apoY'1n los proyectos cinem'1togrMicos y 
cultur'1les como: The M'1cArthur Founq'1tion, The Rockefeller Founq;¡tion, 
y Vniteq N'1tions Equc'1tion Science '1nq Culture Org'1niz'1tion (UNESCO). 

L'1 Fund'1ción Rockefeller '1poy'1 '1 los '1rtist'1s Y '1 105 hum'1nist'1s '1 
h;¡vés qel munc\o. En el C'1SO de Amériq, la Funq'1ción par'1 1'1 Cultur'1 
Binqcion'1l VS-México promueve el intercambio y 1'1 col'1bor'1ción en 1'1 
expresión de 1'15 '1rl:es y medios visuales, estucHos culturqles, publicid¡¡q y 
hac\ucción. Lo Func\qción qo opoyo q h'1vés qe qiferentes progr'1m'1s, bec'1s 
p'1r'1 .t'tist'1s, exhibiciones, etcétera. "EL FIDEICOMISO PARA LA 
CULTURA MÉXICO-ESTADOS VNIDOS es un progr'1m'1 c\e '1poyo '11 
interc.mbio y 1'1 coloboroción cultur.1 entre México y Est'1c\os Unic\os, 
cre'1do en 1991 como result.do de una iniciotivo del Fondo N.cionql p'1r'1 lo 
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Cultur'l y l'ls Artes (FONCA), 14 Fund'lción Cultur'll B'lncomer y The 
Rockefeller Found'ltion. EL FIDEICOMISO tiene su sede en 14 clud;¡d de 
México, y su propósito es enriquecer el interqmbio y l'l col'lbor;¡elón 
cultur'll entre MéxIco y Estqdos Unidos, 'll propicl'lr un diálogo cre'1tivo y 
fértil entre sus comunidqdes artístlc'lS y cultur'lles""-

"EL FIDEICOMISO otorgq qpoyo económico '1 proyectos de 
excelenciq, que refle¡en 1'1 c!iversidqd qrtístlq y cultur,,[ ele México y bt"dos 
Unielos, y que seqn qpqees ele [ogr'1r un sólido intercqmblo culturql y un'1 
co[qborqción estreehq y elurqelerq entre qrtlStqS, investigqdores, grupos 
independientes e instituciones culturq[es 'lHnes de 105 dos pqíses. U 
selección qe 105 proyectos que apoyq EL FIDEICOMISO está a cqrgo qe un 
Comité Binqcion;¡1 qe Evaluación formqdo por dest;¡e'1dos especia 1 ist;¡s, uno 
qe México y otro qe Estqdos Unidos, en C'1qq una de las qiSciplin'1s que 
ab'1reil el progrqmq"14. 

Dentro qe sus áre.s contemp['Id'Is en l. convoqton. de El 
Fic\eicomiso par. l. Cultur. México-Estqc\os Unidos, figur. l. elisciplinq 
ele Arte en 105 Mec\ios de Comunic.ción. En l. cu.1 eleben qe present.r 
propuest"s p.r. l. re"liz"ción de proyectos c\e c.r~cter bin;:¡clon;:¡l. 
Inici.tivas conjuntas de cre'ldore5, grupos IIldepenqientes e instituciones 
cultuyqles y equcatiV<ls no lucratiV<ls, c\e México y Est'ld05 Uniqos, que 
teng.n como objetivo l. re'lliz'lción qe proyectos de cine, vídeo, r.dio, 
televisión y multimecli., en cU'llquier'l de sus géneros, yen cu'llquier'l de 
sus et'lp.s (investlg<lción y pl.ne'lciór¡, guión, des;mollo de proyecto, 
producción, post-producción, titul.je, etc). El objetivo de estos 
proyectos podr;j ser la qifusión de temas culturales de interés binacional, 
o la expresión cre.tiva medi;jt]te el uso de 105 lengu,,¡es y técnic;:¡s 
propios de estos meqios. Se apoya también la realización de encuentros, 
talleres, resiqencias, y el qesqrro[lo qe progr"m'ls de form;:¡ción y 
;¡ctualiz'lción en el m;¡nejo ele nuev'lS técnic;¡s y lengu;¡jes. 

1',' Wcb sitc' www.rldclcomisomcxuSJ.org.tm: 
14 ¡bractn. 
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B) INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PUBLICAS y PRIVADAS) 

L'1s entic\'1eles de eeluqción que se enC'1rg'1n ele 1'1 eeluc'1ción y 

form'1ción en el ~mbito ci'lem'1togrMico y ele 1'1 cre'1ción c\e nuev'1S 

generaciones qe cine'15t'1s, o que cuent'1n con un ~rea qe comunic'1ción -

universid;:¡c\es- en la que existe un C'1mpo p'1r<l 1'1 especi<iliz<lción o expresión 
en cine q nivel superior, tienen y ven en el cortometr<lje un ejercicio Pqr<i 1'1 

form<lción y un<l p;¡rte elel eles<irrollo y ele expresión c\e los futuros cine<ist<is 

o c\e p<irticipqntes en cU<ilquier rama del queh<icer cinem<itogrMico. 

De tal forma, estos centros ec\ucativos y universielades, encuenh<in en 

el cortometraje el mejor medio y ejercicio qcqc\émico, en <ilgunos C<lSOS es 

su tesis profesional p<ir<i poner en pr<ictica sus conocimientos 

cinem"togr~ficos y qprenc\er q reqlizqr películ<is. De este moc\o, tOc\<iS estas 

instituciones tienen y se enC<lrgan de proc\ucir sus propiqs cint<is y c\'1r el 

apoyo necesario a sus estuc\iqntes. 

De las instituciones educativas públicas y privac\<is, en el periodo que 
comprende c\e 1990 a 1997, que hqn coproc\ucic\o con ellMCINE han sic\o: 

Centro Vniversitqrio c\e Estuc\ios Cinemqtogr~(¡cos (CVEClVNAM), 
Centro c\e Cqp<icitación Cinematográfica (CCC), Vniversic\qc\ 

Iberoamericanq (VIA), Vniversic\qc\ c\e GUqc\qlqjqrq ev. c\e G.), y Iq Escuelq 

Intemacionql c\e Cine TV (EICTV Cubq). El CVEC ha coproc\ucic\o c\os veces 

en el perioc\o de estuc\io c\e estq tesis, el CCC tres veces, 1'1 VIA igual 

número que el cee. 1'1 V. de G. dos veces y 1'1 EICTV unq solq ocas,ón. 

Estqs entic\qqes hqn pqrticipqc\o en las COnvoC'1tori'1S que extiende el 

Instituto p'1ra '1poY'1r 1'1 producción o postproc\ucción de los proyectos 
cinem'1t09r~f¡cos. En términos de coproducción intem'1clon'1l son muy 

pocos los ejemplos que existen, en el caso de los filmes cortos se dq más el 

coproc\ucir entre instituciones eduqtivas nqcionqles. 
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De 105 dos escue!os que existen o nivel superior en 1'1 enseijqnzo 
cinematogr:l(icq en México, Gibe sefíolar e! CUEC y el CCC son 1;]5 m;js 
im¡?ort;¡ntes v reconocidas. Especí(¡c;¡mente estos son únicamente 105 
espacIos que tiene nuestro poÍs p;;ro que surian nuevos vqlores en la 
producción de la cinem"tografía nacional. 

Como se h'lbló en el primer GI pÍtu lo, el Centro Universit;;rio de 
Estudios Cinem"togr;¡fícos se fundó en 1963, y (ue 1<1 primer<l escuel" 
(orm;¡1 de cine del P;¡Ís, y como se s;¡be este centro pertenece a I;¡ 
Universidad Nacional Autónom;¡ de México. L;¡ VNAM siempre P;¡rticipó 
qirect;¡ o inqirect;¡mente en 105 intentos p;;ra des;;rrollor y ;;poyar la cultur;; 
cinematogr;j(ica de México, como se h;; poqiqo not;;r, qesde 1;; fund,¡Ción 
qe primer cineclub h;¡st;¡ lo ;¡ctu;¡lid;¡q. 

Lq segund;¡ institución eduGltiva ;¡ nivel superior en m;¡teri;¡ 
cinem;¡togr;j(¡ca (ue el Centro de C;¡p;¡cit;¡ción Cinem;;togr;¡fica, (undado 
por el Estado en 1975. Es import;;nte dest;¡c;¡r que, debido ;¡ 105 servicios e 
Instalaciones qe! Centro, se producen en promedio 40 cortometr;;ies por 
'lFío. El CCe. como se mencionó pertenece y es p'lrte ele! Instituto 
Mexicqno de Cinem.togr.fí;¡, y éste le d. Un esp;¡cio dentro de su 
presupuesto p.r. el .poyo de este centro, .ungue t.mbién el CCC p.rtlcip. 
en 1;;5 convoc.tori"s que I"nz" el IMClNE p"r. "poyo cinem.togr;¡(¡co y 
que gener;;lmente el soporte del Instituto h. sido en l. postproducción p;;r;¡ 
el cce, y;; sea en 1;; edición, en l. b.nda sonor;;, en 105 créqitos, etcéter;;. 

A(ortu~"domente, ombas instituciones cuenton con diversos recursos 
paro lo preparoción, tonto técnicq como estético y educ;;cionol qe 1;;5 
personas interesoq.s en la re.liz;;ción y diferentes ;jre;;s qe 1;; cinem;;tografí;;. 
Existen realmente poc;;s instituciones educ"tiv;;s de nivel superior que se 
enc;;rg;;n de 1;; ensefí"nza cinem;;tográ(¡cq, pero varias universiqades en su 
áre;; de comunicqClón o de artes visu;;les se especi;;liz;;n o tienen un 
;;p;;rt;;do en cine, qe 1.5 que se pueden mencionar lo Universld;;d de 
Gu.cjol.i.r. eu. de G.l y l. Universid.q Ibero.meric.n;; (VIAl, entre oh.s. 
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Obe sell"l"r que en 1'15 hes COproqucciones en los que h" p'lrtiClP'1qo 
la Vniversiq"cl Iberoamerrqn" con el IMCINE, 105 cortometrajes que h"n 
p'1rtiClpaqo en 1'15 convoqtori'1s del Instituto, se h<1n present<lqo c"si 
totqlmente termin'1qos, y que lo que m~s le interes<l a la universiq'lq y q 105 
estudi'1ntes por parte del IMCINE, no es el apoyo económico sino mor'1!' 
aqem~s c\e que los avale esta institución, nacionql e intern'1clon'1lmente, 
pues p<lra 105 cine'lst'1s es más Importante que se qifunc\;m sus clnt"s y no 
que se queqen enl<lt'lq'ls. 

Aqemás, como es muy qiffcill<l selección de proyectos por p<lrte del 
IMClNE tanto P'1rO proqucción como postproducClón, en el C'150 qe 1'1 VIA, 
"el Instituto ;;ceptó enhar en 1'1 coproqucción con lo Ibero cu"nqo el corto 
est'1b'1 c'lsi listo. Estl unlversiqaq ceqió todos los derechos c\e exhibicióll y 
qistribución al IMCINE" como lo señaló el coordinaqor del ~rea de 
comunlqción y cille de 1'1 VIA, Jaime Ponce BarandiIQ. Como se puecle 
ver, las instttuciones eduqtivqs, busqn ,¡I coproc\ucir con el I nstituto, m~s 
que el resp'1lc\o económico, especialmente es el soporte morol, tonto en 
México como en el extr'ln¡ero, c\ebic\o " que el IMCINE tiene 
reconocimiento internacioll<ll y que en gr'ln mediel'l, grilcias q él hqn 
pocHelo difundirse 105 cortometr'l¡es. Adem~s, buscqn la guí'l y Iq 
experienciq qel Instituto para realiz'lr un filme, c\ebic\o 'l que son nuevos en 
el campo cinematogr~fico. 

I CJ EMPRESAS Y PRODUCTORES PRIVADOS O INDEPENDIENTES 

DebIdo q 1" ¡;'It'l de recursos p"r'l producir películ'ls por p'lrte del 
Estaqo yen cierta forma 'l los est:¡nqares est'lbleciqos para rea!:Zor las cint'ls, 
surgen 'lnte 1'1 neceslc\'1q qe expreS'lrse y h'lcer cintqs COIl IlUeV'lS estéticos y 
técrJlcas, proquctores inqepenqientes o comp'liiíqs productor'ls privaqas o 
inqependientes. 

Estos re"lizon proqucciolles con copitol propio o la mayorí" qe las 
veces, 'lnte I'l situacióll económiq que enfrento nuestro poís, busqn 
p'ltrocinios o c\irect'lmente coproqucen con oh'ls empresas proquctoras o 
productores interes<lclos en esos proyectos. 
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Como se ha mencion"c\o, el cortometr"¡ist,, es un coproc\uctOI" C<lsi 
n'lto, pues bUSG1 por mec\ios c\e diferentes inst"nci"s el subslcilo pélra 1" 
re"liz<\ción c\e su cint", ya se" con cqpit" I c¡ue [e otorguen o en especie, De 
[05 proc\uctores y proc\ucciones indepenc!ientes gue h"n re"[lz,,c\O 
con¡unt'lmente filmes y en este qso cortos, se pueden mencion"r 
proc\uctores como Pablo B"ksht Segovla, 

De las empresas o compañías productoras priV;¡c\qs y ele [05 

productores inc\ependientes que coproc\u¡eron con el IMClNE, fueron en 
tot'1i 14, c\e 1'15 cuales, Estudios Churubusco Aztec" CECHASA) y 
Div"gqbundqnimación hqn rea[izqc\o m~s de un filme, en el CqSO c\e la 
primera ha participado en 6 coproducciones con el IMClNE, Y en b 
segunc\" empresa ha coproducido dos veces con el Instituto, 

De estas instqnci"s privac!qs o inc!epenc!ientes se mues-trqn ['15 (os) 
siguientes: Proc\uctora Independinete de Comunicación S,A c\e C.v., La 
Cage AC, Divagabundanimación, Cuatro y Medio, Resonancia S,A, T.B,& 
B Producciones, Producciones Segoviq, La M~guina Gord'1, Estuc\ios 
Churubusco Azteca, CoraZÓn de Melón, Arte y DifUSión, Tqbqsco Fi[ms, y 
Adecorp SA de c.v, 
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DIFUSiÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Los mec!ios m'1sivos eje comwlicación como silbemos tienen gr;¡n 
Influenci '1 en la sociec\'1c! y uno c\e sus objetivos es Inform'lr y con el poc\er 

de ubicuic!'1d son 1'1 mejor víil p'1r;:¡ eI'1r iI conocer cu"lquier COS'1, y esto no 
hq pqsqdo c!esqpercibic!o por el Instituto Mexicqno de Cir¡emqtogrq{1q. Er¡ 1'1 

qduqlidqc!, resultqríq qSI imposible pensqr en difundir un servicio o 
proc!udo, sir¡ 1'1 ir¡tervención c!e los medios m'1sivos. 

En el periodo er¡ el que estuvo '11 frente del Instituto, Diego López 
(Director c\eIIMCINE 1996-1997),1'1 mqnerq en que se d'1b'1r¡ a cor¡ocer l'1s 
películqs mexic'1r¡as -t'1nto Iqrgos como cortos- se modificó y utilizó de 
unq m'1nera más efectiv'1 '1 los mec\ios de comuniqción, qdemás de 
sistem;:¡tiz'1r la Qse y el proceqimiento qe c!ifusión. De t,,1 modo, el Instituto 

Mexicano de Cinematogr'1{1'1 • mec!iqdos de est. déGld'1 empezó '1 Creqr un 
'1Pqrqto de promoción y difusión más sólido. 

El cortometr'1¡e, debido q su gr'1n importqnciq pqrq 1'1 cinem'1togra{1. 
mexicqnq -por sus resultqdos, principqlmente en el extran¡ero-, tuvo un 

lugqr primordi'1l dentro de l'1s estr'1tegl'1S de difusión y promoción, no p'1ra 
promover sol'1mente 1'15 películ'1s cort'1s, sino p'1r'1 promover el cine 
mexlGlno en gener'1l y '1 los Futuros directores, puesto que este form'1to hq 

sido el único que hq podido destacqr en el ámbito cinematogrMico 
mundial, sobre toc!o por su cqlidad. 

"Los medios de comunicqción siempre hqn estqc!o muy qbiertos '1 
apoy'1r el cortometrq¡e. Repito, tiene que haber productos que Ilqmen 
mucho 1" qtención, golpes como es El Héroe, De ttip"s, CONZón, qyuc!an. 
Por e¡emplo, CUqnqo fue L:¡ t"re/e e/e un m"trimonio e/e clase mee/{~ o 4 
m"nerqs e/e t"p¿¡r un hoyo '1 Cqnnes, er¡ ese momento, simulUneqmente, y'1 
habían habido todos los ;:¡ños cortos en C;:¡nnes, entonces eso hacíq que 
hubierqn entrevistqs en tele, que los periódicos hablabqn mucho, entonces 
en 1'1 medida en que se logren ese tipo de .ciertos o éxitos en los festiv'1les 

pues h'1y que .provech.rlos, fin'1lmente los Festivqles sirven pqrq eso, son 
una herramientq promocion'1l que sirve pqr'1 Ilqm.r la atención de los 
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mechas ele comunic;:¡cíón y por lo t,ltlto elel público, los festiv'1les II'1m'1n 1'1 
'1tención c\e 105 mec\i05, los medios IIeg'1n '11 público y ohí hay que 
'1provech'1r esos momentos, también volver accesibles esos moteri'1les '11 
público"15 

Esto función fue parte ,le una estr"tegia p'1r;:¡ reoctiV'1r 1'1 inc\ustri'1 del 
cine mexicilno, morill y económic;:¡mente, mosüilnelo t:¡nto las películas de 
cillic\oc\ -lilrgos y cort'lS- como <\ los reoliz;¡dores, y osí exponer al público y 
en especi'1l a los inversionistos los t¿lentos con los que cuent'1 en cine 
mexiQno, en los diferentes puestos -c\irección, fotogrqfr'1, edición, guión, 
etcéterq- Pilrq el desqrrollo y consolidación c\e un Filme. Se creó un m'1rco 
institucion'1l o es'1 difusión-promoción, y se volvió p'1rte c\e 1'15 estr'1tegi'1s 
para promocionilr el cine mexicilno y dorio o conocer masiv'1mente en 
nuestro p'1ís, incluyendo obviamente <\1 formoto c\e cortometra¡e. 

Uno de los primeros y por supuesto básicos pasos ele! Instituto, fue 
;:¡cercqrse ;:¡ los medios mosivos de comunicqción. El IMCINE le dio m~s 
recursos '1 las campañas de difusión y promoción, Simplificó y ordenó el 
proceso pilril dilr ;:¡ conocer el milteriol del Instituto; el ~rea c\e difusión yo 
no esperabo o que /os mec\ios y los perioqistas se enteroron de lo existencio y 
ele los /ogros qe algún cortometro¡e, sino que sistem~ticamente informobq 
a los mechos de todo /o relqtivo al cine nqcionql -cintas, festivales 
internacionales, fOros de exhibición, qirectores, premios, etc.-. En Difusión, 
realiz;¡b;¡n conferenciils, cont;¡ctos p.r;¡ entrevist.s, boletines de prensa, 
piZ;¡rrazos ,je fflmilción, visit;¡s a medios, etcétera; en Promoción, se 
real izo ron cotálogos de proqucción, Ryers ele películ.s, vieleos 
promociono les, postel'5, ptess kit s, ptess pooks, entre otros. Cqdil áre;¡, se 
encqrgó de tener el moteriol visu;¡1 y qudiovisuill poro poder eli(undlr y 
promover 01 cine nocionol. 

De 105 primeros medios que utilizó el Instituto Mexicilno de 
Cinematograffa, fueron los impresos y en especial los periódicos, /os cuales 
le dedic;¡ron muchos esp.cios par;¡ habl;¡r c\e! cine n;¡cion;¡1 yen especi;¡1 ql 

\5 En'trcvist::t:¡ P;:¡b\o B;:¡k$h-t SC9ovi;:¡ (Ql1cctor ~C! Ptoqt.lccdón t\e Cortomdr;:¡lc t\d \MONE \.k. 1992~ 1997), 
l'C:'IhZ.1Q::¡ en \::t CluJ.:'Id ~C: MéxICO. Enbcv\st, comp!d=l el) :\1l(!~O. 
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cortometr'1[e mexiqno, de su presenci'1 munqi'1! especi'1lmente, su Gllic\'1c\ 
temáttcq y estétic'1 Intern'1cional, permitienqo al público conocer estos 
títulos, 105 cineast¡¡s, en (in toqo lo rel¡¡cionaqo ,,1 celuloiqe nacional. Este 

meqio ¡ugó Uf) pilpel (unq'lment'll p'lr'l 1'1 qifusión qe 105 filmes breves 
n'lcion'1les. 

Aqemás de comuniqr y oPin'1r qe 1'1 (mm" y el contenido qe este 
form'1to, los mecHos impresos se enqrg'1ron c\e q;¡r '1 conocer 105 foros 

c\onc\e se exhibieron cint"s cort'1s, como 1'1 Muestr'1 Intem;¡cion'1l qe CIne, 
l'1s )orn'1c\'1s qe Cortometr,,¡e, entre otros, y en el ámbito comerciqll'1 cint'l 
Oe trip<Js cor<Jzó/J y otr<Js histoti;¡s, que er'1 un compendio de cinco 
cortometr,,¡es. De igu'1l modo revist'1s especi'1lizqc\'1S en cine y no 
rel'1cion;:¡d"s con este, ofrecieron págin"s p'1r'1 h;:¡blar qe la import'1nci'1 y 
tr"scenqenci'1 qel cortometr;¡¡e mexic'lno; '1rtículos c\e fondo, report,,¡es, 
entrevist"s, cróniqs, entre otros h"bl'1ron qel corto n"cion'1l y su relev'1ncl'1 
como género cinem'1tográM-co en \q ;:¡dualiq'1c\. 

Adu"lmente, de 105 meqios m'1sivos más import"ntes, sin dudo 
olgun;:¡ es I;¡ televisión, el meqio más efic'1z p'1r'1 mostr'1r y el'1r '1 conocer 
este proqucto qudiovisuql. P"r" e¡emplifiqr 1'1 presenci'1 qe 105 cortos en 105 
meqios televisivos, señ'1lo el C'1SO c\e 1'1 televisión cuHuralllibre, que es en la 
que más se h'1 visto el corto nqCIOn'11. El progr'lm'1 del ('ln'1l 22 -
perteneciente '11 Estaqo-, que se Ilqm'1b'1 Los Cortos del/MONE, en el cu.l 
se exhibían 105 filmes breves nacionales, pero debido '1 1'1 sItuación 
económic;¡ y que depende del Gobierno, el progr'1m. s'1lió c\el '1ire y fue 
imposible reactivarlo. El c;¡n'1l televisivo tuvo un convenio y exhibió cortos, 

sin emb'1rgo cabe sefí.l'1r que no es tlcil que el Can'1l 22 puec\'1 comprar 
cortos. ('lbe mencion'1r otro progr'1m'1 elel cit'1do con'1l, titul'1qo Cortos y 
A/Jlm;¡cfó/J. En el C'1SO qe! ('1n.I11 es neces'1rio subr'1y'1r 105 progr'lm'l5 que 
exhiben cortos como intermedio y ocios de Ci/Je; res'llt'lnqo en especi'1ll 'l 
serie C;¡mi/Jo;¡ c;¡s;¡ (1999), compuesto por 2 cortometrq¡es qe 30 minutos 
por progr'1m'1, qlrigic\os por dIferentes re'1I iz'1c\ores, con un" temátiq 
in~ntil; este progr'1m'1 se ha hecho mereceqor qe v'1ri'1s distinciones. 
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Tqmbién 1'1 televisióll c\e pqgq como MVS Multlvislón presentó el 
corto De tnp;;s, cor¡¡zón y lo qpoyó con un;:¡ qmpqfíq promocionql en 
prens;:¡ y televisión en 1997. Aclem~s, MVS Multivislón en el tercer trimestre 
c\e ese mismo 'lIJO, en su qn;:¡1 c\e Cine L"tino exhibió cortos como El 
Héroe, El Abuelo Cheno y otr¿¡s histon~s, El :írbol de 1;; músic¿¡, etc. 

ClsO único en 1" televisión "bierl:", o principios c\e 1999, sqlió pN 
primerq vez en el (qnql 2, c\e 1'1 empresq mexicqnq Televisq, un cortometrqle 
Ilqmqc\o Sístole-Dí¿¡stole, c\el c\iredor Alfonso (Uqrón, protogonizqc\o por 
Sqlmq Hqyek, y coproc\ucic\o por 1'1 Lotenq Nqcionql y el IM(INE. De los 
fáctores posibles que intervinieron pOrq que se puc\iese exhibir un 
cortometrq¡e en cqc\enq qbiertq nacionql, hqblqnc\o c\el (qnal 2, fue 1'1 
presenciq c\e la qdriz mexicqnq Sqlmq Hqyek y que un coproc\udor fue 1'1 
Loteriq Nqcionql que es unq c\e 1'15 instituciones que son clientes c\e 
Televisa. 

La televisión públiq y privqd¿¡ no se decide ¿¡ comprqr cortos, ¿¡ 
qc\quirir cortos como en los cqnqles europeos. Lqs televisorqs tienen 1'1 
qdituq qe, 'yo te poso tu películq sin pogqr y con esto te promuevo"; 1'15 
consecuenciqs '11 exhibir en un cqnql c\e televisión en cqr~der grqtuito, es 
que no se ponen los miSmoS recursos c\e promoción y PqSq qe m,lIlerq cqsi 
c1qndestinq. Lq televisión estq por descubrir el corto mexicqno, cUqndo eso 
se reqlice se Vq '1 poder ver y se vq '1 promover m~s .1 cortometr.¡e y en 
generql '11 cine n.cionql, qdem~s de d.rle unq nuevq opción '1 los 
televicjentes en sus contenic\os televisivos. 

" ... es curioso por e¡emplo en Europq, el cine hq resurgido, hq 

sobrevivido gr¿¡ci¿¡s • I¿¡ televisión, la televisión da muchos ¿¡vanees de 
c\inero, también sus hor.s de producción, lo que tienen para g.st.r en una 
horq de producción de tele en Europq es mucho m~s que q'luí en MéXICO 

por supuesto, este mqtrimonio tqmbién qyudq '1 los cortos, hqy cortos que 
son qpoyqdos por televisorqs y que en preventqs les qqn dinero, 
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clesgraclaclamente el cine mexicano .ún no h<i hecho ese m<itrlmonio con la 
televlsión"'ó 

A pesar que caela vez hay más espectaelores Interesaelos Frente al 
cortometra¡e, lo cierto es que toel'1vía no existen los coneludos aelecuados 
para su óptim. y eficqz difusión y promoción, como ocurre en otros países, 
donde 1'15 televisaras son las principales compradoras y exhibidoras c\e este 
tipo de materiales y PWQuctos auQiovisu<iles. 

Aunque, todos los rubros que envuelven el cine mexicano tienen sus 
obstáculos, la QiFusión es uno Qe 105 más importantes y que puec\e, 
inherentemente ayuQar a los c\emás, pues la gente tiene que conocer la 
cinematografTa nacional, y por enQe, al saber más c\e esta, interesarse como 
espectaelor o como inversionista. 

De tal forma, el primer paso en Qar q conocer el proQudo 
cinematográfico y crear un" atmósfera Qe mterés y una cultura Qel cine 
mexic;mo, y 105 medios Qe comunicación son la vía más nctible y eficaz 
para hacerlo y lograrlo. Por ene/e, 105 mecjios masivos e/e comunicación 
impresos y aUQiovisuales ¡uegan un papel sum"mente importante para 
QiFunc!ir no solo el corto, sino 105 QiFerentes Formiltos cinemiltográFicos 
mexicanos. "FunQamental, 105 medios t;~nto electrónicos como impresos, 
perióc!icos y revistas han teniQo un papel funQament'11 en la qifusión Qel 
cortomeü.¡e, yo creo que eso es 'lIgo por determinarse con más precisión, 
pero 105 periodistas y 105 críticos, pero especialmente los perioQist"s de la 
fuente yo creo han, frente al panorama desolador del resto de 1'1 
proQucción cinematográfica, se han encargae/o ele promover el corto de una 
manera increíble, yo si creo que tie~en un rol funelamental h"n Sielo 
generosos, entusiastas, serios; le han dedicac\o muchísimos espaCIOS, han 
hecho un gran número Qe entrevistas, le h"n permitiQo al público conocer 
estos títulos, conocer Qe 105 cineastas, como hilcen, como consiguen el 
dinero". "". ha tenielo una gran importancia, no nos hubiéramos enteraQo 
tanto del éxito internacional del corto si no fuera por la prensq; y por 

tI> Entrcvist.J:'I Aw:1 GmdQn. Dm.:dor C:\C CinC!, tC:¡.!Iz.:¡ch en l:¡ Oud.Jd dc Mo:'!xlco Entrcvist;¡ complct.l en 
;'\tlCxo. 
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ejemplo eventos como l'l )orr¡'ld'l de Corl:omeh'lje, el Festiv'lllntem'lcion'll 
de Escuel'ls de Cine, el Festiv'll Intem"cion,,1 de Corl:ometr"je, y luego l'l 
p'lrl:íClp;¡ción c\e 105 corl:os en l'l Muestr'l, en l'l Muestr'l de GU'ld'll'lj'lr'l, 
serí"n impens"bles sin el entusi"smo de 1" prenSiL 1,,5 revist'1s le hi\n 
dediGldo 'lrl:ículos especi'lles de fondo, yo creo que, l'l verqqd es que yo 
siento que quiénes tienen 1'1 culp" de todo son 105 clne"st"s porque h'ln 
hechos est"s muy buen"s películas, porque son COSqS muy Interes"ntes, y 
quienes les siguen en imporl:qnciq en este proceso de promoción qel corl:o 
son mecllos, y creo que el pqpel qe! Est"qo t"mbién h;¡ siqo import;¡nte, 
pero el de 105 i)erioc\istas h'l sido increíble"17. 

Como se h" pl"nte"qo en cqpítul05 qnterlores e! corto "tr"vies" por 
unq inffniqad de problem"s, pero entre todos estos, 1" difusión es 1" que 
podríq " "yudqr" 105 demás rubros a resolver sus obstáculos. "Yo creo que 
toqos, yo creo que es un circulo vicioso, y creo que nos f.,lt;¡ m~s 
org"nización en tOqo, creo que si es un h'1bajo de equipo en el c¡ue tienes 
que empezor desde que v"s " producir '1 promover "Igo, ¡¡c!em~s c!e que 
tenemos serios problem;¡s económicos en nuestro país, tenemos que tr;¡t;¡r 
c!e j¡¡lqr lo que se pued¡¡ económicamente p.r;¡ poder qesqe el inicio qe un¡¡ 
producción promoverlo p.r. conseguir m~s recursos si es posible y p.r'l que 
el público en generql emPiece ¡¡ ver unq cultur. de l. producción de 
corl:ometr.jes o de I.rgometrqjes en nuestro p"ís. Much.s veces vemos que, 
por ejemplo, en Estados Vnidos desde que est~n fflm.nc!o o c!esqe antes c!e 
que estén fílm.ndo y. est~n promoviendo""."Y. estqmos h.ciendo eso de 
promover desde .ntes de Filmqción, de 1'1 preproduccíólJ, yo siento que h.y 
que ir'1 1'1 p'1r, 1'1 pre producción con 1'1 pre promoción, parq que se v.y'1 
'1mbientando. Tr'1tqmos t'1mbién de conseguir '1poyo de los Est'1dos, de 1'15 
comisiones de film'1ciones de todos los est.dos que es porte de Turismo y si 
nos apoy'1n muchísimo. Gr'1ci;¡s • I;¡ pre promoción podemos conseguir 
otros .poyos y t.mbién que l. gente sep. que se está h;¡ciendo en México. 
y l. difusión es un problem. muy gr.ve, porque como est;¡s COS;¡S no son 
t.n comerci.les no recuper.n, pues los dueños de los cines no están muy 
interesqqos en pqs'1rlos en sus cines porque sienten que no V'1n '1 g'1n'1r 

'~ Enhc.v!~t;¡ :1 Enrique. O~b':ft (Sul:xtltectOt t{c PromO<loll d.d IMClNE ,le 1996-1997), re:¡liz.:l,h en la 
Ciud:¡,¡ de MCXlco. ElJtrcvl<;tJ comp!ct:¡ en :¡ncxo, 
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n'1q'1. Eso en qifusión, tienen '1ños ttqt'1nqo c\e que el cine mexicqno se ve'1 
en nuestros cines, yeso es un problem'1 muy complic;¡do. Es un círculo 
vicioso que se tiene que ;¡rregl;¡r poco q poco con mucho trqbqio. Siento 
que 1qmbién el problemq es que empez'1mos '1 h'1cer '1190 y cqmbiqn los 
sexenios y cilmbiil el person;¡1 y los proyectos se Cqen, y todo el tr;¡biliO 
hecho se qued;¡ ilhí gu;¡rcl'1do, Ilegiln nuev'1S person'1S con otros nuevos 
proyectos y otr;¡S nuev'1S ide'1s, empiez;¡n los proyectos se les ;¡qb" el 
sexenio y ;¡sí. Eso es terrible porque tocio lo ;¡port'1clo se queda tiraclo, 
aunque muchas COS;¡S si se h;¡n podido rescot;¡r, pero mucho 
c\esg r'1ci;¡c\'1 mente '1hí se qued'1 gU'1rd;¡c\o y no se recuper;¡"'8. 

Lo que comenta Alei'1nc\r'1 Guev'1r;¡, result;¡ ser muy ;¡cert;¡clo, puesto 
que el cortometraie mexic'1no y el cine n;¡cion;¡1 en gener;¡1, se le c\ebe c\e 
cre;¡r un mqrco y un contexto en el cual se pued;¡ conocer meior y m~s a 
este proqucto filmico, de tal moclo, 0.1 s'1ber cle su existenci'1, pocler verlo y 
en toqo coso exigirlo. Se necesit'1 pre difundir y pre promocion'1r 1'15 cint'1s 
n'1cionoles y 1odo lo que est'1s englob'1n, pero poro esto, que me¡or que lo 
medios de comunicqción que en 1'1 '1ctualiqad tienen un papel fundamental 
en nuestra sociedaq si algo se quiere dar a conocer o venqer. 

De tal form., '1qem~s qe l. coproqucción qe películ.s, un. qe 1'15 m~s 
óptim.s '1ltern.tiv.s par'1 los cortos n'1cion.les, es l. qifusión en los meqios 
c\e comunicqción, lo cu;¡1 desenc'1deno directomente soluciones P'1YO los 
otros rubros que envuelven l. producción de cint.s mexican.s en tOqOS sus 
form.tos. Cabe señal.r que con la difusión Inherentemente se le qa 
publicicl.d o 1.5 cintos '1 nivel comercial. En primera 01 darse a conocer 01 
público, este tiene otr'1S opciones p'1r'1 ver en p'1nt'1ll'1 -chica o gr'1ncle
procluctos cle gr'1n cqlid'1q, al ver que existen espect.qores P'1r'1 estas cint'1s 
105 productores se cleciden '1 re'1lizqr cortos, al haber cortos h'1y que 
clistribuir y que exhibir; en si es un círculo, si se procluce y se difunde, se 
distribuye y se exhibe, si se exhibe se difur')(!e, si se difunqe se promocion<1. 
si se promocion<l se vende, si de vende se produce y '1sí sucesiv'1mente. 

I!I EntrcvistJ':¡ Alc¡Jr¡qr;¡ GUCV<lt3, (Subdirector:! ,te ProduccI6n de (ol1:omctt:¡lc cid IMCJNO Enhcvlst:¡ 
complet:¡ en Anexo. 

}67 



I CONCLUSIONES 

• Históricamente este formato cinematogrMico, en México se ha 
caracterizqqo por un totql reZqgo y olviqo, q peSqr qe su importqnciq reql 
como medio c\e expresión, sobre todo ortístico, y de información. El 
cortometrqle mexicano hq tenido uno presencia e importoncla en la 
cinematogrofía nacionql y en especial. en el ~mbito internqcional. Lq 
presencia yel papel del cortometraje en la historia c\e la cinematografía 
en nuestro poís se puede qividir en seis puntos: como inshumento del 
gobierno, como mec\io if1formativo, como medio qe expresión 
audiovisuol, como ejercicio escolqr, como instrumento patO el c\esorro/lo 
c\e los realizodores y el medio parq que sigon activos en esta época de 
crisIs económica. 

• Desde la llegada del cinemotógrafo a México, el filme corto cobró un 
popel sumamente importante como documento histórico, como medio 
informativo -b~sicamente reportaJe y qocumentill- como herr<lmientq 
c\el gobierno -política y de c\ifusión-, y en la inc\ushia qel 
entretenimiento; en loS últimos déqdos su popel se modificó y se utilizó 
como mecHo de expresión política, educativo, omstica y cultural. Cobe 
señalor que con el surgimiento de lo televisión, qmbió el popel 
informotivo del cif1e, y en especíFico c\eI cortometro¡e -noticieros-; osí 
este nuevo invento pasó a ser el principal medio de comuniqción, 
informoción y diversión c\e los mexicanos; o partir de ohí el cortometro¡e 
se abocó a ser un medio de expresión en el cuol se moshobqn las 
tenqencios de quienes /o reolizobon -polítiqs, culturoles, ortísticos, 
etcétero-, odem~s de limitorse 01 eJercicio fílmico y de experimentoción. 
El corto perc:\ió su fuerzq y su estonciq c\isminuyó, aunque su presencio 
ho estodo morginoc¡q, ha sido un formato fílmico que se ho permitido 
libertac\es tonto de formo como de contenido, oqem~s que ho oSistiqo o 
foros y festivo les en el exhoniero, consoliq~nqose intemqcionolmente. 
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• A lo l'lrgo de l'l histori'l del cine, no se h'l de¡'ldo de observ'lr que, c~si 
desde su Inicio y caqa vez m~s, responde 'l 1'15 pol¡tiqs culturqles y 
económicqs n'1cion'1les e intem'1Clon'lles, '11 igu'll que 'l l'1s condiCiones 
fimncier'ls impuest'ls por l'1s gr'lrldes empres'1s e indusüi'ls 
multin'lcionales enqrgad'1s de realizar -en términos de preprodudr, 
producir y postproducir- este "rte que se h'1 vuelto un producto. Debe 
qued'1r claro que, el cortometra¡e no pertenece c\esgraci'1d'lmente '1 un'1 
inc\ustri. sólida y que, • 1'1 vez, graci'ls '1 esto puede expresarse me¡or sin 
restricciones, pero .1 mismo tiempo lo rez'1g'1 m~s por no ser un 
"proc\ucto". Es neces.rio subroyor que el Iqrgometrq¡e tiene muy 
estoblecido un sistemq de comerci'1lizqción y es por eso que puec\e ser 
unq industri. y por ende, un negocio, '1 conüqposición del 
cortometrq¡e. Por ende, el cine mexicqno, '11 ser sometido en gran 
meqk!o al qpOrqto industriq!, se ve Ilmitqqo en especia!' en los 'Ispectos 
artísticos y cre.tivos, '1qem~s de ser despl'1z'1qo por l. producción 
comercio l -prindp.lmente por el cme est.qouniqense con sus gr'lrldes 
producciones-o Si el I.rgometrq¡e mexic'1no es '1fedodo direct'1mente, 
con m~s rozón el cortometra¡e, no en el qspecto creqtivo sino por el 
fuctor económico, qunque utiliz. los mismos recursos que un'1 peJícul'1 
Iqrg., no cuent" con los recursos neces"rios p"r" su reallz"ción; '1qem~s, 
al no ser Un proc\udo lucr"tivo, no cre" ningún interés p"r" I"s casas 
proquctoras; por esta r"zón se reoliz'ln pocos cortometr'l¡es, limit'lndo 1" 
proqucción de estos en gr.n medid" ,,1 ~mbito escol.r. El corto es un 
medio qe expresión m~s que un producto, .unque con esto no se quiere 
c\ecir que no se deb. comercializ'lr. Es "nte todo Wl" expresión artístic", 
1'1 cual en primera inst"nci'l no busq ningún fin lucr"tivo sino un "poyo 
en todos los sentidos p"ra seguir produciendo y que /o pued" ver much" 
gente. Por t,,1 r"zón 1" difusión y 1" promoción de los cortos se empezó 
'1 consolidqr en 1" qéc.c\a de 105 novent., puesto que como y. h'1bí'1 
demostrqdo su qlidqd que Iqs Pqutqs intern'lcionqles demandqn se podíq 

vender. 

• En el ~mbito de la proc\ucción, México tiene un. extensq y qbundqnte 
troc\idón en lo proc\ucción c\e cortometrajes. En [05 oños noventa, el 
(¡Ime corto nacionql hq sido de los medios m~s interes"ntes para 



producir cine; hq logrqdo consolidarse como unq propuestq de búsquedq 
tem~ticq, técnlcq, estétic'1 y un'1 '1ltern'1tiv'1 t'1nto P'1r'1 105 nóve!es como 
P'1rq 105 consqgrqdos reqlizqdores Pqrq e¡ercltqr más en el oFicio 

clnemqtográFico. Lq mqyaría de 105 cortometrq¡es se re"liz"n de mqnera 
independiente o "uspiciados en este cqso por el IMCINE, qpoyqdos por 
instituciones educqtivqs, le¡os de Iqs presiones económic"s del cine 
comercial. Lo '1nteriar, permite una mayar experiment"ción y es pOr eso 
1" expresión "udiovisuql más libre y creativo. En cUqnto q Iq exhibición, 
en un principio el gobierno se encargó de que el cine en general tuvierq 
un espqcio yq se,! por decretos o leyes; después Fueron Iqs empreSqS 
privqdqs y luego las instituciones educqtivqs buscqron Foros P"rq mostrqr 
105 filmes. En Iq qduqlidqd, e!IMClNE y diFerentes instituciones se hqn 
"plicqqo en no sólo tener espqcios culturqles, sino en bUSClr tiempo qe 
proyección en pqntqllq Pqrq exhibir q nivel comerciq!. Lq c\ifuslón del 
cortometraie, qunque es de Iqs etqPqs más importqntes, nunCq hq tenido 
e! qpoyo necesqrio ni 105 FOroS de exhibición Pqrq poqer dqr q conocer Iqs 
cintqs cort"s. L" diFusión y exhibición de! cortometrqie sólo se h" d<\qo 
en foros culturqles y qcqdémicos, como 105 orgqnizqdos pOr eIIMCINE, 
CCe, CONACVLTA y 105 gobiernos de 105 Est"dos c\e 1'1 Repúblic" 
Mexicqna. Aunque varios eventos contempl.n .1 cortometr.ie, h.n sido 
m uy pocos 105 exclusivos. este Formqto. En el p.s.qO decenio, c\est.cqn 
105 eventos del CCC -.Igunos de ellos qpoy<\dos pOr elIMClNE-, como 
105 Festivqles Intemacion.les de Escuel.s de Cine y Novísimos, .demás 
de I.s )orn.d.s de Cortometraie, surgid.s en 1994 y el Festivql 
Intern.cion.1 de Cortometr.¡e celebrqqo pOr primer" vez en 1998. Pero 
desgr"ci.d.mente, est" d.ifusión y exhibición se limit" al ámbito cultur,,1 
y <\cqdémico, dei.ndo de Iqdo el ~re" comerci.1 que deberí. ser explotqda 
puesto que por la cqlid.d y diversid.d de 1.5 Clnt;:¡s cort.s pueqe tener 
buenos result.dos en t.quill •. 

• En medio de Iq crisis n.cion.l, el cortometraie represento Utl estímulo 
fund<\mental por su riqueza expresivo y por haber permitido. vari.s 
gener.ciones de ióvenes re.liz¡¡dores expres.rse por primer. vez con toda 
libert.d. Incluso p.r. muchos de ellos, el corto .p.rece como un buen 
vehículo y formo p"r. l. expetiment"ción, o p.r. mostr"r 1" cap.cid"d de 
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105 nóveles, O InclUSive parq permitir la realización de filmes en épocas 
Mides. 

• El cortometr"je en México desempeña muchas funciones en 1" 
adu"lid.d. Las m~s import"ntes y visibles son: el ser Iq oportunkl"c! c!e 
elercicio Y des.rrollo c!e lengu.je c!e 1" gente inmersq en la re.lizaclón de 
cine, y el ser el esp.cio p.r. l. experiment.ción en nuev.s form.s 
n'matIV.S dentro c!e la expresión fflmiq. Ac!em~s de ser un documento 
histórico, un mec!io quc!iovisu.1 y una buen. opción par. re. I izar cine en 
est. época. Esto último, puesto que, .1 ser el cortometr.[e un. 
producción m~s cort'1 y por ende, menos costos., permite • 105 
c!iredores m.ntenerse .divos. 

• El Instituto Mexiqno de Cinem.togr.ff. en el I.pso c!e 1990 • 1997 
proc!uio y coproc!ujo -con comp.ñías públiqs o priv.d.s- un tot.1 c!e 
47 cintos c\e conometr.[e, c!e 105 cu.les seis son .nimaciones, c!oce 
filmes document.les y veintinueve son cortos c\e ficción, lo cu.1 nos 
muestro un. e1.r. tenc!encia q l. re.liz.ción c!e cortometr;:¡jes con 
.rgumento. Lo cu.1 se;;.I. que existe un. not.ble tenc\enci •• l. 
re"liz;:¡ción c\e miniproc\ucciones con un" h.m., con un. historio y que 
gener.lmente se compone c\e un inicio, un desarrollo y un. conclusión 
Cc\esenl.ce), 1" cu.1 gener.lmente es inesper.d •. De 1.5 seis .nim.ciones, 
qbe señal.r que todas fueron en c\ibujos animac\os; hasta 1998 se 
re"liz"ron .nim.ciones en pl.stilin" y por comput"c\or •. El c!ocument"l, 
es el género con m~s h.dición en el cine nqcionql en el c.mpo c\el cono, 
en esto et.pq, muestrq obvi.mente v.rios hechos o sucesos re. les, ya sea 
presenci~ndolos o reconstruyéndolos. En este períoc\o c\e estucho, se 
puec!e r.tific.r l. escaso producción de cortomeh.jes. De igu.1 forma, se 
pude observar un dechve fuerte de l. prodUCCión de fi'lmes conos a 
partir de 1994, y parqdójicqmente q p.rtir de ese .ño los conos 
n.cion.les h.n obteniqo cerca de 90 premios y reconocimientos 
intem.cionales. De cien. m.ner., l. b.j. en la producción f1lrnic. se 
debe a l. c!evalu.ción de l. monedo mexicana en 1994, en nuestro país. 
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• En 1'1 adu'l/¡clacl, 105 cortometr;¡¡es present;¡n una gr'ln multiphclc!'1c! en 
105 tópicos, en 1'1 estétiq yen 1'1 técnic.; diversid'lcl en 1'1 qur'lclón, que 
puec!e f1uctuqr entre los dos minutos hastq m~s eje treintq; qiverslq'lq en 
1'1 Form.ción y tr'lyectori. profesion.1 de 105 qirectores; v'lried'lc! en l. 
pl'lnifiqción fllmiq, desqe un único pl.no-secuenci'l h.st. v.rios pbnos 
y qlstintos tipos de tomos. lA proqucción contempor~ne. ofrece uno 
novedos. dlversid.d tem~tic'l y conceptu.1, revel'l nueV.5 form'ls de 
expresión que est'lb.n ocult,s por 105 productos comercl.les. 

• Como se h. Visto '1 lo l'Irgo qe su histori., 105 cortometr'l¡es n"cion'lles 
han ocup.do un lug.r preponder.nte dentro de 1'1 cinemqtogr'lfía qe 
nuestro p'lís y especi'llmente en el ex!:rqn¡ero. A través del tiempo, el 
corto h'l ;mex'Ido '1 sus fil'ls v.ri.s pres.s y distinciones, en especi.1 en l. 
p"s.q" décqqq, .sí son b.st.ntes 105 gillilrelones y muestr"s ele 
reconocimiento que han recibiqo 1.5 miniproelucciones mexicqn.s en el 
extr. n iero, qur.nte el perioelo ele 1990 • 1997. Desc\e el inicio ele 105 
novent.s, el cortometr'l¡e mexiqno se h" ido situ.ndo como uno c\e los 
me¡ores a nivel munqial. No úniqmente las producciones y 
coproducciones del Instituto h.n logr.do represent,r. nuestro país en 
el ex!:r¡m¡ero en 105 festiv.les o foros cinem.togr~ficos m~s importantes, 
sino t.mbién 1.5 re.liz.ciones qe 1.5 escuel.s ,]e cine c\e México, al igu.1 
que algun.s universic\ac\es mexic.nas y comp.ñí.s proc\uctoras priv.c\as e 
i nc\epenq ientes. 

• L.s proc\ucciones del Instituto han sic\o exhlbic\as (retrospediv.s, 
¡ornqqas, Ciclos, competencias, selecciones, ete.) y han represent.qo al 
cine de nuestro p.ís en esp.cios y foros muneliales, y en v.rios casos 
seleccionados pilr. competir en diversos escenarios intern.cionales, 
princip"lmente en el Festiv"llnternacion,,1 qe Cine ele C.nnes, Froncio, y 
en festivales exclusivos qe Cortometr.¡e como el Festiv.1 c\e 
Cortometro¡e en Clermont-Ferrand, Fr.nci.;.mbos festiv.les son de los 
escenqnos m~s import"ntes en el ~mbito cinematográfico y c\e m"yor 
qudienci •. (.be señ"l.r, que el ya ser elegic!o por 105 comités de los 
(estiv.les cinematogrMicos es un logro par. estas proc!ucciones 
mexic'lnas, puesto que eXisten procesos de selección muy estrictos, por 
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enqe, las cintas que logran est;:¡r presentes en los eventos Intern;:¡cion;:¡les 
aunque simplemente se;:¡ pilr;:¡ ser exhibiq;:¡s y;:¡ es un;:¡ muestril qel nivel y 

especi;:¡lmente c\e 1'1 c"liq"Q qe este proc\udo n"cion,,!. En los 90-s el 
cortometr;:¡je mexic;:¡no por su qlic\oc\ h;:¡ lograqo tr;:¡scenqer 

munc\i;:¡lmente, tom;:¡nc\o "sí un;:¡ nuev;:¡ noción y m<lgnituq en el 
munc\o cinem;r\ogr~fico internocional y n;:¡cion;:¡!. 

• L;¡ inqustrio clnem;:¡togr~fiq en México siempre h;:¡ teniqo problem;:¡s 
qesc\e sus inicios en sus qiferentes rubros, como 1'1 fi1lto c\e estímulos 
económicos y 1'1 m;:¡l;:¡ qistribución y exhibición esenci;:¡lmente. En 1'1 
;:¡duolid;:¡q el cine mexic;:¡no se h;:¡ enfrentodo en moyor medid;:¡ o un;:¡ 
serie c\e obst~culos lo cu;:¡l impide su des<lrrollo como inqustrio y como 
formo de expresión cultur;:¡l, en gr;:¡n p;:¡rte por 1'1 política económiq qel 
p<lís. hoblemos que princip;:¡lmente se origin;:¡n por un obst~culo común 

que es 1'1 fi1lt;:¡ qe presupuesto, lo cu;:¡l es b~siqmente el caso del Instituto 
Mexicano qe Cinemotogr;:¡f¡;:¡, y esto se <lcrecent;:¡ m~s, puesto que no se 

manej" como un;:¡ empres" sino institución del gobierno, que C\" "poyo 
cultur,,1 " 1'1 cinem"togr"f¡<I n"cion,,1. Así, c"recer qe recursos 
económicos, obst"culiz" 1" proqucción, qistribución, exhibición, 
qi(usión y promoción de un filme y, por consecuenci", el qes"rrollo c\e 
1" inc\ustri", se tr;:¡te qe I;:¡rgo, meqio o cortometr;:¡je. Debiqo;:¡ 1'1 fi1lt<l qe 
presupuesto p;:¡r;:¡ 1'1 producción filmic;:¡ y los procesos que le preceden, el 
cine ha disminuiqo la realiz;:¡ción qe filmes mexicanos y por ende, las 
qem~s et;:¡p;:¡s por I;:¡s que tiene que ;:¡tr;:¡ves;:¡r el cine como inqustria. 

Además, los merc;:¡qos y las p;:¡nt"llas cinematográficas estan invac\id"s y 
"capar"das por 1'1 proquCClón estaqounldense. 

• El Instituto, qur"nte la direCCIón de Ign"cio Duran Lo"er" (1989-1994), 
tomó un rumbo diferente p;:¡ra 1'1 cinem<ltogr.fi;:¡ n<lciol1<1l, se dio m~s 
.poyo especi;:¡lmente <1 1<1 proqucción y difusión, q;:¡nqo origen al 
"Nuevo Cine Mexicano"; yen 1996, bajo la dirección qe Diego López, 
el IMCINE consoliqó qiferentes fi1ses, obteniendo ciertos avances en 
medio de una inqustri<l en crisis y como ejemplo de lo que se poc:!ía 
llegar a h"cer con qlid"d a pes"r qe que no contab.n con los recursos 
su(¡clentes, cont<lb<ln con el cortometraje mexicano. De este moqo, se 
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creó un 'lmbiente c\iferente, se siskm'ltiz'lron y consohcj'lron v'lri'ls 
mec~nic'1s y procesos en I"s diferentes d'1p'1s de l'1s nuev'1S cint'1s 
mexicqn'1s. 

• Es nece5qrio qcotqr que no encuentrq un qpoyo el cine Ilqcional por 
p'1rl;e del Gobierno, ni en 1'1 Ley Feder'1l Cinem"togr~ficq que le 
gobiern", 1'1 cuql no le d'1 Iqs gqr"ntíqs ni '1poyos suficientes pqrq poder 
desqrrollqrse como industei'1 . Por estq rqzón, se qebe promover el 
establecimiento de mecqnismos legqles, fisqles y finqncieros que 
posibiliten 1" reoctiv"ción del cine mexicqno en sus diferentes rubros. 
Así, debe quec\"r clqro que 1'1 función del Estqc\o no es subvencionor 
películ'1s, sino ereqr Iqs conqiciones pqrq un cine nqclonql outónomo y 
económiqmente Sqno, pqrq poder hqcer que regrese '11 concepto de 
industriq {¡Imicq yest'1 pueq'1 ser '1utosuficiente. 

• En los qfios novent'1, el cine mexicqno P'1SÓ por otr'1 qe sus CrISis, qebido 
a lo f,lta de presupuesto. Lo producción mexicanq fue bqj,,, pero el 
cortometr'1le mexicqno resulto ser lo mejor opción poro reoliZor cine, se 
volvió lo más importqnte qe lo proqucción nqdonol qe películqs y 1'1 viq 

m~s H¡ctible pqrO reqlizqr cine; qunque no se tiene que identificqr 
directqmente. la cuestión CqUSq efecto, que por lo costoso que result. 
hqcer un Iqrgometraje 1'1 mejor opción hq siqo reoliZor corto. El 
cortometrqle, se está convirtienqo, gr'1cias '1 1'1 menor Inversión que 
requiere y '1 su Aexibiliqaq, es el meqio qe expresión iqeql par'1 las nuevas 
generaciones de cineastas. 

• El cine n'1cion'1l carece de aporatos de distribución sólidos par'1 su 
producto cinematogr~f¡co, 1'1 fuerte competenci'1 de l'1s gig.ntes 
empresos c\istnbuidoras internacionales c\e cine monopolizan las vías c\e 
acceso de las cintqs mexic,¡r¡qs. En el ámbito de la exhibición, las 
empresas dedicadas a exhibir películas, prefieren obviamente ocupar su 
tiempo de pantalla para las grandes producciones americanas, por 105 
beneficIos económicos que estas ocqsionan. Por otr. p.rte, l. escas. 
producción cinemqtográfico nacional, no permite cubrir esos tiempos en 
!;¡s s.l.s comerci.les, debicjo • l. b.j. producción de cintos meXlc.nas, 
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por lo cu'1l result'1 t1'1 Mid cubrir esos tiempos. C<lbe sefí<ll<lr que 105 
monopolios t<lnto de s<ll<ls comerci<lles como de distribuidores cO<lrt<ln 
l<l presenci '1 del cine mexic'1no en l'1s salqs cinematogrMicas del pqíS, 
odem~s de ser relegado por loS megoproducciones extr'lnleras 
-'1comp'1fí'1d'1s de gr'1ndes cqmp'1fí'1s publicitorJos y de merc'1dotecni'1 
que '1poy<l 1'1 cint'1-, especi'1lmente l'1s de Hollywood que '1cqp'1r;¡n l'1s 
p<lnt'1llas nacionqles. 

• En el :ireo de diFusión, '1dem~s de la !i¡lt¡ de recursos, uno ele los 
problemas princip'1les en este ~mbito y en 1'1 promoción, es lo !i¡lto de 
foros par'1 exhibirlo, no sólo en el ámbito escol'1r sino que pued'1 h'1ber 
espacios paro exhibirse y difundirse '1 nivel comercial. Aunque coel'1 vez 
h'ly más público sensible frente '11 corto, lo cierto es que tod'1víq no h'1y 
c<¡nqles '1decu'1dos p'1ra su óptima difusión y promoción, como ocurre 
en otros p'1íses, sobre todo en Europ'1, donde l'1s televisor'1S son l'1s 
princip'1les COmpr'1qoras y exhibiqoras ele este tipo ele m'1teri'1les 
'1udiovisu'1les. 

• Lo promoción del cine mexicono es indispensoble, se elebe estructur'1r un 
meconismo y un opor'1to de promoción sólido, como el que yo existe en 
otros países y que h'1 ayuelaqo mucho a otro tipo de cinematogr'1ftas q 
salir '1qelante, '1 ser reconociq'1s, a ser VistoS en toqO el mundo y o tener 
un mercqdo estoble y continuo. El Instituto osiste o mercaelos 
intern'1cionales, ya sea par'1lelos '1 festiv'1les -como el de clermont
Femnd y el ele Cannes CMIF)-, o que son sólo mercaelo elonele se 
promueven los cortometr'1¡es mexicqnos. Los p'1íses en los que más 
cortos del IMCINE se h'1n venelielo son: Fronci'1, Espofí'1 , Alem'1nio, 
Austr'1lia e It'1lio: principolmente se venelen '1 cqelen'1s televisivos. 

• De las oltern'1tivas para solucionar .Igunos de los problemas. los que se 
enFrento el cortometr'1¡e mexicqno y en generol elel cine nociot¡'11 en lo 
actualid'1el, en términos comerciales e inelustrioles, loS elos opciones más 
vio bies son lo coproducción y lo elifusión en los meelios mosivos de 
comunic'1ción, .mbqs opciones origino n directa e indirectamente 
soluciones pora las otras !i¡ses que intervienen o están inmers"s 01 
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re'llizor un filme -producción, distribución, exhibición, diFusión y 
promoción-, (obe señ'llar que con la c\Jfusión, inherentemente le c\a 
publicld'ld '1 l'1s cint'1s '1 nivel comercial, aunque en primera It1st'1 nci'1 el 
obletlvo se'1 culturo!. 

• L'1 primer'1 '1ltemotiv'1, la coproc\ucción, benefici '1 c\irectomente '11 rubro 
principal, que es la proc\ucción c\e películas, pues al coproqum ya no 

sólo se tiene dinero de uno inst'lnci'l únicqmente, S!r)O qe qos o rn~s, lo 
cuol, en 1'1 'ldu'llid'1d {;¡vorece l'1s re'lliz'lciones cinem'1togr~(¡C'1S, puesto 
que se tiene el m'1teri'1l yel presupuesto neces'1rio por'1 lIev'1r '1 c'1bo el 
proyedo fílmico, Teniendo ya el produdo fllmico, la difusión en 105 
medios impresos y '1udiovisu'1les result'1 b;isico; los medios se enc'1rg'1n 

c\e inform'1r sobre 1'15 cint'1s n'1cion'1les producid'1s, y'1 se'1 en cu'1lquier'1 
de sus filses o después qe completor lo reolizoción qe uno cint'1' Al 
qifunqir 1'1 cinto, el filme recibe publicid'1c\ ,hed'1, lo cual permite en 
primer lugar, que el esped'1dor sep'l de su existencia yen segund'1' que 
l'1s personas que invierten c'1pitol en la producción o en cuolquier {;¡se se 
interesen m~s en qar recursos para una película que sí se va a ver, incluso 
a comprarla, La difusión en el caso de la distribución y la exhibición, 
resultq necesqria y es inherente 'l estas, al igual que la promoción, 
porque de est'1 m'1nera se vende la películ", se distribuye, se exhibe, y 
debido '1 la oferta y 1'1 dem¡¡nda se crean m~s cintas, Aunque el corto es 
m~s un producto artístiCO y cultur¡¡l, comercialmente ha tenido buenos 
result'1qos, 

• La difusión en 1'1 '1du<llid'1d es uno de los rubros m~s import<lntes, y 
puede directamente ayudar a los dem~s procesos de 1'1 industri'1 
cinem'ltogr~fic'l, 'lnte los problem'ls que envuelven al cine mexic'lno; la 
gente tiene que conocer la cinematografíq nacion<l!, y por ende, <11 s'1ber 
más de esta, interesarse como espectador o como inversionista, Por t<ll 
r<lzón, el primer paso es dar a conocer el producto cinem<ltogr~fico y 
cre<lr uno otmósfera de interés y uno culturo del cine mexic<lno, y los 
mec\ios de comunic<lción son 1<1 vío m~s óptim<l p<lra hacerlo y lograrlo, 
Se necesita pre difundir y pre promover las cint.s n.cion.les y todo lo 
que ést.s englob.t) poro c\'1rlas '1 conocer y comercioliz'1rlas, 

176 



• Concretqmente, se tiene que qqr Wl círculo o un circuito entre 105 
rubros que envuelven '1 unq proqucción fflmicq. Al qqrse '1 conocer '11 
público, este tiene otrqs opciones Pqrq ver en pqntqllq -chicq o grqnqe
productos qe grqn cqliqqd, '11 ver que existen espectqqores Pqra estas 
cintqs 105 proquctores se qeciqen a realizqr cortos, al haber cortos, 
obviamente se tienen que distribuir y exhibir. 

• El corto mexic<lno no sólo es una plqtqformq o una escqlq de 105 
realizqqores hqciq el Iqrgometrqje, sino que constituye un testimonio 
i<,tente de 1'1 c\iversldqq culturq!. Este tiene una grqn importqnciq como 
meqio de expresión, especiqlmente qrtístico y de comunicqción. 

• En la última décqdq qel milenio pqsado, se hq comprobqqo su vqlor 
como formato cinemat09r~fico y que h2i qemostr2ido reiter2idas veces su 
c2iliqqd en diversos foros mundiqles. Hq Siqo un formqto que hq 

qemostrqdo su cqliqqd en todos 105 qspectos y que 105 c~nones 
internqcionales demqndqn, que hq permitido libertaeles tqnto ele formq 
como de conteniclo, h2i experimentqdo nuevas m2iner2iS eje creqr cine. 

• En 105 noventq, el cortometrqje dejó de ser concebido úniqmente 
como un ejercicio escolqr y tomó unq nueva dimensión y concepto en 
el munqo cinematogr~fico, aejemás eje ser la mejor vi2i p2ira 121 gente que 
quiere realizar cine y que diffcilmente puede filmar una cintq en 
Iqrgometrqje por 1 '1 grqn inversión que se tiene que reqlizqr. El corto 
Ilqciot]ql en 10590, ha sido de 105 formqtos fflmlcos que m~s hqn qsistido 
internacionalmente 21 foros y festiv2iles, y conseguido importantes 
premios y reconocimientos munqiales, tqmbién se convirtió en un2i 
opción interesqnte para los espectadores nacionales que tuvieron la 
oportunidad de conocer un tipo de cine distinto, fresco y libre, pero 
sobre tOqo con gran calidad. POr estas r2izones, de 1215 et<lp<\s más 
trascenqentes del cortometrqje mexicqno hq sido el periodo que 
comprende de 1990 a 1997, por su producción -no hqblqndo de 
términos cuantitativos sino cualitqtivos- con su excelencia tem~tica, 
técnica yestétic2i. 
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• Los recientes hechos permiten visu'1liz'1r c!e m"ner" optlmist'1 el futuro 
c!e! cortometr'1¡e mexicqno, un cine que no exc!usiv'1mente c!ebe est'1r 
restringiqo o l,mit'1qo '11 meqio escol'1r o qcqqémlco, sino que se debe 

c!ifunc!ir, ser p'lrte c!e nuestr'1 cultur'1 y en est'1 époc'1 un'1 posible 
solución '1nte 1'1 crisis cinem'1togr~(¡cq de nuestro p'1ís. 
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I ANEXOS 

ENTREVISTAS (EL CORTOMETRAJE MEXICANO 1990-1997 IMCINE) 

PABLO BAK5HTSEGOVIA 
(Directorqe la DIrección c\e Pwduccrón ,te Cortometra¡e c\e! IMC!NE1992-1996). Entrevista ¡-e;:¡lIz¿¡q<t en 
las instalaciones de la emptc54 Altqvista FlIms, Arturo 2, Col. San Ángel, México, D.F., el (.ita viemes24 c\e 
Septiembre c\e 1999. 

• lQué papel desempeña el cortometra¡e mexIQno en la <lctualichd!. 
El cortomeha[c mexiqno en un semillero ele talento nuevo donde se COnocen el trabaJo de los nuevoS 

Cineastas basicamente, esto permite a Jos proc\uci:ores ampliar Sus opdones de conhatat personal pata sus 
pelfcul<ls en tOq<lS }<lS ateaS ~nto en la mÚSIC;;¡, los dlrectot'es, los fotógrafos, etc. Su lmpm-tanoa Se puec\e 
ver desde vados angulos, a nivel cultul"<ll, es un reAcio de [as expresiones qe los nuevos ;:¡rt¡stqs jóvenes 
mexIcanos cineastas; tambIén en muchos caSos SlIve p¡¡ra la formación, los cortometrajes que se hacen en 
las escuelas, es la mejor herramienta qe formaCIón que los alumnos filmen y tengan expeHendas pr~ct¡Ca5, 
y por otto laCIo, tamblen eS une¡ carta qe present¡¡C1Ón (¡e nuestro cine cU'Indo se exhIbe tary!:.o en Mi!x.\Co 
como en el exl:raniero, pues ]¡¡s gentes que ver¡ estos cortometrajes, te¡mblen recOnocen que esta en tocla 
una transformadón el cine mexICano e¡ctua!. 

• tetee que)'<1 no se qebería ver el cortomehaietanto como un eierclclo escolar o como una carta.:le 
presentación, sino que se le cié el mismo luge¡r '1ue tIene ellat-gometraje? 

No, no se le puecle elar. El cortometra¡e es el cortometraje, el largometr<lJe es ell¡¡rgometraJe; lo que se le 
bene 'lue tener es l~ importanCIa, se le debe c\e ciar la Importancia 'I! cortometrclle como la Importancia 
'lue tiene, yo C'teo que se le ha Ido c\anc\o y en MéXICO ya se tiene mu.y claro su. importanCIa. a partir 'lue 
simplemente c¡ue los premIos m~s fmport:mtes 'lue he¡ 9aoac!0 MéXICO en m'lterl<l cillematogr~Ac'l en los 
úlbmos años han siqo para los cortometrajes; y pues est'l muy elaro para los productores, para 1'15 

empresas proqudoras, para los mismos cllle¡¡stas, y p¡¡ra parte del público, porque el problema es como 
GarIo a conocer, la (¡¡(eren'l<\ entre un largometra;¡e y un cortometra¡e raelic¡¡ que el lar':Jo ya tiene muy 
estableclqo un sistema ele comerclaliz¡¡ciótl y entonces puec\e Ser una Inelusttia y puec\e ser un negocIo, y 
el cortomctr<lje no lo es El cortometr<'lje, en e~c ~enttqo e~'f4 libre ele Jos 1I1tereses económicos, que 
envuelven los largomeh<l¡e5, y <l veces ¡¡trapan y matan la c~eaclón <lrtisbc¡¡, 1)0 siemprc, pero en muchos 
casos esto suced.e por el problem::¡ ele! dme~o; entollces en el cortometralc l;¡s per..onas que lo hacen, 
lIleluso c\iredores 'lue y¡¡ han hecho largoll1dr;J¡c ¡es encanta hacerlo porque es como Wl territoriO libre, 
yo creo 'lue no tienen esta presión de hacer LlIla IllStoHa comercial que les permita recupem Stl inversión. 
Entonces, yo pienso que hay muchos tipos de cortometrajes, SI te gui¡¡s por lo que es el formato, los 
=lnunCIOS son cortometrajes, los programas de teleVISión son cortomC:.'trJles, bs carlcatur,¡s son 
con:omettaics, los ptomoclon;:¡Jes 'lue tJmbién se ven CI) vieleo son cortometrajes, los ejercicios cscolarcs 
son cortometr¡¡jes, etc. Pero dig¡¡mos, el cortomctta¡c como expresión artística se da, a veces se ela, a vecCS 
un CicrCICIO escolar se pLlec\c COlwertlr el) un gr=ln cortometraje <lttíst¡co, pOtqLIC m5s all~ qe las 
condiciones c\e producción en la 'lue se rc:¡hcc, pues lo m5s clctermlnante para mí es e! talento de las 
pctSon<ls c¡ue lo estén haClcnc\o, y un ejerciCIO escolar pueilc ser mucho mejor .:¡ veces que tln 
cortometta¡c dIS'lUC proFcslonal, l1;¡qa m~s porque se hizo con mayores rccutSos o por gente con m,jS 
expcdenci:¡s. 
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• A prlnc!pioS qe los noventas tuvo un gran auge el cortometrale, .'cree que esto se deba a la ctlSis 
económlq czncmatográFica, debido al menor costo qe procluccióf¡ y por eso se pudo proquclr más 
que Jargometra¡esl 

No En ese pe~lodo 'lue tú sej¡~bs, sucedieron v~lfas cosas muy IInpolt:;:'-:::t.'5 Vna (uc '-jue Ign;:¡clo DUljn 
fue Dn-ector ~~el IMClNE en ese periodo, Q<! 1988 a 1994, y ese señm, ¿~ un scí'lor muy lfltdlgente C\ue 
tr~nsFormó por completo las conc!!cloneS <Jue se estab,1O dando para el Cl::e n~Clonal y hubo un gr:¡1) :¡uge 
cle! cine meXIQno. no sólo qel cortometraje SltlO <le las películas de largometraje, se empezó a habl:¡r tid 
Nuevo Cine Mexicano, 'lue no importa tanto el nombre, smo que se empelAron haber películas, 
empezaron <1 lI<1m<lf mucho la atención, y empezaron a cambIar adem~5 b m<lnera de h,:¡cer las películ<ls; 
ejemplo 4e ello son Sólo con tu p,¡tej4, Como ,¡gUJ p;¡r;¡ chocol;¡te, LI -;'jte:¡, O;¡flZÓfl, El C;¡llejo/J de los 

MJ!;¡jW5, V<'lfIas pelícu!¡¡s que logr<lron no sólo tener gr¡¡nc!es éXitos en b ,aqui!1¡¡, SltlO Ilam¡¡r la atenCión 
en Fesbvqles y Ser prem1aclas Qué fue lo que se hIZO para esto, prlmetO ft~ec .:¡b¡y la puerla l\e los smd\qtos 
que estaban cerJ-ad¡¡s ¡¡ los nuevos Qlentos, los sinc:hcatos no deiaban a lo:, egres¡¡c!os de 1'15 escuelas de cine 
trabaw en las películCls, y no qejClb;¡n CI los nuevos qlrectores, 1'lI'I nuevo; (otógr¡¡fos, estClb muy cerr;:¡qo 
e50, En ese pert040 se logró qestra.ba.r eso, y 1<1: pa.rtlcipa.ción qe los egresJ.::Ios c!e l;:¡s escuelas qe cine tanto 
nacionales como exh;:¡n¡eras o qe cine;:¡st;:¡s jóvenes que se h;:¡bTan ~ormado por su propl;:¡ cuent;:¡ 
transformó todo el cme, entonces puedes ver '1 cineast¡¡s de los setenb5. como Ripstein, Fonds y todos 
ellos que empezaron a tr¡¡b;:¡lar con Fotógrafos jóvenes, con eSQ nueva generación de cineast;:¡s, y esto 
Qmbién cambio ['1 ca]¡d;:¡c! c!e sus propias películas; ;:¡demas qe esto se en?ezó '1 hacer otro tipo de cine, 
eme 'lue perdut;:¡b;:¡ en eSe momento era el cme mas popular, pero en ese :'Domento también Se qmbl;:¡ 1'1 

ley del cme, se ¡ibera el precio de 1'1 t;:¡qudl¡¡, se c\esmanteL~ todo un ;:¡par.:o que no funcionaba muy bien 
del Es-t.ado pal'q hacer películas que se creó con Echeve.níq, <¡ue. se. echó a ?erde.r con López Portillo, fUe en 
ese perioc\o y que se reestructur;:¡ en este, Se n;:¡ce mucho m~s pequeño, deja de ser eOTSA del EsQdo que 
c!lcen que había, no me const;:¡, pero dicen que h;:¡bí¡¡ mucha corrupción y que h;:¡hí;:¡ un m;:¡l mClne¡O, lo 
que SI me acuerc!o es que los cmes er;:¡n fát¡¡les y er;:¡n hombles, peto el precIo del cine era muy b;:¡rato, 
entonces era cme mas popular; cU<lndo se Ilberq el precio de la. t<lquill<l a lo que el mercaqo puqlcra pagar, 
se empiezan las nuevaS salas qe cine, con esto cambi;:¡ el cine, a.hora el cine la c!Clse popul;:¡r lo ve en la tele, 
Desafortunadamente, seri¡¡ mejor c:¡ue pudiera todo mundo verlas y que los sal;:¡rlos pudieran ser m;:¡s 
granqes, pero ahora por los S4\;:¡rios y los costos de \¡¡s enh¡¡das empez.ó a Ir público <:juc hahia QCjaqo de h, 
c:¡ue era público de J¡¡ mecHa y la da.se mecli;:¡ ¡¡It¡¡, d;:¡se qlt;:¡ y que van a ver prmclpalmente cine 
nol'te;:¡meric;:¡no, pero <:jue tambIén gustan de buen dne mexicano como Jo han probado películas como 
Sexo, puclor y l~gr¡m.Js, Cd.Jntro y pereJil, Lq pnmer.J noche, El C;Jlle¡ón de los Md.Jgros, 5010 con tu 
p.Hej;J; es un pübllco mas exigente que cu;:¡nqo va;:¡ ver una película no le Importa que sea me;<!can;:¡ o que 
nortc:tmcrlcana, sino que este bucn;:¡, <lue se la p;:¡se bien y se divbta, y esto <lIJC '11 prmcipio que et;:¡ 
100% Subslqiaelo por el Estaelo, pmque la lllqustrl<l mcxic;:¡na ya había ~L;cbr<lelo digamos, y empieza a 
Form¡¡lsc una nuev;:¡ indushi;:¡ y cn ese periodo se empieUln a (orm¡¡r nuevos productores y empiez;:¡n ¡¡ 

tener oportllt'lIdaellos cille;:¡sbs; en mecHo de estos c¡¡mbios a mi me iI1\'it~n a dirigir cortometrale, y yo 
venía del cee. yo habí;:¡ estudiado ahi, yo trab¡¡ic ahi, fui Subdirector del cee, y me inVItan a dirIgIr 
cortomcha]cs, y pues cn el cee b~s¡cqmente la ptcxiucción cta ele: cortometra¡es, básv:amcnte la 
proelucclón sigue Siendo de cortometra¡cs, aunque ya est~n haciendo su; oper¡¡s prim;:¡s; entonces con e5ct 

cxpcricnci;:¡ y conOCiendo qUienes cstab¡¡n haCiendo 1'15 cosas, empece a tr:¡b¡¡j;:¡r ¡¡hi, no se sabia bien que 
hacer con es;:¡ lrea, antes ele mi con Duran h¡¡bia estado un;:¡ persona que ?robó dos tipos de cortometraje 
C:¡ue no (UIlCIOI)arOn muy blcn, unos eran unos cortomeh;:¡¡cs expctllnentalcs, de esos el que mas me 
gusta cs l.:J Much,xh,1, qC Dar.' Guerr,:¡, y lo ohos no les (ue muy bien, no les Fue bien en Festivales ni en 
ningún lado, ILlego qucri¡¡n [¡;:¡cer un largo en base a cortos, hicieron dos cortos, '1ue fue P.lfy Chuk y 
MIf}J, el terceto y;¡ no lo hlderon, qucqaroll muy paQres pero no tuvIeron ningull<l tepctcusión 
lI)tcrnacional III nada ,le e50; h;:¡bí;¡n hecho un promoclonal sobre ;:¡rqwtcctura <te! Siglo XIX me pal'ecc, 
cr)tollces cU:lnt\o I!ego yo como que ~que lO) menú ele lo c:¡uc cosas podfam05 h;¡cer y a Dut~n !;¡ idc:¡ 
'4ue tnh le <justo (oc hacer carl:os btcvcs, con la ¡d,ea de poclet pa$.ltlo~ antes de Jos largomctr.1(es en las 
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salas ele dne y :lbm con eso b fo~ma ele exhIbICIón, lusto ;¡ntes había VIsto en los testlV:tles qC c:scuc\:,r; qc: 
cme, en el pI<Imer Festlv:!l me acuerqo <Jue vi un corto maravIlloso <Jue se llamaba The LO{/llCh [J.7tt.~ <jue 
había gan:¡do L4 Pa!m<l de Oro en C¡¡nnes y que n¡¡bí¡¡ g¡¡nado el Ósca~, y que el~ un¡¡ ma~avdb de cortito, 
chi<JUlto, preCIOSO, conmovedot, mtehgenk muy bien hecno y e~a un corto breve, entonces de ahí venía 
un poco la kkJ y la ideJ era un poco busca~ eso, J mí me dijewn mIra los cortos no SO!) negocIo, no se 
venqen, es un 3.11~I!SIS c¡ue y<l. hicimos, entonces con <tue hagamos cortos y SI se log¡q tenet un premIo en 
algun Festival entonces con eso y¡:¡ cumplIste con tu trabq¡O, entonces no lIcg2lban cortos de 10 mil), Y 
toelo munqo elecía moL eso es peor <¡ue el ejerciCIO ele primer aílo c\d cce por <Jw.! la moela era hacer 
cortos qe mec\¡a hora; corno había poca lana efectIvamente p2lra. todos, ha.ce~ cortos mas breves pe~mltTa 
h<lcer mj"s cortos, qar m4S chance y hacer mas cortos; entonces como naqle llevaba cortos, hICImos el 
Concurso de Guiones ele Cortometraje, <Jue ahorlt21 ya es toda una InstItucIón, b2lstante m(-orma.[ 1" 
primera vez, la Idea era tener guiones pa¡q poder filmar y de ahí qe los gUIones que seleccionamos, 
llamamos a [os jóvenes <Jue consic\eramos <Jue eran los mas talentosos de aquel momento a ver <Jue 
guiones [es gustaban, les ,,irmos a leer los gUIones que había, 21 todo mundo [e gusto alguno, Invitamos a 
M<lría Novaro a <Jue dirIgiera unO cte los cortos por<Jue el guión a mi me pareció que tenia que ver con 
M2Iría NOV'lro, porque me p2lrecí21 muy importante et21 [¿¡ dnC21sta más importcll1te eld momento pm 
Danzón <¡ue estaba de moda y consideramos <Jue eso le podría 21brlr la puerCa a los dem:is cortos <¡ue se 
¡b2ln a hacer, entonces por fin y21 hIcimos los cortos, llegamos a Guactala¡ara a estrenarlos, yo est2lba 
21terraqo ~y si no les gustan ahora c:¡ue vamos a hacer", y entonces les gustaron y de ahí salió e[ primero 
que !I1vitaron a Cannes, que Fue <1sT como un21 gran sorpresa, y qe ahí empezaron a ItWltar a toqos a 
Festivales, el c.ie Maria Novaro lo inVItaron a Venecia, y entonces nos qlO como un gran estimulo y 
segUImos por el mismo camIno. Pero algo muy Importante rúe <Jue qeC!qrmos, h21 bía un área qe 
?~omoc(6n en [MONE, el SIstema que tenían era muy bueno, no me parecT2I el ac\emás ac\ecuaqo para los 
cortos, entonces con la lana que nos sobró de la primera etapa de proquCClón, c.leClqí invertirl21 en la 
promoclón ele [os cortos y encargarnos personalmente c\e la promoción qe los mIsmos, entonces Fue una 
cstrategra muy fuerte, no era mucha lana, peto con la lana que habia era sufiCIente para lo <¡ue se 
necesItaba para promover esto enüe J¡¡ gente 4e los Festivales y a toqoS lacios, empezamos a repartir casetes 
en la Muestra ae CIne MexiQllo ele Guadala¡ara a todos, a crítICOS, a per¡oc\¡stas, a gentes ele Festivales, a 
compradores, como si fuera un regalo c\e la mUes1lq, con la carta expllcanqo <lue era un proyecto qe 
ióvenes y gua, gua, gua, y elio muy buenos resu[ta40s y ele ahí nos empezamos 21 hacer cargo de t04a la 
promOCIón, con la lele21 ele que naelle iba a cuf4ar el t<into el aspecto de promover [os cortos más <Jw:: 
nosotros que era nuestro ü::¡balo, y <Jue hacer cortos par21 tenerlo~ en un c¡:ljón pues no valía la pena, 
entonces había <Jue moverlos. y COmo el 12lrgomett2lje, te digo, siempre había las presiones elel qinero y qe 
los Famosos qiredores, y Famosos ptodudotes, y Famosos ¡¡dOtes <Jl1e todo el tIempo est~l'l presionando, 
pues efectlv~mcl'lte qucaaba muy poca enetgia en las otras ~reas cid !MC!NE pena hace~ una p~omoc¡ón 
muy intensa C\C [os cortos, en cambio nosotros de esa manera cubríamos tocio el pa~ucte completo y 
pues ,,10 muy buenos rcsu[taqos, y báSIcamente esa estrategIa la mantuvimos qel92 al 96, que entró Javier 
Bourges a qlrigir cortometraje, SigUIÓ con lo mismo, y luego yo elltre como dlrectot de producción qe 
IMClNE. se fue JavIer Bourges y me <Jueqe tambIén con el área dc cortometraje, pero hubo un cambió ele 
cs~~ate9Ia d.e P~oqUCCIÓn, <\,,,(c (uc ya no hacer los cortos 100% pwc\uddos por nosotros, sino h::¡ccrlo con 
la solicituq qe los nuevos proc\udorc5, c\e las nuevaS gentes <¡ue hicieran los cortos, el 5istema contlllua, ele 
¡¡hi se empezaron a s;:¡car las bases, no sólo el Concurso de guiones, sino las bases para apoyo para Jos 
cnn:os, y esa es 1" m:l\)ct;:¡ el') ~uc 4hmlt4 se ~poya a los cortomehalcs, 

• lEn este petioelo ~d 92 ¡¡I 96, t¡¡mbién habTa entrado Marina stavcnhaguen para hacer lo ele la 
promociónr. 

No. Marina entró dcl96 al 97. 
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• IV en ese perioqo qUIén Jo ;:¡poy;:¡b;:¡ en est;:¡ promociónl , 

Nosohos .)hr ,\enho (\e cortomeh:.'l}e tení;;¡mos un 5tc~ qe pl"Omooon El) d pCliO<-\O Je 19n3.clO QVIJ:!) 

cstab3, Mill'lO A~UI¡)<1~:Ft, est:¡b<l como Sub4Jr(~ctor qe (e5tJ~¡es y Om:¡r Ch::¡¡¡on;:¡ cr3, el dc pWmOCIÓlJ, y 105 
QOS tenÍ4mos nuestr::¡ ~rca Tqb:¡[ó con nosotros Dan!d.'l Mlchd, ¡VI¡];:¡::¡r0\ AlJ,-\i'c3, Stlvcnh::¡guen 
que43.nc\o como la responsable de festivales y que ahor<l es \:.] 5uclc\llcctol<l del CCC y que org;:¡rm:.l el 
Festival Intem<lclonal <te Escuelas cle Cine, es la herm<lna qe M:uina; yo lllVl'tC .1 tr:¡ba¡::tr a Marllla con 
nosotros cuando yo e~ subC¡iredor ella era sub(¡iredolq y nos hICImos CU=itcs, es Ul):'¡ persona muy qp<l1.; 
yen ese momento cu;:¡ndo c;:¡yó la nommación al Óscar co/) Pe t/"Jp~s, COt:¡zo/J y con todo el amor que le 
teníamos todos los 'iue estabamos en el IMC1NE en ese momento, se lanzaron V:¡I1::¡S estrategl:.'lS muy 
buenas, ahí la promoción pasó a m,lnos de MaMa y se lanzó el !;:¡tgometr::t¡e Pe tnpJs, cot;Jzon, que tuvo 
muy buen4 recepción entre 1;,1 gente, que er<ln ~rlos cortos. AnterIormente yo ya había sacaelo Jos vIdeos, 
los empece ;:¡ colocar doncle podíamos. y er<ln como V4t10S intentos de ¡r h;:¡clcnqo pl'omoClón, y ~lgo 
muy Importante fue que. lo que ~uerTamos cre;:¡r expect;:¡tM'l y cre:¡r rnterés haCIa el cortometraje, 
l1)tetesat a otras gel1tes c¡ue \o hic¡e¡qn, y entonces empezaron a salIr cosas como La )otf1:lda ele 
Cortometraje MexIcano, y empezaron a pasar cortos en l<ls MueS't¡qs ele CIne, y empezaron a pasar cortos 
en muchos Jug;:¡res; yo me acuerclo que cuando estudiaba en el cce que J;:¡ únIca manera que teníamos de 
exhibir cortos era un dí;:¡ en j;:¡ Cinete<:a, o j;:¡ 5em<lna del CCC en la (meteca. que no Iban m4S que 
nuestros amIgUItos y no había ningún otro lugar, lo que hICImos fue como a pIcar pleelr;:¡, convencer, <1 

suplicar, a peqlr ,k toqas las maneras buenas y posibles, y bueno empez.ó a haber mucha rn;:¡yot presencia; 
sin embargo, pues esto ele que no es negocIo, pues hace que sIempre se teng<l c¡ue estar poniendo el clecto 
en el renglón, ;:¡horlta a mí me d<l mucho gusto que en el Foro lntern;:¡clon;:¡] ele la Clndeca estén p<lS4ndo 
un programa entero cle cortometr<l¡es, eSo nunca había pasaclo, entonces 1<1 gente que sigue ahora en 
cortometraje, pues sigue con la mIsma p;:¡sión, el mismo amor tratanclo ele h<lcer que los cortos Se vean, 
realmente existe un aprecio haci;:¡ el cortometraje. Yo creO que el problema funqamenta\ es que no hay 
suHclentes lugares para conseguir qinero y h;:¡cer cortos, entonces el lMClNE tIene muy poco ,tlnero, 
entonce.s abtía que seguir ttaba¡;:¡nd.o en ese sentiqo, y tenienclo ur')a buena prodUCCIón, pues puedes h<lcer 
una buena promOCIón, que la gente los qurer;:¡ pas;:¡r y exhibir, comprar y vender y poner en viqeo y poner 
en toclos laclos, SinO hay producelol) esta muy dilid, si la producción sólo es escolar pues también est~ 
muy diFicil, tiene que h;:¡bcr buen nivel qe cortos y una buena canbqad qe dios, como no es negocIo se 
tIenen que hacer a través elc funelacioncs, qe canales ele tdevisión y el gobIerno, en tocio el munqo el 
gobierno 5ub5id.ia \'1 P~Oqucclón Ge cortomettajes po~<¡ue es muy ImrortJ.n~e r4~a. el d.esarrollo de la 
inqustria cinem;:¡tog~~fica. 

• ¿Cree que el cortometraJe sea un;:¡ opcIón para salir de la crisis cinematog~~fica, que se h;:¡gan películas 
como la Oc tnpas, cotqzón? 

No, creo que es un;:¡ herramIenta, no una opción. La opcIón pa~a s;:¡\¡\' GC \'1 crIsis dncmat09táfiq es <jue. 
los prlvJ.dos hagan buenas películ¡¡s, I;:¡s vendan muy bIen, recuperen el dInero y h:.'lgJ.n una IndustriJ. 
hac.kn~o I'dfculas. Y el cortometraje es lma hetr;:¡m¡enta pata que los prlvaclos conozcan nuevos t~¡entos 
para ir probanqo a la gcnte, pOt<¡ue probarlas con un largometrajc pues es m~s caro que con un corto. 
Entonces sr eS urJa herramIenta. ademas de Ser una hetrqmrenta, tambIén es UI1 arte, y en ese scntielo ele be 
d.e ir creand.o espaCIOS, pero no los va a crear tanto como los largos, cso cs un hecho Pero ;-¡sí como la 
opera, la c:!anza y otras manIFestaciones artísticas, ;:¡unquc las vea poca gente, la gcnte que le gt.lsta los va a. 
vc~, y eso pasa con el corf;omet~aie, :lhora con los Festivales <le la ciuda.c1 d.e México, La )ottla.cI;:¡ de 
Cortometra¡c Mexicano, mas Festivqles Intemacioll;:¡!es ele Escud;:¡s de Cine, m~s ILlgares donc\c cse¡n 
pasanclo cortos, pues eso va a ayuqar; el Cana! 11 y<l se puso a h;:¡cer cortos de 10 mir')., es ¡¡Igo lluevo 
también; Multivison y<l se puso <1 h<lcc:r cortos tambi¿n, ele veintitant05 minutos que son p;:¡t;:¡ televiSIón, 
pero bueno, Analmcntc eso no había p.ls<lclo nunca; ye50 hace que slgJ. creciendo, y 'lue h<ly:1 gente. Los 
fcstlv;¡\cs C5t~n cOl1gtcganQo entomo ;'\ dIo " conorncha\(stas. a (nVCt'SlOIllSt..1S, .:t ptOductotc5, .:\ 
promotot'CS qlle c.aqa vez participan m~s en Implll5.1t la cultutJ cid cortomctr:'lc en Mé':lco. 
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• ¡Se pueqc decir que con Ofoñ;¡/(ue. e pa~a uste.qes como el qc'tonaqm, con el '-1ue. in¡claron para 
pockr h;:¡cer más cortos y tener el ;:¡uge.? 

No Fue como un4 ~",cha, po~quc.lo:. pHmctos 5 con:o$ que salIeron en es;:¡ C::l.!n;¡c{;:¡, en e~:¡ r:¡ch¿¡ o en cs.:¡ 
lilJea de proqucCIÓn les fue muy bien a toqOS, todos fueron a festiv:¡lcs, yo creo que ¿¡yudo mucho lo de 
C:!nncs, [o de Venecia, pero Igual fueron a muchos otros fcsbv;:¡les y empez;:¡ron a qan:¡r premios, y a la 
gente les S!ust;:¡ron, J;:¡ gente que los veí'l en las sal<ls qe Cine los aplauqia muchísimo, 105 compatab<ln con 
los lar~pmetr¡¡¡es que se habían hecho en ese mismo año, <l mucha gente les gust<lban mjs [os cortos yeso 
Inspiró a que Se siguier¿¡ hacienclo y que se sistem<ltí:z;m (hgamos, porque antes no Se sabía ni que h<lcer 
con el ~rea de cortometr<l[e dellMONE, anteriormente hacía anuncIos par<l el gobIerno, pwmoclonales, 
oho tipo qe produCCIones y mucho elocumentaL eso también hay que segUirlo promoviendo, e[ 
cortometra¡e documental. 

• En el perioqo que estuvo del 92 al 96, tuvo que convivir con 190<1CIO Dur<lo y ;:¡Icqnzó también a 
Diego López? 

luve muchos ¡efes Tuve a N<lcho Dur<ln, tuve <l Jorge Alberto Lozoya y a Diego López, y <l Amerena 
tamblen. 

• lCon esos diredmes hubo un<l form<l diferente que lo m<lneiaron caq<l uno, o 105 mismos le ,heron el 
mismo apoyo a 1<1 proqucción de cortomet~aie? 

Pues yo de todos enos aprendí cosas Import<lotes. (aq,! uno tení'! su proPI'! VISión qe! cme, de la m'!nera 
c\e hacerlo y c\e [<l fundón del Estaelo para apoya~, pero finalmente tocIos apoy<lron con tocIo su 
entusiasmo la proqucdón de los cortometr¡¡¡es. 

• ¡Cual es el papel cid IMClNE concretamente para proqucir los cortomehajes1. 
Primero proqucí<lmos al 100%, pero t'lmblén hacíamos coproclucclones clesde el primer año, con las 
escuelas. con las unlvetSiq,aqes, con otras gentcs; empez.ó a apoya~ cortos que eran qe: ohas instituciones 
procluctoras y nosoüos sImplemente les d~b<lmos elinero, o sea h<lcíamos los clos, la producción propIa. 
como la otra; Se (kJo ele hacer 1<1 proqucdón ptopi<l potque la normativiqacl clel gobierno era, caela vez. las 
reglas y [<lS norm<ls caela ve%. eran m~s severas, entonces er<l imposIble poder prcxtudr con tod<ls esas leyes y 
reglas y norm<itivic\aqes, entonces c\e esa maner;;¡ fue la mcior maner<l. Lo que yo sIento 'lue habria 'lue 
h¡;¡cer es subir un poco m~s el presupuesto; porque p¡;¡sa una COS<l en el 94 hubo una cnSIS, la devalu<lción y 
la C~IS\S económica y d presupuesto se mantuvo igual. el presupuesto de cortometra¡e siempre fue el 
mismo, salvo algunos años que Se les dieron recul"$OS extras que se consiguieron de otros la<1os, pero 
sicrnpte. fUI;! rquy balO. en el 95 sólo nos <llcanz'ó para hacer 3 cortos. 

• ¿Entonces pm ractmcs económicos tuvieron <1uc cambi¡¡r eS<l forma de producir? 
No Se 5igUló haclcnc\o, lo bueno que esoS cortos tuvieron mucho éxito, entonces más ;¡yuda empezamos 
a recibIr y empez<lmos a tener, m~s presupuesto; ele recursos propios, cle enhaq¡¡s extr<l5 ~ue tenía el 
Instituto se empezaron a reCibir reCUl'S05 pa~a poqer h;¡cer más cortos, peto yo siento ~ue siempre ha 
est;;¡qo D<l(O el prcsupuesto; [o que habí<l que hacer es tratar ele hacer más cortos y con m~s recursos. 

• ¿Que mecánica tornó el IMClNE para estar presente en tantos festivales?, 
B~slcamente, la Muesh:¡ ele Cinc Mexicano de GLladalajara eS como 1'1 plataforma de despegue para el cinc 
mcxlc..lno, ahí hacíamos llegar un video a toclos los rcprcscl1t:mtcs ele festiv¿¡les; qcspués, :¡qcm~s tení¡;¡mos 
libros COIl los (cstlv:¡les, hICImos un¡¡ hsta ele los <fue m~s nos Illtetesaban. los mas import<lntcs <Jue 
sll"Vlcran, porque h<ly miles, h¿¡y demasi<lclo~, entonces h¡¡bTa que seleccionar los que m~s nos lntere~ban, 
/lOS empezamos a poner en cont;¡cto con dios, ;¡ manqarlcs los cortos; por ejemplo el segundo año fue 
mucho afio prornovcr[o~ porqLle clccíamos ~y el :¡ll0 pasa40 uno fue ... c!ecclon<lclo en C<lnncs y otro fue.! 
~dccclollaqo a'luí en Vcnecl.1 y otro fue ... " y eso y=l nos =lyuq6 ::¡ ~ue se fq:lt<lO el, los cortos ,\c"Jc el 
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pl'lnClpio, ya les ILun::¡h:lJl h :¡tcnclón, ya se creó, en e5.'l epoca yo lo 1hrn:¡ba el (enómcno :w:¡bncha, 
c1npezó Slcnc\o Uf} plcdrlb yeso Fue creClenclo y creClenqo y CreClenqO y ~lgllC crecicndo 

• tCu~1 de tod¡¡slas rases por las que tiene que <ltravesar un corto o un {¡'Ime cn general, c¡uc son 1" 
prodUCCIón, dlshibución, exhibición. di(usión y promoción es 1" que encuenha m~s obs-ticulos desde 
su punto de vist<ll O cada una tIene sus obsticulos. 

Yo creo que c;;¡qa una tIene sus obst~culos importantes. En la proquCClóll es el (¡ll<lIlClamlento, en 121 
c!.rstrlbuClón y en 1'1 exhIbICIón es el problema qe cómo no es negoCIo es muy cldíd que 105 c\lsttlbUlClOres 
y exhibiqores se avienten, aunque ha h<lb¡c\o Intentos a comet'Clallzar los m;:¡terlalcs, yen la promocIón y 
~ilFuslón yo creo que eso 51 h<l FunClonac\o bien. 

• De tocios esos procesos, obviamente los ~ecutsos económicos son el mayor problema que tIenen 
toqoS, a parte de sus problem<ls propios que tiene c¡¡c\¡¡ uno. 

Pues si, c\e <llgun¡¡ mClnet<l el c\inero. Pero dig¡¡moS el problema de 1<1 dIstrIbUCIón y exhIbICIón tiene que 
ver mucho mas aHa c\e eso, n¡¡y que form<l~ nuevos públicos. h<ly que crear gente que S¡ saQS a la venQ 
cortos los compre. los rente. los vea, que si pasCls un<l pelícu[¡¡ con puros cortos vallan '11 CIne, y ese es un 
trabaJO un poco de rel<lclones púbhc.:¡s, de Ser muy neCIO, muy inSIstente, ir!os convenClenqO poco a poco 
p:U<I poner de moda 105 cortometraies, que (ue lo que estabarnos impulsqnc\o en ese perIodo, mas o 
menos lo pU¿llmos 1°9\"211', aunque f'CIltó mucho por hacer. 

(Qué opina de [a cop~oducClónl. 
La copl'OducClón es de hecho un<l realielael en todos los cortomet~ies que se h<lcen actualmer1te en 
México, SCI[VO excepciones, gente muy tic<l o los ele MU[tlvision o los elel C2Ina111 que ellos ponen toelo el 
d,ineto, ya veces ellMClNE en estos cortos o pone o consIgue el resto qel dInero pata que se hagan; el 
FONCA que pone dInero, también est~n los proeluctores, las empresCls de servrclos que aportan seh'icios, 
entonces la coproqucclón es un hecho y haCIa qll~ que ir, y si hubiet::¡ mayores Fuentes qe finand::¡miento 
pues habría mayor producción. y lo que es \21 exhlDlclón yeso, en 1<1 meq¡qa que se !o9~a hacer el 
sufiCiente rwdo qe los cortos, por eJemplo cuando salió Oe fripJs, cotJzón Se lo peleaba televisa y 
Multivison pa~a exhibIr Oe fnpJs, cot.1zón, no se por que razones lo exhibió Mu!tivlslon, se hizo toda un<l 
c:impaña; Televisa había prometío que <lntes qc los Óscar lo Iban a pa5:ir, lo cual hubIera estado muy bien. 
Hacer que la gente vea buenos cortos, le guste, se C1costumbre a ellos y quiera ver SIempre, eso eS un poco 
1<1 eshategia 'iue. Se d,cbe.tía hacer, que se ha estad.o haciend.o. 

• lA qué cree que se deba que el IMClNE bajo la producción de cortomctr<l¡es? 
La qevaluadon y la IIlAación ha hecho 'lue se reduzca, y a parte. te digo que en cle'ftas épocas hubo m~s 
l'ecursos propIOS, habíCl lana en el IMCJNE, de que habían salido buenas ventas de I<ls películas y pues se 
llwertia eSe dinero en eso. YeI año pasado (98) hasta donde yo se no había muchos recursos pt'opios, y 
como también se creó el FOPROCINE e\"21 otta manera de dIstribUir los recutsos, en (In, Fue un atorón ahí 
que yo creo se va <1 resolver, que se va a volver a levantar la proqucción. 

• lQué opin'! de [05 medios qe comUnicación para apoyar, pa~a crear esta cultura? 
Los meqíos ele comunicaCIón sIempre han estaqo muy abIertos a apoyar el cortometraje. Repito, tIene 
que haber productos que llamen mucho la <ltendón, golpes como eS El Héroe. Pe trip"1S, COr;¡ZÓII, «y'u¿an, 
Por e!cmp[o, cuanelo fue L.:¡ f.:¡r4e c/c un mJftimonio e/e c!.:¡se mec/iJ o 4 mJner;¡s QC f;¡pJt [JI] hoyo a 
Canncs. en ese momento, simul-C¡neamente, ya habran habido todos los años cortos en Ca!lnes, entonceS 
eso hacia que hubieran entrevjstas en tde, que los periódicos hablaban mucho, entonces en J.:¡ mcqlda en 
que Se logren ese tipo de aciertos o c!xitos en los (estivales pues hay que aprovecharlos, HnalmcI1te los 
fcsttvalc:$ s(¡..¡en ?a~a eso, son utla herramIenta ?tomoctonal ~uc: su've para llamar la a-l:cnción de los 
metilOS de comunlc.:¡dón y por lo Qnto cid público, los festhfJlcs llaman b ;¡knClón dc 105 medIOS, los 
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medios lIe~rlfl JI publico y ¿¡hi h;¡y que aprovech;¡r esos momentos, t;¡mblCIl volver :'lco:!slblcs esos 
m:¡t.c)l::'\lcs C'\\ público 

• Obviamente el IMC!NE da mucho apoyo, pero como no es un;; mdustrla lucrativa (cree que no 
tenían esa visión?, 

Ahí te V;¡ El Estado, yo creo <lue lMClNE lo m hecho muy bicn con los cortos, Yo creo que lo han hecho 
muy blell en todo lo c¡ue se ha po,hdo, un gran trab¡o de todos, porque (\c b na~a, de <lue Se pc¡sc¡bc¡n 
un;¡ sola vez en I;¡ Ondee;;¡ Nacional y nadie veta, a lo que ha venido pasanqo últimamente, pues yo creo 
que ha SlQO un trabajo bIen hecho, con resultados y bien, Lo que pasa es c:¡uc el problemC\ es tan 9ran~c, 
que SI Jo comparas conha los l<lrgos pareciera que los cortos están releg<ldos y no, Simplemente hay que 
entend,er la realidad., pues la gente como le haces para ver cortos, Sac¡ue los cortos en video y cuanta gente 
los compró, o Sel no hay tanta gente toc\avia que sea fanat¡ca, h<ly que h::¡cer mas fanatlcos como tu, P::¡ra 
que se ptend<ln con los cortos y SI eso se logra masivamente pues ahlya tienes un merqdo La (unción del 
Estado para mi, debe ser la de estimular, la cle catalrzar ° cre<lr las condiciones necesarIas para que los 
fenómenos que empiezan a ser se reprocluzcan mejor, o sea que no sea el Estado, que no del Estado 
qepench SI por ejemplo, SI ya qe ptonto h:IY mucha gente que h:?¡ce cortos, pues y:?¡ el est:?¡qo \9ual no 
tenc\ri~ c¡ue hacer cortos, Simplemente ayuc:l<lr a promoverlos, si nadIe hace cortos pues el Estac!o tiene '1ue 
hacer cortos, La funCIón qe:! Estaqo de.be Se~ corno poner el e¡emplo, una vez '1ue pone el e\emplo, dIce 
como por donde; que es lo '1ue h<l pasac\o, que fue lo 'lue pasó con Nacho Duran, ~hora, digo ahora 
traba¡o en un<l empresa prIvada 'lue esta haClenqo largometraJes, qe calidad, 'lue es un poco repetir lo '1ue 
hizo el Estado, pero ahora ya Se esta vlenqo como un negocio, lo único que esta haCiendo la empresa 
donqe trabajo que es Altavista Films, V<l '1 empezar a pasar en otr<lS empresas, Telcvlclne siempre ha sic\o el 
proquctm pero C<lqCl; veZ se ve 'lue le va a echar m~s galleta al asunto y \,c¡y otras empresas, FOX p<lrece 
que va ~ hacer películas, en Hn, como que los ptivad.os empiezan, van a entrarle al cine duríSImo, yeso es 
por~uc vieron que hs pelkuias que hizo el Es'tad.o han funclonaclo, pm e\emplo Sexo, pudor y /qgrifl7qS 
que ya rompió todos los tecords de taquilla c\e la historia del cine mexicano, cie los últimos no se cuantos 
años, pues es ulla producción ~ue h!zo el Estado, ~ue apoyo el Estac:lo con un poco ele participaCión cle los 
privac!os, entonces esos e¡emplos, pue; Son los que tocios privados qUieren repetir, Igual con 105 cortos, ° 
sea, te c:{igo que al prinCipio nadie ~uetía h<lcer un corto c\e 10 minutos, porque ¡cómo!' un corto de 10 
mmutos de que te sirve, yo quiero hacer uno que parezca largo, y la ¡ciea Un poco era mientras m~s largo 
sea el cotto, m.1s cetca estoy dcllargometra¡e. en Cannes me decían con 10 minutos tu puedes ver si un 
qrrectot es talentoso o no, si en eso; 10 mmutos, te atrapa, te prende, te mueve, te emociona, pues es 
muy probable que lo h<lga en los otros 100 minutos que tlura 1<1 película. StnO lo pueqe hacer en 10 
minutos por .:¡ué.lo V<\ <l pod.c~ h<\cer cm 100 minutos; cntonces una vcz C¡ue se VIO qLIC sc podian ganar 
hasta L:I Palma cle Oro o quedar nominados hast<l en el Óscar, tocio munqo empezó a c:¡uc~er hacer cortos 
qe 10 minutos, entonces Fuc como Llt1 ejemplo que puso el Est<ldo y que c\e pronto, hay muchos cortos 
que se har¡ hecho fuera Lid Estado en estos últimos afios g~cias a esa experlend<l, entonces el papel ,Id 
Es{aclo qcbc ser .:¡yuc\ar., que esas C05.lS Se qes:?¡rrollcn sanamente en la sociedad, cubrir 105 huecos 'lue 
nadIe hace, po~ que rlll'llmente es un asunto cultural. es un asunt.o que. cuan¡:\o no es negocio, pues 
.:¡Igulcn lo tiene que h.:¡cer por'lue es nuesha cultura. porque es nuestra m;¡ncra qe expresarnos, porque es 
nuestra m~ner~ de clc¡ar constancIa de que estamos vivos cn este momento de L'l vida de! país y de tOqo, 
entonces tiene que Ser apoy;:¡do por la soclcdac!, porque cU<lndo hablo Lid Estaclo son los ImpLlestos, e5 1'1 

soded<lc\ 'tue apoya que se hag':lIl co~s que 110 hacen los prlvaclos pOl'quc no es negocio pal'a ellos, pero 
quc son en bcneflclo qe la SOCiedad, porque en la meelida en que e! cinc en SLI conjunto, incluyenc\o 
cortos, largos y toqo se clesarroJle, los mexicanos podremos ver pelkulas hech'lS por nosotros dign'ls, que 
nOS ayw;len a comprende mejor el mundo en que Vivimos, el país en el 'lue VNlmo;, a nosohos mIsmOS y 
a ser mcíores seres bum;-¡nos, porque (il)almentc el CHIC Sll'Ve para eso, yo ~i creo que sirve pata eso, p;-¡~a 
:'tyuc\:.wnos" $CJ m<:.\ores SC\'CS hum,:¡nos. 
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Entonces ¿el co~tomct~ille se pueqe decir que por ley n;;tu~cd nunc<l Vq;¡ pode~ tener ur¡q IIl,justna 
sól¡q;¡, a COmpar<lCIÓn qe otto5 países/, 

Pela es ~LlC no es unJ IndustrlJ sólida, lo que tiene ahí es un SUbSk110 dd Est:¡do l~rW~C)lon::¡ntc. o ~e:¡ los 
p~íSC5 ~~ol)de S<! hJCC mucho cortomct~Jle, lo que. p~sq eS que son p4tse5 d.el prunel' mund.o Ljuc tienen un.). 
c:lIltkl:ld enorme de dmetQ y que subsk1fal1 a su cme tremendamente. Tlencn bn::¡, entOl)ce~ e~ pOI' eso 
que ha.cen rn.is, no eS que se:! un negocIo, no lo es, En nin1ün lado es ne<joclo, pe~o h;:¡y ::¡I<jo muy 
Importlnte, el Cine se IniCIÓ SIendo cortometra;je y nunca va a q~parece~ el cortometraje, siempl'e se ha 
hecho cortomcha;lc y slcmpre se seguirá haCIendo cortomet~aie, h3.sta en los momentos en que no se 
hag:m brgos SI(mpre hay un corto, siempre, entonces aunque no sea un negocio, ;:¡unque no Se;:¡ una 
lIJdustl13, SI en un mediO qe expreSión, SI es una actlvldaq que siempre h;:¡ eXIstIdo y siempre cxistlrj, lo 
que esta suceqlendo ;:¡hma es que toclos los am<lntes ~d cortomeh::¡le de tOl'O el mundo ya e5t~ll 
org.:mizjndose, entonces cada vez consIguen más televisaras que compren cortos, interQmbrar I;:¡ 
mfonnaclón, hacer como un ClKurto a mve\ muoQ\al de cortometr<l¡e.5 que pe.tmrta come~C\JII:z.at los 
cortos en todo el mundo, que pe~mita que se exhiban los cortos en todo el mundo, entonces eso esta es 
gent.e en todos los paises, yo c~eo CJue eso a la latga va. a pod,er e5t¡-uduratSe 'lUlÚ b.mbIén como UI) buen 
negocIo; en el momento cuidarlo y pedIrlo, pmque entonces empezaran a cteatSe otros Intereses (uera de 
la c~e:tción <lrtística que torben un poco, pero bueno siempre los talentosos h;;;r~n sus cortos como ellos 
qUieren, y nosotros esperemos que con todo esto lo 'lue poq;;;mos es c\isfi..uta¡- más cortos; entonces SI te 
H¡;:¡s bmbién el Canal 22 pa~ cortos, el Canal 11 pa5<l cortos ,k todo el mundo, como que cad:l VeZ hay 
m~s espacIos en Mex¡co, te lo digo porque, ;;;un'lue parezca que no hay nad;:¡, pOI'que SI es poco, J lo que 
había arrtes, dIgo, ahor;;; est;:¡m05 en otra et;;; del cortometl<l¡e en MéXICO, qe hecho yo creo que va ;:¡ segUIr 
creclellqo en MéXICO, Es muy importante, báSICO, importantísImo, es apoyar los festIvales de conomeh:i]c 
que se org;:¡nizan, aho~it;:¡ te dIgo 'jue hay dos, 'lue no habia antes tampoco, yeso puede ser el mejor 
conducto pa~a sacar adelante al cortometraje, p¡¡~a qesarroltar la cultura del cortometraje, "No es <iue 
hubie~a crnco cortometrajlstas que se pusieron a hacer cortos y tuvieron éXIto tocios 105 .:¡ños, ola¡~ los 
cortomeha¡I'iQ$ 'iue han tellid,o éxito, hicieran cortos, pero 110, Fueron siempre dIFerentes gerltes y esas 
gentes qife¡-entes, de todo tipO de pensamientos, de ideas, de Formas c\e nanar, c\e todo, entonces yo creO 
que ha SIdo traba ¡o muy dlvetSo, muy paqre, no lo puecks encauzar en la temática del corto, ha habll:\o de 
todo de cortos, buenos, malos, cortos que se entienden bien, cortos que no se entienc\en nac\a, c¡ue c\lces 
C¡i.JC es esto; cosas experImentales; la a/llmacion, digo la animaci6n casi necesitaría un capítulo aparte en tu 
tesis, porque (.'50 no existía en México, los cortos qe a/llmadon salvo un vlellto que po~ ahí nacíJ cortos 
cm no se que época independientes y c¡ue le Fue muy bien haclénc\olos, pues no se había hecho ;'lnim:¡dón 
en cOI1:ornch;:¡le y ahor;:¡ se h:¡cen una enorme c<lntic.\ac.\ c.\e cortos c.\c al'llmadol); y ",190 que me :'lcabo qe. 
enter::n y me cll0 mucho gusto es que, la Academia Mexicana ele Artes y CienCias CJnemJto9~f¡'C:'l<;, <lb~IÓ 
una categoría C.Spe.Cl::\\ para cortos de anu'nadón, c¡ue antes c.om?e!:.Tan ¡unto5 d corto d,c (¡cdón y el d.e 
Jlllmadón, y ahm'l e5 tanta la prOqU~C1Ón de ammacl6n y es tan buena que ya ::¡brleron la categoría 
aparte, entonces los anllnadores mexlcJ.nos están grucs05, hay un gran talento en MéXICO p¿¡~a hacer cinc 
de .:¡ntmaclón, hay que estar mlly pendIentes qe! dcsarrollo de ese Cine, 

• En el pe~ioqo que estuvo usted lera Dirección de Producción ele Cortamehaje, del 92 al 96 o se 
moc\¡(¡có el nombre?, 

Se mOc\lflcó el nombre. Cuando era parte dd IMClNE era Centro ele Produccl<:,n ele Cortomctrale, se 
¡rltc91~ allMClNE se Ilam:¡ba DIDEClNE. c5..'l el'<! la abrcvl,1clón que er.' un nombl'c r::¡~islmo DireCCión c\e 
Experuncllt:¡dón Cinem;¡tog~Rc¡:¡ y qe Corl..omehajc, que ')íempre a1)~\aban pens::\nc\o que eta \a revista 
DIClNE; y ILlego le volvimos;:¡ cambi;:¡r el nombreol Dj~ccclón de ProdUCCIón de Cortomctr':¡le, un poco 
e.n tccuct,\o y horncn::\¡e ~{ Centro d.e Pro<\ucdÓ!l d.e Cortomeh~\e. aUI1'1ue. no es el nombre. más 
:¡qecu:¡do, creo que luego yol se volVIÓ Di~ccclón ele Cortomct~<ljc, que es el nombre como m~s oldecuoldo 
porque.: eso lIlduyc no sólo es pl'Oqucción, SJt10 qifusión. promoción y tod~s l.7is :¡divrq:¡des nccesanols p:II'a 
Implr):;:¡r,l.:¡ prodUCCIón, h cxhihlci6n y Iol f>romocr6n del cOJ'tomctt.lle.:, 
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MILAGROS SOLLA NO 50Lis. 

(Comc!ín;¡qora etc Festivales IJltcmaClOtl'l[c5 etc Cortomctra[c de! Instituto Mcxlqno QC Cincm:'ltogr¡¡ITa). 
En-hcvIst:¡ realizada en [as mstalacloncs cld JMClNE, Tcpic40, Col. Roma, México, D.F., el qí;¡ jueves 3 (le 
Septtembre qe 1998 

• lCual es generalmente el proceso qcsdección de los festtv<lles pata que el corl:omdt<¡jc pucd<l <islstita 

un festival t<lnto pata concursar como p~ti:t esQ~ presente simplemente, qué se tiene '1uc h'lcet? 
Son v:m~s cos:¡s, dcpcl)(ic prImero de la IJ5Q que te otorgue ];:¡ FIPA <Iue es FCqer;¡CIÓn Intcmaclonal ele 
FestIvales, qcpcllcle del contacto prevIo que hayamos mantenido con estos eventos, t¡¡mbJén c{epcnQc ele 
bs Blvlt<lClOncs que nos lleguen vía Relaciones ExterIores, baSKamentc es eso, no n05 bas<lmos en cuanto 
;:¡ premios o gratlfiqdoneS, Sino la Importancl¡:¡ que tlelle el festlveJl a nivel mundl¡:¡l en el jre:t de cine, y 
tlmblén I)OS b:;¡s:tmos mucho en los reportes ele la conferencl2! de cortomeüajes que SOl) los que. nos ¿lIn 

1<1 P;;¡UQ pal"<! s;;¡ber que festlv:;¡1 est<l <lrrIb<l y tiene qllq;;¡q A B o e 

• ¿Cuales Sal) esas c;;¡liclades? 
Estas l:ts define 1<1 FlAP Y 14 define también 105 realizadores y proeludmes en b:;¡se <1 1'1 realización eleI 
festivq!, la caliq:;¡q qe sus cur¡:¡qurí<ls, la asistencia del público, todo eso InAuye par:t que un Fest!val 5ea c\e 
q¡ferentes calldaeles. 

• lA veces un Festival 105 puede invit::II";;¡ ustedes y ustedes decklen si entran o no? 
Los tramites son, consegUimos l:t qirecc!ón del festival. les escribimos <¡ue somos un ltJstltutO de cine y 
<¡ue /lOS mteresc¡ PC¡l"bClp¡:¡r, ellos nos envían sus IOrmc¡s ele registro y :;¡SÍ empleZCi todo el pwceso; otra es 
<¡ue ya nos conozcan por pal"bcip<iciones ptCVI<iS y nos It1viten c¡ envlc¡rles un cortometraje, otro proceso es 
que los directores qe esos fesbv<iles vienen a Gu¡:¡qal<iJ<il"Cl y <ihí se b te9<ilan y¡qeocasetes con las 
producciones qe! año, entonces ellos nos envi¡:¡n una carta diciendo que qUieren t;;¡l título, p¡:¡t<l tal Fe5tiv¡:¡1 
y nos ahottan todo un paso de prese.lecdón Lo 'lue hace el JMC1NE b~siQmente es desele la presentación 
ele! proqucto, yo te presento mis cortos, me presentas a mi como ltlStltUtO de Cllle, ele promoción y 
distribución. me encargo hacerte llegar tocio el m¡:¡tetlal publICitario, si eliges mi cortometraje, me 
encargo ele hacerte llegar las copias en 35 mm, yo me encargo de tirar copj;;¡S, subtltul;¡rlas y enviártelas, 
pero tu festiv<l1 te comprometes a tegtcs~tmela en buen est¡¡qO y/o a enviarlas a otro (estival que yo 
necesite esa copq. 

• lAlgún Festlv<ll tiene ¡¡lgOn costol 
H¡¡y (csbv:¡les <¡LIC cobran, l;¡ m¡¡ymi;¡ lo~ Son qe d<l~c B, '1(Jc Viln il subir a c!¡¡SC A corr:1ll, pcro lil politica 
eld instituto hasta el momento en el ~te<l ele promoción de cortometra¡c, es no pilg:¡t, es cxplrcark:s que es 
promoción cultural. nosotros no les vamos a cobr<lr por exhibir nuesho corto <¡tiC sería lo ¡usto, entonces 
que ellos !lOS nos cobren p;;¡ra inscribir nuestros cortometrajes a su festival. Algunos Festivales h;;¡n ce<ll<lo, 
potque saben que, si nosotros les cobramos, les salc\tí~ m~s caro que su ill5ctipoón, otroS fcstJv<llcs cqe 
plano nos qicet), mira tu tIlsctipdón me sil'Ve porque soy un evento que no tiene patrociniO, entonces 
con esas II)scripdoncs yo estoy promovft!nclome, normalmente :¡ "SOS no ilcu4irnos, por~uc son 
Inscripciones ,1e m5s QC 100 dólares y nuestro presupuesto es reduciqo. 

lA aumcntaqo 15 p<lrbcip<lcion Qe los cortometraies en los festivq\cs cjncmato9t~flcO':>I 
Si, en 1996 :;¡umcnto en un 127% I:;¡ particlp<¡ción en los Festivales, en el 97 Jumento ~In 62%. SI h:;¡ 
:;¡umenuc\o la 1';:¡l'tlclpación QC cortornctra(cs. 

• De acuerdo a una declaración que hizo Pablo B<lksht. p<lt<l el periódico Re(orrn;¡ en 1996, dilO que e! 
cortornetr;¡lc mexicano habTa asistlqo a m~s qe 30 festivales en 1996 y h;¡br;¡n g;¡nado cu::¡renta 
premios en los últimos S :¡ño .. , o sea :¡ p:¡rtir <id 90. 



EX.lcto, 1)0 son m.'is c\e 30 FcstJvz¡les, son m~s c\e 90 Festivales, en 1996 (urm05 :1 Ce:I·G-l de 97 (estlv:¡lc, 
Il)te~!l:¡clot}:¡b e:n el .'ire:¡ de: cmtomeha¡c, y Jos p~emlos que se han 9:¡¡¡:¡do e(ectlv:lIlKnte son m~s de 40. 
p:¡i:¡ e:st:¡ époc:¡ bueno te: t..'5toy h:lbl;:¡ntlo de m~s porque ahí no contz¡hJ¡z35 lo~ del :¡iío p:¡s:¡do, del 97 Y 
1)0 e~t.'is cont¡f-.di2Ando los de t..'5te :¡ilo (98) también h:¡n 9anado seis o Siete premiO'> SI hz¡ :¡urnentatl0 

fA qué crees que se qcba que los cortometrajes han obtenklo buenos resu[taqoS en el exhan¡ero1 
Yo pienso que son vanas cosas, primero por!<¡ calklad qel pwqucto, eso hecho por clflclstas, que :wnc:¡ue 
son cksconoCl<\os 5011 muy Duenos, \<'1 m<'lnufactura es buenc¡, es decir, la rd09rafia, la (!c\lClón, las histOrias 
teRcian mucho qc nuesüo sentJqo etc! humor y c\e mucho qe nuest~ concepción qc! munqo, pero :¡ b 
vez también es ulla imagen muy unIVersa[ qe la problematlca. Yo creo c:¡ue también tiene mucho '1ue ver 
c¡ue [os c:¡ue están filmados a colm, entonces utdlzan unos colmes muy nacionales, muy meXiQnoS, en 
toqoS r¡uesüos cortometrajes, los verqes San muy verqes, los roios son muy ro¡os, [os azules son muy 
azules, no se a que se deba, debido a los fotógtclfos. Yo creo que toda la gente que h:lce cortomett:l.[e en 
MéXiCO tiene una gran callqad, fotógrafos, editores, gUionistas, directores, esto yo creo que les ha .dado el 
impulso, [a calrdad misma del producto; las historias son muy univerSales pero a la vez son muy nuestras, 
por e¡emplo "Ac\iós Mamá", es como un chIste muy mexicano, tu sctbes c:¡ue e[ concepto de mac\re en 
México tiene demaSiadas Zlcepclones, pero univerSalmente [es gusto el gag también. Yo Geo que es eso, [as 
hIstOrias son muy meXiCanas y muy Universales, y la Imagen es muy bonib. 

• IVsteqes tienen el recuento de cuantos premios <lpro~im<lqamente han obtenido los cortometr<ljes1. 
80 premios del 90 al 97. 

• ¿Tu quién crees c:¡ue en ese periodo clel90 al97 hay<l sido el gestor o los gestores más importantes 
que bicieron el boom del corlomeha}e? 

Yo creo c:¡ue alguien muy Import<lntc es Marllla stavenhaguen, '1ue es 1'1 inlclaqora ele todo esto en el 
cee. Pablo B'lksht. definitivamente, es un amante qel cortometra¡e y ha hecho todo por promoverlo y h'l 
transmitiqo h3. much3. gente el cariiio que tIene por este género. Andtea St'lvenhaguen, también estuvo 
en el ~rea; Maria Inés Contreras y Claudia Prado, c:¡ue esta encargadct qe festivales en el CCe. Peto así, 
qUIen le hay¡¡ ciado el boom, como tu le [lamas, yo creo '1ue h<ln sido M¡¡rlna y Pablo. Definitivamente, 
fueron [os pioneros, Matllla inició todos [os en el CCC, y despuéS P'lblo sigUIÓ el e¡emplo, se apoyo 
mucho en la c~perlencla que tenía Marina para poder ('ji(undir los cortometra¡es del ¡MClNE, siento c:¡ue 
son ellos 

• Se ,ha con El Héroe el boom en el 94, cuanc\o ganó 1<1 P'<¡lm;;¡ qe Oto, pero me Imagmo c:¡ue 
obviamente desde el 90 vino tomando su lugar el cortometr<lje g<mando muchos premiOS, 

Fue 9'ln<lndo premios. lo que pas=¡ ,es que el 90 todavía se movíall, sobre to,lo en el lMCINE 
c\ocumcnt<iles. que era I::t proqucción que tenían, los estudiantiles los movia el cee, en el 94 (ue cuando 
se empezaron hacer m~s ~cclones, un poco más de animaCiones, por eso era m~s r.kl! en cierto sentl~io de 
movetlos. Pero del 90 al 94, también hubo p~emios, tambIén tuvo ~econoclmientos C:¡tlC fuel'on abricrldo 
cam!mto, pm<¡uc 511)0 hE! H¿roeff no hub!cra tenido la importancia. 

• lPc~o Si (uc: como un parte aguas el 94? 
El 94, yo creo 'lue fue muy iml'0rt<lnte La Palma de Oro, porque [a gente 'ie diO cuelJ~;:¡ que el 
cortometraje valía b pella, tarlto hacerlo, proc\uCltlo, distribuirlo, promoverlo L:nnen{ab[crnente en es 
momento no se le diO [a difusión lJecesarla, por que la gente que cstab,:¡ en promOCión, que est:¡b;¡rnos 
pOl'c{ue yo estaba hac!enc\o mi $etvlcIO, tenTamos poco conocimiento c\e que hacer, ganamos La P:dm:¡ 
y .... pu.dlmos h:¡bcr ¡c\O.l los Oscares, pudimos h.:¡ber hecho muchas m5s cos,:¡s, pero hueno no ,e hIZO. Sin 

embargo SI fue ;'j[go muy Import.lnte p:¡~:¡ b Inc.1ustrj::¡, otra vez !;¡ gente VO[VIÓ ::¡ rdorn;¡l' el gu.:;to por 
h.lccr cortometr-1jc, y :¡pen.15 se e:it-1 ,\:¡11<:\0 a conocer, (fjatc c:¡uc lo conocen corno "c! COI tito (Id rnctro~. 
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CStuclJ.'llltC5 SOD~C todo, que se exhiben en b'i e'icud3.s de .lrqUltcctUt.l y dlscfio, pcw;:¡ IlIVel esc:¡l;:¡ es muy 
roe:¡ l:;l, gente que h::l "I'lto EII-I¿rOt.' en ~e3.lj(h4, en un mvel gene~1 poqllislm3.~ petSon;:¡s, ;:¡I~ull;:¡s pcrson;:¡s 
~ue lo h;¡y3.n visto en Ctndeq, u otras que lo h:W:HJ Visto en el (Canal) 22, t:¡1 vez ;¡19tl1cn que h;:¡y;:¡ 
compr¡¡c{o un caSsette que sqlló q Iq venta, pcro;:¡si que d¡gqs IEII-Ib-oel, Se conoce, no 

• iQue problemas tuvo pata no hacer esa (ilfuslónl-
Problemas no (ueron, yo creo que fue m~s bien desconoClmrento, falta c{e e"perrenda. Del 94 par<l aQ se 
ha. ::t<tqumdo experlenCl::¡ ::t tr::¡ves <te los múltiples contClctos que se h;:¡cen en fCst¡v;:¡les, etc COt,ocer 
cstlqte.gias <lue otros países tienen ° que tienen otros productores cU<l.ndo 9,1I1::¡n premiOS, como se 
mueven Como compren<ler~s este¡be¡mos ~Il paiie¡les en ese sentido, y bueno, pues sí habi;:¡ gamdo la 
P;:¡lma. bien y (ue mas bien qcSCOnOclmlento, no fueron probleme¡s, no se aprovecho el momento. 

• lTú crees que sca una buenq opción, como lo que hizo esta Manna, qe juntar cortomett<ljes, y 
exh¡btrlos comerciqlment.e1. 

Si, yo creo CJue es un;:¡ <te las opciones, de hecho se esta plantean<to para que en IMONE y hacerlo de 
mane~a mas con"tmu::¡, por'iue De TnpJs, CorJzól1 y ofr;¡s histor!Js, e¡1 esfuerzo CJue ;¡hor<l ve¡ a tealiz;¡r el 
IMONE que se le llam<l Srn Sostén y otros cue¡ntos <1 pe¡se¡elo rn~s de un <lfio, probablemente la gente que 
lo VIO y le gustó, pues se le olvido, neces¡tClmos h<lcer un plan que tenga exhibiciones contlnuqs ele 
diferentes pl'og~amas y es lo que se esta planteanelo en el ~rea de distribución n<lc!onal. el área ele difusión 
y el área de promOCión, hacer estos meses qe v;¡tios cortometrajes Formar un \e¡r~omeh::tie, por así 
Il;¡mqr!o y exhibirlo comercie¡lmente. Se le v;¡ a qar salk\::¡ <1 Sm Sostén y ohos cuentos, tal vez salga El 
Héroe y otr.Js hIStoN.J5, y El Ahuelo Cheno y otr;Js historias, d;¡rle no se, tres meses e¡ caeta uno, par¡¡ que e¡1 
gente también se acostumbre a vel' cottometra\es. Oca C¡ue SI a la gente le gusta, es algo diferente, sClle 
del esquema de Hollywood, cayó un meteodto y nos mató a todos, y Son htstori<ls interesantes, c¡ue est~n 
al alcance de dios, que tal vez son reAeio de su propia reallclacl, son enhetenldas, son cortitas, y también 
la gente tiene que s,;¡ber <¡ue hay otro tipO qe cine en Me.xico o se hace otro tipo qe cme, y por CJué no 
pagar por verlo, pmque l;¡mentablemente en eventos culturales y en exhibiCiones comerciales al cortito lo 
ven como el pilón, oye te plelO elos cortometrajes ah! y m~ndame unos cmco cortos, como p;;¡ra llenar, 
Ipor que?, es un genero <¡ue ha demosha<to su v;¡liá por el mismo, que realmente le ha ¡¡blerto las puertas 
::¡l CInc mClI.ica,no en muchos fest.ivales, el q(,lC ha d.ad,o la Cara es el cortomdra[e, por que largos hay muy 
poca pro<tucdón, el cortomettafe en esto últimos años es el q(..lc mas premios ha ganado, el que más 
reconocimientos h<l tenido a nEve! n<lcion<ll e intern<lciona!' y la gente a pen;¡s lo V<l SClblCnqo. Yo creo 
que es una buena ¡de;:¡, y se va continuar hacienc!o en el IMCINE. 

lTú crees que en difusión no hay la creativielilct para manctarlo a ctlferentes foros, a parte qe las escuelas 
elc Cllle, como llevarlo a las VOIvetSlI:iaqes, o es mucho problema para llevarlo <1 otros (oros? 

No, el hecho es 110$ los solidtan las Vnivet'jic!.actcs o los cine clubs. y la política hast<l este año era en 
préstamo cultm;:¡l, p;:-¡r;:¡ que los chiCOS lo Vieran, las políticas han c;¡mbi::¡nqo, ahora se les plc{C un pago a 
I:¡s VnivctSic:lac.ies por exhibir este corto, porque muchas veces ellos también !o solidt¡¡n a otr<lS 
,1r'shlbu lc\or<l5. :l P::tramoutaln, <{ue te puedo clecir, solicitan películas y les pClgan, cI1tonces por qué al 
JMClNE no le van a pagar, no somos hermanitas ele la cCltlqacl, tenemos muchas c:¡rctlci<\s en cu::mto <\ 
COPI¡¡S, subtrtula¡es, rescate qe accrvo, yo se que las instituciones Vnlvcrs¡tarie¡s sobre tocio, lo haccn en el 
senticlo cultur:¡1, pero t::tmb¡cn deben cnseñ<lr ¡¡ la gentc;¡ que no es Ut) regalo, <1 <¡ue no es un p¡[ón, el 
cI!le mcxlcano tambl¿n tiene su v:üiq, y sí, se están haCiend.o negociaciones con Vmversidades p<lra b:¡cer 
prest;:¡mo5 o p;:¡ra hacer programas ya en (orrn<l, que C;¡c!;¡ :¡ño haya una Sem:ma ele cine meXICilllO, esto se 
cst.:¡ haciendo por ejemplo en Veracruz en la Unlvcrsiqad Cr¡stobal Colón, ya van por la tet"Cer:¡ semana <te 
cortometrajc .ll1ual, ., los chiCOS les gusta, responelen bien y es un esfuerzo granete en un Estado que tal 
vez no tiene mucha oferta en cinc, y ,\!stripuctón nacional cs el quc se esta CTlc;¡tg;mqo ahoti'Q de hacer 
to,lo~ c~o~ lramltes ;'lnte las ulllvcrs¡,q;:-¡d(.'$ y ante bs diferentes Instancias cu ltur:¡lcs. 
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Ya ves que s;¡liewn cuatro vlCkos c\e cortometrajes. ¿ Tú que opinas que se sa<fuen ese tipo c\e vl,icosl 
Yo creo 1ue c,t¡ bJ/~n, porque también nos tenemos que poner en el lugar de 1<1 gente. mucho<; ya [)0 V:JI) 

21\ cinc por que \e~ resultJ muy caro, entonces melor consiguen VlqeOS y los ven es su c;¡s;o¡ c'Id;¡ \·e1. que 
qUieren y cu:mbs veces qUieren Va creo que es un buen esfuerzo dellMCINE Jac..ll' cortos en \'cn"ll. lo 
que hacc 61ta es sacarlos con un:¡ buena promOCión, pero eso cuest:¡, como s:¡br.1s la Cl'lSIS c\eI pctlóleo 
nos ha pegac\o a toc\os, y nos ha agotac\o el presupuesto, muchas veces tenemos .que h<lcer es(tlerzo, y C:}SI 
rnl\::¡gros P;:¡I'3 poder promover las COS~5 COll el poqurto m~tena\ y los poquItos rec.u'rSOS que tenemos, 
PelO a mí me parece muy bUelJa Iqea c¡ue saque estos vlc\eos 

• IV tú crees que hc¡ya mas proyectos para que salgc¡n mc¡s vicieos, por c¡ue ya ves que salieron cuatro 
n<lda mas? 

SI hay proyectos, c\lstrlbución n~clonal me ha comentado que h~y planes pata I<¡nzar cortos en video, se 
esta vlenc\o obViamente con c\lsülbuídores como Vleleoclne, Vic\eov!sa, VIc\eOV1Slón, todas eS<lS, "lenc\o 
C¡uten le qarí<l sahq<l, por que víc¡s los sectores de mercado, toc\o eso se tiene que ver obvian1ente. 
Creemos que es me¡or primero exhIbirlos en cme, ya 'Iue la gente se acostumbre, alga <ly mlr~ este 
c.lSsette tiene 105 cortos que yo VI en el eme, que me gustaron, es mucho m~s faCJ! atacarlos por :¡hí que 
c\arles un cassette que no saben Ol de que es, normalmente no compt<l lo que no conoce. 

ObvIamente tiene mucha importancia el asist¡~ a un fo~o, ya se<l gananqo o con el simple hecho qe 
estar Hu que importancIa crees que teng<l y que alcance puecie tene~ el cortometraie <11 estar? 

Se pWCUIq <lslstir <11 mayor número cie festiV<lles cie calici¡¡ci A o B, también 105 C, por que v¡¡n empezando 
Se procul'<i est<lr en el m¡¡yor número y sabemos que pUeQen gc¡n<lr premIOS, SI se g<lnc¡n es como un 
puntito m~s 211 curnculum al q¡rector, qel corto mismo para su vent21 y 4ellMClNE, con eso qemuestt21s 
que realmente estas trabajando, qemuestras que estc¡s hc¡cienqo la promoción c\ebic\a c¡l cortometraje y 
para el proc\uctor en sí es muy bueno, para el corto tener un currlculum con qlez premiOS, pues le 21yUqc¡ 
mas a la ellsttibución y a la venta elel mIsmo, obViamente eso motiva c¡ los c\irectores 21 hc¡cer mas cortos. 

• lEn tú opinión cu~les son 105 festivales m~s importantes a los que ha asistlqo el corto? ' 
Yo Creo 'Iuc C!e~mont-Fetrand, el Cannes qe! cot1:omehaje, obViamente Cannes porque hemos ic\o a 
competencia, Montrc;:¡l¡ el Festival ele Tampete. en Fmlc¡nc\i<l, es poco conodqo en México, pero es muy 
importante en Europa, tiene c¡¡si treinta años ele existir; el Festival qe Sao Pau\o ,le cortometraje. eS el 
Cinlco festival intemc¡clonal cie América Latina c\ec!lcado especíhCClmente ¡¡l cortometr;:¡je. es w) fCstival 
maravilloso, hay muesüas de cortometrajes ele m~s cie qUInce pc¡íses ciel munao; el FestlVcll de Lonqrcs; el 
fcstlv:;¡1 de Berlín es Importante, I¡¡mcnt¡¡b!cmcntc no hemos, en estos cu.:¡tro últimos .:¡fíos no hemos 1<10 

J Berlín, pot<Jue en primer lugar eS una fecha muy temprana, e~ en enero, que se monta COIl Clermont, en 
Berlín te piden que Jos COt1:0S no hayan SlqO exhlblc\os antes, también hace que el cortometraje se tenga 
<lue esperar toc\o un año para poeler ir c¡ Berlín y pOSiblemente no resulte ni siqUiera sclcCClon:¡do. es un 
albur muy grande el que se juega, Se han cnviaelo cosas, no han rcsultac!o seleCCIonadas. VeneCIa, la 
Muestra Internacional c\e Cine de VeneCia, y bueno obViamente cuc¡nc!o se recibIÓ l~ nominaclon .:¡1 Oscar 
de la AC<ldeml.:l, <lue no es un (estival el) si, pero es importante para el cme, 

lHay otros Festivales Importantes exclusivamente cie cortometra1e?, 
A p¡¡r!;e c\el ele Clermont y el ele Sao Paulo, esta obviamente el Festival de Cinc ,le T'lmpere, que es el 
Festival InternacIonal c\e Corto; esta el Toronto Worlc! Short Film Festival. específicamente qe 
cortometraje también; el Festival e Cinc Documental y de Ficcion de Cortomctr=lle ele Bilb;:¡o, est;:¡ el 
Festival Internacional ele Cortomehaje de Chile que esta tomando otra vez <luge. importancia, esta el 
Festival de Cortometraje <le la India; c:le cortometraje hay también el) Alemanl':¡, uno .que se llama el 
Festiva! de Cortometra¡c c\e Hambur~o. es uno c\e 105 (cstlvales m~s llnportantes c\e Alem.lnIJ, el FcstJvi'l1 
ac Cote Court, en san Den!, t."Imbl¿n es cspcdr,co; y hay un (estival que ~e llama d FIJc,:¡ Fest. ell AllsbJl!.l 
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y es especifICO tk cottomct~4\C, y ese. tlCne h CJ,racteristlc:a de que c:ompltc en SJdncy y dC>pllés h;¡een 
todo lll) tour I)or tod;¡ Ausü;¡m;¡, BI'I~bone, MclbolltnC. 
Festivales loternacion¡¡lcs E:xcluSlvOS (ic Cortometraje. 
Clermont. 53,0 P3,LtIo, Tlmpcre en Europa. Hamburgo en Alem.llll.l; el de Cote Court '1uc l'S en S:;n Denlí 
el ,le Toronto, T oronto Worl,l Wl~e Shmt FIlm FestiV-ll, kIY uno en ~grest 
Festivales Intcmadon;:¡les qe L¡¡rgomehaie y/o Cortometra¡e. 
C:u~nes, VencC:I::¡, Montrc::¡!, Tmonto, Lon<lres. 

• lA <fue problcm¡¡s te enfrent¡¡s cu¡¡ndo insoibes un cortometr¡¡ie? 
Pnmew ten'30 C¡ue ver SI el FestIv¡¡1 es excluSIvo, es deCIr, 51 me pide C¡ue el cortometraje no hay;; SIc\O 
exhibIdo en Esp¡¡ña. por ejemplo, ten90 que ver que no h¡¡y¡¡ slc\O exhlblc\O y sino c\eci¡ les, saben que pues 
con 1'1 pen¡¡. Que no se me enp¡¡lmen l¡¡s Fech¡¡s. Que por ejemplo SI en dos festivc¡les me plc\en 1'1 misma 
copj¡¡, y los dos Fest¡vc¡les son Importantes, deCIrles que otro FestIVal ya me lo pidIó, que en que Schas se 
exhiben y tratar c\e coorc\lnar las Fechas. Otto problema .::tI que me enFrento, 50n l.::ts b.lli¡as c\Ip\om~ticas, 
porque tienen fechas determinaq¡¡s, que 'T)uch¡¡s veces no colt'lciden con los Festlvc¡les o con las Fech;;s en 
l.ls que yo tengo que envIar, es un verdadero problem¡¡, pot que los cortos Jleg;:¡n a J:¡s embajadas, 105 
encargados de los festivales tIenen 'lue ir a [as emba¡;:¡das, recojerlos, volverlos a llevar a la em'Daiaqa y 
cuando ¡¡ la embajada se le ocurre me lo envía, y ten90 muy poquitas copias, y ese es un gran problema 
por el poco presupuesto, cuento con cInco copias de cada cortomett¡¡¡e y es un conflicto muy grande 
tratar de conCIliar el gusto de todos, que este a tIempo en toqOS lados, que estén bien \05 cortos, que no 
este muy ¡-¡¡yac\a [a copia 

• ¡Pero los problemas son m~s extemos entonces, qe las instItuciones o qe los festivales? 
51, o sea, tntert)o~ obvic¡mente me enhel1to c¡ que no tengo presupuesto pc¡r;; naqa, o sea, no tengo 
presupuesto, no tengo aSIgnado un presupuesto, por lo tanto no pueelo hacer gran cosa, no tengo 
meaios, como vc~s no tengo una computacl.ora, no tengo un espacIo d.ecente pata trabaW, tengo un 
aSIstente compartIdo con brgometrajes, pues a eso me enFrento. 

• ¡Cuáles son los p'rCffilOS importantes que consk\eres que. ha ganac\o el corf:omeha\c mexIcano? 
Toqos valen, premio impori:;~nte, pues obviamente la Palma. M~s que los premios físicos, yo creo que 
cst~n los reconocimIentos que les pucclan hacer a Jos cortos y <11 qlrectm. Igual va <l Ut') Festival en !talia, al 
festival ¿e Monte Capínl y si se gan<l un premio, ah pues <i~le bonIto, pero SI nac\lc lo promuevc, pues 
pucia habetSe gallada el Oso de Bedin, peto SI nache lo promueve pues Igual. Si esta un premIo chIquito, el 
premIo c\e 5ag~e y se le ela I,:¡ pmmoc;:ión y Se le <=la su lugar al (estival. lo Impol'tal1tc no el'eo q~lc sea el 
pternio. Pero, bueno a nivel (nterllaClon::¡1 el tener una Palma de Oto, el tener un León qe Venecia, el 
teno un Oso de Berlí~ o un premio en Clcrmont~Fcrrallq a nIvel de cortometrajc, un pl'eInIO en Lile, un 
premio en HllCSC;:¡, en HLldva en Esp:llla, te d;:¡n m~s I'enomb~e que si g;:¡nas un premio en Rcg;:¡1, Lapia o 
en Checoslovaquia, se oye Feo, es como clISC~lml!)ar ¡¡ la gente, pero a nlvcllJ1tcrnaciollal. Ch:¡ro y el OSq~, 
'1ue es a lo que le tir;¡mos. 

• ¡Por que crCes que no exista un festival de cortometraje en México como tall. 
Bueno, este ;¡ño se V<l:¡ intentar h;:¡cer un festival internacional.:le cortomctr<ljc, en Ochlbte, ¡unto con la 
terccra Scm,:¡nil qe Cortomctra¡~. Yo c:reo que no se ha llevado J cabo, primero que n:'lqa para h<lccr un 
(estival se neceSitan r~cur:>os, tclliamos espacIos en Cinetcca cn Filmdec.l, c:on muchislm;¡ gente 
poc!ramos ;¡rm:Jtlo, pero también como veras el mismo traba¡o nos absorbe y pbnear un re~tiv;¡L C5 

pl.1nearlo ele aquf:l qOS .lilas, un btiv:¡! intcmaclon:¡[ no lo puedes 0I"9:¡niz:¡r ele aquí;¡ seis meses, porque 
irnplLc;¡ cur.:1duría, Imp!lc;¡ ponerte cn eont;¡cto con embajad:¡~, convencer p:¡troclnaqorcs. Entonces creo 
que e~ ncce~arlo C0I1C1.:ntr:mlo5 un p0'ltllto, t:¡mpoco h;¡y tlll.) cultur;¡ ád cortotnch:tíe en MéxICO, 
cntonct." obVIamente lo~ P;¡hOCIIl;¡dolcS le dIcen para que qUieres hJeer un (estival de corto, has un 
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(cstlq! .. le d,:m1..1, ~k rnÚSICI, ~k lo ,-/ue tu qweras, ~k gasüonomía, pero al cortolJlctKJle qwen lo \';¡;¡ Vel", 
no i'4Y un pÜf>llco ClUtlvo, se <..'Sta plOcuranclo y :;¡ :,et5c qe este ~r':lIJ cs(uel"ZO, p;¡l"a que h ~cntc ~(' 
aco5: •• mDrc a ver cOI-tomctrale y y;¡ tenlenqo a ese público ya se puellc tener cntonce~ un (cstlv:¡l 
Intcl r¡:;¡clolJetL porque lIn;¡gin;¡te que tnste sería traer un~ muesha qe (l1)C D;:¡nés y 'luc V;¡y:¡\) hes persona'> 
,1 \,('I::;¡, por eso yo cleo que ;¡hora se v:¡;¡ intentar hacer e$<l, ya hay UlJet Clert.:¡ culhu":¡ y CleJt;:¡ co."tutnbre 
lk l,1) público quc v:l. ql cInc y esto mIsmo V;,j ::. ¡~ gcncran.:\o un efecto bola d,e l1levc, por meqlo Lte oye ya 
viste e5t:¡ película, este corto, el (estival esta borJlto, se Vil ¡¡ procurar hacer este es(uerzo anual 

• A P;¡rtc qe los premIos que son muy Importantes, y;¡ el hecho qe estqr en un festival que ya haya sido 
seleccionado ya es muy Importante En una nott leí que por ejemplo en G\nnes, reCiben como a 
400, y que solamente queqan catorce, ya eS un mérito esttr en esa seleCCión" 

Nos h:¡ pasaqo a üJtlm'ls (echas, obViamente por el Internet y por las múltlpl6 vías que h;:¡y de 
comLmrCaC!ón, m<is gente se entera de más FestiV<I!es, y si obvIamente es y:1 un honor estar en un fcsbv;;¡l 
don.:!e hubo 700 Insc~¡pclolles y queq:111 15 o 20 co:{omettaJe, esta bien, que bueno, estamos :1 IJIve! 
1r1tem~c!onaL pero SI qe esos 15 020 queq;:¡mo5 en el pnmet lug<i:r, pues que mejor. Yo creo que ye. <11 
~cuq;r ~ un (estival imphc¡¡ cierto reconocimiento, porque como chces, estas compItIendo contt"3 toqo el 
n/un do, es un premIo ya esta~ en un feshvaL tanto ofiCial como fuera d,e competencl4, muchas Veces la 
gente preAere I;:¡s seCCiones fueta de competend'I que las oAclales, la gente que v;:¡ '1 vedos, obvl;:¡mente un 
ClneJ.5'Q ptefiere competenCia. pe~o el público que aSiste prefiere !;:¡s seCCIones no ofiCiales. 

ENRIQUE ORTIGA 
(Subq¡tedor qe Promoción de! lMCJNE 96-97). EntreVista re'Ilizqqa en I¡¡s oAcinas qe! Festiv¡¡l 
Intern¡¡cion;:¡1 qe Cortometr<lje qe la Ciuqaq qe México, en Michoacan 134-D6, Co!. Condesa, en MéXICO, 
D.F. el clí'I vletoes 6 de Noviembre de 1998. 

• {Cuanto tiempo estuviste en IMC\NE}. 
Mita en IMONE, nosotros estuvimos, me reAero a nosotros como un equipo de gente c¡ue estari~ 
qeq\,:~q3 a la pYOmOClÓn tte! corto, ~esqe nOVIembre cle! 96 nasta qiclembre del 97, yo estaría hasta enero 
~ic1 98 aYUI.iando a los colegas que se iban ;¡ quedar. Nov 96 a enero ele! 98. 

• ¡Estuviste al mismo tiempo que Diego Lópczl. 
Yo entre ¡unto con MaMa 5tavenhagucn en e! equipo de la Direcclon de PromocIón dd IMClNE cuando 
Diego Lopez estaba, 

!Tú estabas encar¡¡qo de Difusión'. 
Yo tenia a cargo un.:'! ~tlbcl¡rección dentro QC 1" DireCCión ele P~omoción <¡ue se te~mlllÓ Ibm<lnclo 
Dlft,~iór1 y Acervos. 

• i En tú opinión que papel juega el cortomchajc mex.icano en la dnematogtafra nactonat? > 

En los ~Ilos reCientes, digamos de ¡os novent:ls p<l~a clecltlos de manera genérica, yo ct'co <¡ue h;¡ tenido 
tln::'\ ImportanCIa muy grande a nivel moral, en el sentid,o que h¡¡ mantenlqo vivo ;¡l cine nacional, VIVO en 
el melor qe los sentitto5 no solamente por<¡ue se hacen películas, sino porque las películ¡¡s le han d;;¡qo una 
vit:¡lrd;;¡q :ll esccn:1rlO de I;:¡ proqucción cl!lcmatogr~nc¡¡ nacional, qlgamos eso es a un nivel mor;;¡l. eso het 

"I~to t:'stimulalltc p.:'!ri.l el cme n;;¡cion;;¡1 como arte y como InqustHa, en el sentido c\e que el ver cst:¡s buenas 
peli..:ul;:¡s:¡ pOSibles IIlve!'SionJstas les dela claro <¡ue hay cine<lst;¡s en México Qe primer njvel. A un nivel 
:wtistl::o le h~ pctmltkio al cortometraje, a un importante número de talentosos re.;¡\¡z;¡c\otcS ~ebutar c\e 
rn:¡nct;;¡ pl'o(cslon:¡1 en el cinc y le h.:¡ permltlqo al paTs ver un rostro de SI rmsmo quc de otr;;¡ m¡¡ncr:¡ no lo 
huhér:¡mos vi-;to, es qecir los novent:¡ son impcns.:lbtes sin el tt.:'!b;;¡l0 qC Cntos C<l:rtcr<l pOI' elemplo Y 
,knho del trZlh'lIO c!c C:¡t!o~ (¡¡ten,:¡, El rk'roc.' que tiene un¡¡ slgnifiClción cspccialísima digamos. SI me 
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prc~Ullt:¡l'45 quc C~ Jo ,-/UC mc¡or expres~ b p~rte (un(bment~1 qd p~fs como lo c<; b Clw.hd de MéXiCO cn 
10<; novcnt:¡ yo 41l1:¡ t.!uc El I-Iéroc hay que ponerlo t~cnho r:\e cs.l h:>t.~ qC CO,,>'1<;, pCIO btn~lé\) tc h~ 
permitido ::t ml!Cho~ otros cmeastls qar Stl punto de VIStJ y exprcsal"Sc :¡ tJ-~vcs del corto, entOlJCC~ ese es 
un nivel ~\~prno~ y,;¡ m~s conClc'to :wtrstlco en el <1ue d COrto ha 5140 import::¡ntc. Ya W) IllVd de b 
¡ntiustrl~ (llJcrnatogrj{íq le h:¡ pCl'mltli:lo :¡ un número muy gr:¡/Jqc de pl"O(es¡ot):¡!c-; de d¡~tlnt:¡<; 
dlscipll/)as pradlC:lr su O(¡CIO -dllectores, guíomstls, FotógraFos, eq¡torcs, actorcs-, qe m:ltlcr:¡ que ha sido 
lmpottantc a toqO~ los llIVeles, a un nlvd motal:¡ ~¡¡l nivel artfstlco, a nivel inqustr¡;¡I,:¡ un nivel y yo qlff:¡ 
que Ü;¡SClCnqe naturalmente el cinc meXiCano, creo c¡ue ha siclo al~::¡o muy import:mte en el panor,:¡ma 
~encral del p~is, en el panor:¡m~ p:¡rticuk~r de I<ls :¡rtes audIovisuales <lel p,:¡is, pero en bs .:ntes en gener:¡l. 
MéXico -sin los cortomet.:¡¡cs- en los noventas es ddídi de comprender SI uno no ve bs películas qe 
cortometr:¡je. 

• iCrces c¡ucaparte que uno se. pueGe expt'es?r ¡¡btemente en el cortometraje, también Fue como un 
resultaqo ete la crisis de tener que trllba¡ar y hacer cortometraje, ya c¡ue no Se puede h<lcer 
latgomeba.íe1. 

Yo creo 1ue cuando yo me referí:;; <1 nivel mo¡ql el contexto es el contexto de CriSIS qel cme meXicano, 
entonces Fue un estímulo, h<l sido un estimulo para una IOQustrla y un at1:e en criSIS, nadie puede neg~~ 
que en los noventa el cme mexicano h~ pa~qo por un<l criSIS muy grande, <jU¡z~s la mas ~r<lneje ,.le su 
hlstorI<I, ayer oí a María ROJO que en 1920 5e produjeron el mIsmo número de películas c¡ue en este ;:¡ño 
(98), de manera que a ese nivel fue muy importante. Yo no estoy muy seguro que haya una ~d;:¡C!6n de 
cau~ y efecto, <jw,Us lo c¡ue le ha permItido al cortometraje tener un gran lugar en los meq¡os, es c¡ue no 
ha habi40 mucho largometr':.1je meX1C<\l)0 que Gebetia Ge manet? natural OCUI'?t ese lugar, d.e manera qLle 
el corto se volvió como lo más Importante de la producción nacional qe películas -parece mentira-, yo 
tengo esa sensación ~e que se volvi6 mucho muy Import<lnte por eso, pero no tanto como qtJe los 
qlredores porque !lO podi~n que hacer largos hacían cortos, porque si tu ves la lista ele gente c¡ue hicieron 
cortos en los noventa muy pocos h<lbían hecho largos, ;¡llnque sin embargo María Novaro hiZO OfoñJI. 
Carlos Carrete¡ hizo El Héroe, pero no era la regla cn gencraL fueron ,t¡redores nuevoS, yo no encuentro 
una relación caus;:¡ y e(edo tan qirecta, pero si hay una relaCión muy Importante qe lo que ha sido el 
cortometraje ell MéXICO y la sItuaci6n eje le¡ inqustriJ, o se~ si hay llna rebelón fuerte. 

• En tOqO el tiempo que estuviste en IMONE, lCómo se GifUoQeo los cortomcha¡cs?, 
La I!egac:l;¡ del c'Iuipo ~e Diego López cle! IMClNE, Se qa en un contexto c:londe ya h¡¡y LII)OS ~ntecedentcs 
muy impot1:?t)i:.es, e.n el se.ntldo d.e. que. esta;mos habl¡¡nd.o de Hn¡¡Jes c:lel 96, ya han p:lsado 6 afias de Jos 
noventa, ya Javi'cr Bourgc<; <;e gan¡:¡ el O<;car f.~t{1~Ii'lntrl con El t¡lttmo fi'!,) <"le a ño, en el 93, c:'ltlos Carrera 1<1 
Palma qe Oro en el 94, Y 95 Y 96 son qOS años muy importantes ele la q¡Fuslón internacional qC las 
peliculas <:le cortometraje mexlc,mo, entonces participan ya el) cerca tie 40, 50 Festivales al año. Entonces 
hay Un m<ltCo, hay llt1 Festiv.:¡1 Internacional ele Escuelas de Cme, Pablo Baksht vlenc trab.'lfando en b 
DIrección de ProquCciÓll de Cortomch<lJe elos o bes i'lñ05 antes, entollces h<'lY un contexto, cr~ cvld,entc 
en el 96 que el cortometraje teníJ una gran importancia en el cinc mexicano y en I~ cLlltura meXlcall:¡, 
entonces \0 c¡uc hace el equipo 4e Diego L6pez en términOS de proGucción y ptomoclón d,e cortometraJe, 
es qccir P:¡blo Baksht MatBla St<lvenh<lgcn, Daniela Michel y yo lo que hacemos eS cre<lrle un m::trco 
IIls~ituciol)al ~ es., promoción y volverlo parte d,e 13.5 estra:tegJas qe promoción tiel cinc meXicano, que 
qfSefia e implemcnt;¡ el Instituto durJnte el peri'oqo 97-98, entonces en ese contexto el IMClNE Y por lo 
tanto el Cllle mCXic.1110 p;¡rbclpa por primera vez CI} el met'Cado qe cortomch¡¡Je m5s import.l11te en el 
mundo. que es el mercado qe Clermont-Ferramnd, que se hace a principios ~eI 97, luc~o ~c apoya ,le 
manera sjstcm~tic<l, cntusi'asta y muy generosa la nomin;¡clón al Osear de Antonio Vrltltla y se publican 
una serie qC Qtálogos, qrtcles promocion=¡lcs par:¡ org:wi24t y apuntalar la promoci6!) cid cortornch<:rjc, 
o sea Clcrmont-Fcmnd se va COI1 un cat~logo, Se v;¡ con un cartel, se rnanqan tcptescnt:lntcs del 
Instltuto, van c!Oeast:¡~, ~c h.lce Ufl:¡ ptc~cnt;¡et6n en el mc\'C:'tqo 'lUC tlenc mueho CxltO. <¡ue <.'5 comc:nt..14.1 
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IIltcn!<lc\on;,¡lrne.nt.e., luego se hace. un c.:wtd p:1t<\ 1:1 nomll1;¡dón d,e Pe tnp.75, cotlzón. ~I Osca.r. AntoniO 
v:¡ :¡ Lvs A1l9e1cs :¡poy::¡~lo por el lllstltuto, se hace un:=¡ gr:¡ll c::¡mpa.ñ::¡ ~k prensJ n::¡clon:¡1 COl) J\ntonlo. 
A/1t0l1lü viene un (il) de seman:¡ ::JI Dlshito Federal y se qe,\!c:¡ :¡ promover la. lJotnln:¡Clon del 
cmton"lctlalc, AntoniO h:>.bb mucho lk quc hay muchos ohos cortos c.n el p4ls y nwy buenos. y C:it.O 
tiene td1:.'l 9r:¡n proyecClón se ponen aVIsos en reVistas, se hacen (olletos, boletines l1lol'm:¡tIvos que ~c 
IInprltT1Cn y se distribuyen Intem~donalmcnte en que el corto tiene un IU9C1r unpod:ante Entonces 
Qlg::¡rnvs lo c¡ue se h~cc es slst.ematlzar algo que se venía haclen<lo <lesc\e el cee, M::\tl!1::\ stavennagucn lo 
h:¡bi:¡ "ellldo h:¡cicndo en tanto q! Festiva! c\e EscuelqS (.le Cme y en la promoción cle su pmqUCCIÓll, Pa.blo 
ya h::¡bl.:¡ estaqo t.rabaj¿ll1qo en ellMCINE haClenqo otro tant.o, ent.onceS lo que tuvimos fue oportun1qact 
t1c q~l\c un pOC¡Ulto mas de recursos ~ esas cqmpañas y sistematiz:adas; <lespués Diego ¡\'\ufioz. va a Ve.ne.cq 
y se sIgue mane¡anqo mucho esto, yel IMClNE ya no esperq <t que los perIoc\!stas se enteren de que se 
g:¡nó un premIo tal corto en tal Festival, SinO que sIstemátICamente In(orm¡¡ me,Hante boletines a b 
íuen"te qe cme Qe toqo est.o y manq<l fot.os, mduso se orgamz:an viSlt.as a la locactón, c\e rodajes de 
cortometrajes o plzarr:¡zos de rodales de cortometraje, cosas que nunc:¡ se h<lbían hecho, y se creó un 
marco p.Jra t.odo esto que er<llo que lIamáb:tmos n!a cultura del cortomehafeN

, nosotros creTa mas '1ue era 
m-teres:ilme crearle un<l presentación gene~al <1 "toQO esto para poder justIficar y lQClonaliz.<lt est.a campaña, 
entonces hablamos todo el tIempo que se pretendía promover h[a cultura qe! cortomehaIeN

, y DIego 
López. c:t!gClmos que se conVirtió en uno qe Jos promotores más activos del cortometY.l¡e mexicano :;¡ IlIVd 
naClon:;¡1 e internacional, en el sen"tiqo Qe que el eY<l el qitector de un Instit.ut.o y el InstItut.o estaba 
promovienqo esta campaña y Diego apoyo mucho el trabaio que hacía Pablo, que hacía M<lrm3, que 
hadamos nosotros, no solamente institucionalmente, sino que se volvi6 un bocero qe es;:¡ campaña. 

• (Entonces en ese periodo de Diego López se hizo m~s concreto el pwceso de diFusión? 
Dlg<lmos que SI, que por primera vez se convirtió en un<l qe las tareas sustantlv<ls c\el jrea de pwmoclón 
c\el Instituto. Se qqo, bueno, el cor!:ometraje uene un<l gl'<ln impor!:<lnd<l en el cine me;.;iqno, por una 
serie qe ~:.¡zonC5 ~ue te he vemdo enumeranqo, hay ofertarle un lugar qentro de 13;5 estrategias de 
promoci6n, no para promover solamente las pelTculas miSmaS, sino para promover el Cine mexicano en d 
futuro, para promover a los r:hrectores '1ue dentro 4e un año o 405 van a cS'hr haClcnc\o 1':¡~9ometr':¡les, y 
bueno eso es todo lo <JLIC se hiZO 

• lEntonces el ¡¡poyo <¡ue le diO lMC1NE fUe 4iFun(¡I~lo m~s en los meqiosl 
y segUir proqucicndo. Y pr04ucir materiales 4e apoyo, es qecir ca~logos, c<lrtdcs, ¿Igamos se Incluyo el 
cortometraje en tocio lo que el IMCINE hacía, no era un pIlón, no era un Illstrumento ele qemagogl<j, de 
decir nosohos estamos apoyanqo a los jóvenes, sino que er¡¡ P<ln:c de un<l estr<¡tegi:¡ r;¡l'll ~c<jctiv:¡)' \21 
indushl;¡ del cine meXICClno, moral y econ6mlcamente. clkienao, bueno, aquí h¡¡y est;¡s granctes pelícLdas, 
estos gl·.lnqes j·c:¡hz..1qorcs, señores inyersionistas ustceles tienen la oportunidad de trabajar con ~stos 
talentos. Er¡¡ parte ele un:¡ eshategia más amplia 402 reactivación dd cine mexicano. 

• ¿En tú opinión ti qué p~oblemas crees que se enftenta la eliFusi6n del corto? 
Yo Cl'eo que Funclamcntalmcntc ele recursos, SI porque un cortometraje se pr04uce con rectlt')üS esc:¡sos y 
normalmente no tiene muchos recursos ele promoción; el cinc ha continuado qcs<lrroll::mclo Ulla polític.l 
qe apoyo <tI cortometraje. creo que no es suficiente el apoyo '1ue el Instituto ha ,1aclo, ni cuanqo 
estuvimos nosotros, ni :¡hora; y la Iele;:¡ seria, yo creo que seria m~s import:¡nte que Se le ,\ier:¡ W1 CIpayo 
más generoso, ese es uno, luego, dónde se ven los cortos, lo primero que tu lleCesltas p:¡ra plomovcr un:¡ 
pc1ícub es que se vea, entonces en el m;;¡tco qe lo <fue te venTa platicando, ¡¡Iyo muy import=lnte que 
sucedió en el 97 fue De ttlp.7S, cot,Jzón y ottJ:i !usfotiJS que fue la prlmcrJ vez en eSt.1 c\éc::tc\¡¡ que el 
Institllto =lsumi:t I~ tlishlbución comcrci~l del corl:ometraie en (orm:t de un progr;¡m;¡. pero t"mbi¿n se 
Cll1pez.:¡rOll ;:¡ ver cos:¡s como que IJ Muc<;h" Internacional ele Cinc ele la CIndecJ empezó J ,,¡dulI cottO'i, 
o SCJ $C ven corto~; h.:thi.l un prograrm en el CmJ]2;!. que Y.l no CXISti.1, que (ue..' imp()~lblc rc:¡dlv;¡r, pero 
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<11:1::111105 ~Iuc ese es el abo problema, tlónqe 5e ven cortos; como U!)J: consecuencr<l de esta cultura (id 
col'tomdl:¡le se hJ:n empezado <l ver corto) en m:is Slbos, pero 1]0 es sUhc¡ente, b tc!evlSIÓIJ IJO '>e deckk :\ 
comp:w COl1:o<., a ::!tl<!ulrlt corto), seguimos w:~\)qo esta actitud de yo te p<lSO tu pdkub y con esto te 
promu<.. .. vo, '1uc una de bs consecuencl:¡S practicas <¡ue cuar-Jdo tu recibes en un c::ltlZl[ de tck.'Vi5Ión l."> l...'5te 
ca~adcl· rC~'pla~o pues no pones los mismos tecul"SoS c\e promOCión, pues psa (Ic m;¡ner:1 C:¡SI clandestina, 
aeo <fue toqavía la gente <¡ue pwg~ama la teleVISión es-!;;:¡ pm ~escubtlt el corto mexIcano, cuando eso se 
haga se ~ a PO(!c~ ver m':¡s y se va a promover mas, pero Ciertamente lo <fUC son partiCipaciones en 
fcstMlks JIlterlJadonales, eso es 'lIgo 'lue se tiene que h~cer con Ulla inh-aestructura rnjs amplia, quc yo 
creo que una IIJfracstrudura como la 'Iue tIene IMCINE es la aproplac\a, la promocIón en el país, yo creo 

<tue la televISión sería pa~tís!tno y luego que Jos c\lstrlbwc\ores de cine y los exhlbldores de cine que tanto 
habbn C\C apoyar el cme nacIonal, pues allí tlenen una oportunidad y tendrían 'lue d,lseñar Ulla forma 
t<lmblen como los exhlblc\ores de televisión c\e convertirlo en algo que tenga un aspecto comercla[ 

¡Entonces el problema principal poc\rías dedr que es la fulta de foros para exhibirlo¡. 
SI, aunque cac\:t vez hay m':¡s, es elecir bt Muestra c\e la Clneteca, la Muestra ele Guac\a[alara, el Festival 
Internaciona[ de Escuelas de ClOe, el Festival Internacional de Cortomehaje de la CiUdad ele MéxiCO, hay 
muchíSImos mas que a pHncipios c\e los noventa cuanc\o se hiZO la Primera )ornad<l ele Cortometraje en el 
94, pues se hJZO como una reacción a la falt<l ete foros, hoy hay mucho mas interes, es deCIr, este año el 
Fes-bva\ Intem<lcional c\e Cine c\e la Ciudad c\e México ~izo proyec.ciones en la Buenos AIres al aire Itbre, 
bueno, eSo esta a ¡¡ños luz de la situación del 94, pero SI se requieren foros <¡Ulzá especializados, qUizá 
exhibiCIón siStematlCa de cortos, que la Cineteq program;:¡r¡¡ programas de cortos, no como festivales 
neCeS<lrlamente. pmc¡ue el problema ~e los festivales es c¡ue no Sal") golonetrlllas, son golonetrltl;:¡s que 
hacen verano, tienen clistlntas polític¡¡s de qlfuslón a lo largo qe! año elonele no sea <lIgo extraorqlOatlo ver 
un corto, sino que sea algo habitual, o se<l que tu tod<ls [¡¡S seman¡¡s tengas a tu dispOSICIón un progl"<lm<l 
ele cortos y no so[<lmente meXlcqnos, sino intemaclonales, y bueno eso <jUlzas C¡¡eI<I vez lo v¡¡n h¡¡clendo 
mas entielades como Cinctcc<l, Ftlmoteca, ClOcmani<l, csp<lcios altern¡¡tivos; qUizá [o que se requeriría m~s 
actiV<i.mente es la c\istribuc.lón come~da\ de tene~ ese tipo c\e proyectos, ~ue. son ameStja~os, pew e.n el 
escenario ele la nueva tipo .:le exhibición, ele 1"1 compctenci<l que h<ly más amplia entre cxhibiqores y 
chstribuiqorcs quizá eso se c\e. 

• lEn el petio,,"o en el que tu estuvistc, propusieron <11 C<ln<l122 h<lcct este progr<lm<t? 
Existía un programa: antes que aclquirió, pero también tienes que tener el1 cuenta que b situación 
económica a nivel ,le Illstituciones como el Ca 11"11 22 que clepenc\en ele! Goblemo ha sido ,le recorte tras 
recorte cid presupuesto, finalmente t:¡mpoco cs ~d que el C:ln;:¡1 22 puecla comp!'.)¡- cortos, tiene un 
COnvenlo y han exhibic\o conos, pe~o no ha habic\o una política por p~rte <\c.l Canal 22 en los últimos c\os 
<lilas sistem.jtlca ele exhibir, m~s quc promover, porque a eI[os no se [es pucqe pedir que se enc<lrguen de b 
promoción del cortomeh<lle meXiCano, aunque tienen una responsabdlelad en ello. Pero exhibir 
cortometr:¡jc Corno tal no. 

• Ahora quc comentabas precisamente lo ele la exhibición en salas comerCiales como Oe ttip<1J, COtJZÓfl 

y oft¡¡s histoti¡¡s, poqriamos decir que los anteceqentes, no exactamente antecedentes, porque este 
(uc un plan de luntarv<lrios cortos, pero que de cierto moqo en la histol"ia comoantecec!entc5 fueron 
las pclicu\qs qe Tii, yo y Nosotros, Ff..~ Espcr;mziJ y Cmc/iJcP. 

Yo no se con preCisión del cXltO, eso Scri:l paqte que se investigat'i, hay m~~ pclícul:ts ~c cs{:)s de 
!:¡rgometr;:¡¡c '1tlC fueron hech:ls con cortos. habría que estucHar slstem4tlC<lmcntc <¡tiC (uc lo que SllccdlÓ 
COIl ellas, como antecedcnte de distribución comercial de con:os, hay otra película ~c Maria Nov:¡ro, cnhe 
elbs que son tres cortos t:¡mbicn, c¡ue (uc m:is rcclente c!e Ft.~ Espc!tJfJz:J y Oric/.J(f. lo lokrc;anh! Ot.' 
tr¡p;¡.~~ cor;¡zof1 y ofr.¡s IlIstotlJS fue que se hizo COn[llll't.lmcntc con Organiz.lclóll Illmí~cz. qllC no se 
h:¡t:¡b:¡ solamente Je ~uc tu b;¡ccs U!) pc~uclio l:¡nzamlcllto, ~1t)0 que er:¡ un proyecto mucho rn.'is 
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;¡:nhICJoso, se VIO en 17 Clud;¡qcs, Jun'iuc no (ue un bnzalnlcnto rcbtlv;¡rnente grJllqe, ;¡Wl'{UC 1)0 (uc un 
(S;·sto llc t~qUl\b, no creo que n~,he pe~qic:l":l ql1lcw con esto, 1)1 d ¡MONE, 1)1 Org:'tl)l2..1CIÓl¡ R..ltnílC2, esC! 

elJ un tlrJq.:¡ hucn:::¡, CI·:¡ De tnp:;s, cor:;ZÓI7, crJ ut¡Jizqnqo b pwmoc1ón Pc trlp.1S, cor;¡zón:¡1 Osc')J·, pel·o 
~c qucd:¡~on pendicntcs éJl-!éroc y ott.1S 11Istotl.1s, El Abuelo CIH?oO y otr.1.'" IJ/stonJ:'; y este :¡ijo (9B) 5117 

Sostén y otrJs /¡[stottJs, <¡ue ya est.aban planeados pm el lnst.ituto, pew no h:¡ Sido posible, <'\I~J,mos, 
venqer el proqucto. Pero hay qnteceqentes de eso, y hay países en '{tle SC h;¡ce, Cl) Fr;¡ncI:¡ JI :::¡íío yo oeo 
que se ,llstrlbuyen, Ql9amos 5 bt::¡ometr.J]es arm¡¡qos con cortos que tlenel) :::¡I::¡una repercuSión, <fue se 
ven, que Se ven slstemjtJc;¡mente por toqo el pqíS, no se son proyectos que se JO:jr:lIl mjs por convcmos 
InstituCIOnq!es, m~s que por oFerta y elemand::¡, o se¿¡, no es que Cmemex y Onem:::¡rk se estén rasgql)qO !:¡s 
vestlqur:¡s pot h:::¡cerlo, porque evktentemente no es un 1ran ne10Clo, pero hqy una gan:¡nci:¡ adicionql 
que tienen además ele! dmero que es el prestigio que dq apoyar ¡¡l laven CIne meXIQno, allí SI, C$O es un::¡ 
bJnderJ Importante 'l nIVel de promocIón coorporatlv:¡ p'lr'l cual'1U1et~, que qUl~ en lo que Sería 
Interes~l)k que el Instituto, el lMONE promOVle~'l el contexto en tod'l e5ta cuestión de la Ley que se 
dispute, que todo el mundo dice que Se van 'l apoyar al cine mexicano, bueno porque no lo empiezan a 
ahora y exhiben cortos, daro que la prioridad de la Industriq es que se exhlb'ln \o largos, o se'l este año 
Fibr:¡ Optica a duras penas se vq '1 exhIbir, todavía fáltan un'! serie qe pelTcul¡¡s que no encuentran 
exhlbrdor, entonces q cuerdq de todo esto es en el marco de una mdustrl:¡ en criSIS. 

• (En tu periodo 5'llieron a la vente¡ los cue¡tro videos de dIferentes cortometre¡¡es, que fue El Héroe, El 

Ahuelo Cheno yotrqS historiqs, P/:metq Sk¡ueiros, I/n pedqzo de noche, esos cortos se estab'ln en tu 
periodol. 

No esos cortos ya se est'lban vendiendo antes, Pablo Baksht fue quien diseno eSo, tengo entendido que 
no fue un éxIto t<lmpoco a nivel comerCle¡!, pe~o qige¡mos fue la primera; vez que tu ibe¡s a Samborns y 
Fo~ias comF~a~ cortos mexicanos, mal <jue bien tuvo ese efecto, esa tql vez tend~ias <lue. hablar con Marl<1 
Inés (R.oque) a ver SI ya hay una evaluaCIón de como Funcionó eso, ele hecho a nosotros nos tocó, tratar 
ele sintetizar, recoger los tapes, el acuerdo ele distribución no Fue muy bueno dJ1amos, en el sentlelo de 
que el distrlbUlc{or no era muy bueno, pero fue un proyecto muy Import<lntc, ::¡unque tampoco fue un 
éXIto hast:¡ donelc yo tengo entenelido 

• /Tú que soludón le podrías elar a la ptoblem~tica ele elifusión? 
Pues mlt'il, yo creo que un¿¡ soludón, así una no hay, sino que clertamente::¡ mi mi'! parc:dq naturalmente 
buena ielca el concepto ele la cultur<¡ del cortometra¡e y atac¡n por varios frentes, es acm , m¡¡ntener el 
prestigio ele los jóvenes realizadores y de las nuevas peliculas, hacer que la 1ente se enterar:¡ de su 
existencia, eSO era una cuestión de que l'l prensa le diera Importancia, por otro lacio que se continúen 
producicnqo porque sino no va a haber naqa que promover, y luego un~ c:::¡mpaña QC relaciones públiQS 
con la gente que tiene las sal::¡s ele cine y que eli5hlbuye pelTculas, y genc¡:::¡r proyectos como este, qlle otra 
vez yo creo que Jl\í el Estaqo tiene un p'lpd Impoltlnte, porque poco ~ poco el Estaclo va, ,ll~amos en 
términos de la inqustria clnematogtáfica lo que se va qilucidando es qllC teng::¡ menos in¡crcnc1a en 1'1 
proclucc:ión ele L!rgometralcs, como empresas productoras que son apoyados con mcc<lmsmos de 
fomento, inccnt.1VOS Msc<I\cs, e$C tIpo de cos<\s para promover largos, entonces el corto es un frente d¡onc\e 
qui:ú el Est.;¡elo tenga un rol un poco más activo, qe veras promover a los Iluevo~ cine~stas, a los lluevas 
t.;¡lentos y promover un tipo ele cinc pensando en el futuro, qig<tmos un cine ciOllqe los cIneastas teng:¡lJ 
un cspaao cl.onqc C;<pctlOlcntar. doncl.c: hacer sus Ftlmetas búsque.das. clonqc encont.rqr d Icngu:::¡\c o b 
voz que necesitan encontrar y luego SJlt:¡r a I.;¡ inqustHa. Digamos, definitivamente el Est;¡elo tiene Wl rol 
en ¡::¡ Formación ele los cineastas en Mcxico a traves ele! CVEC y cid cce, ese rol ahora no ha sido 
cuestlOn<lQO ele m<lncra sistc:m~tiQ y conSIstente, creo que no hay eluq;¡ ele que el Est:telo debe seguir 
::¡poyanao la formación ele profesionales ele la industria cJnematografic;¡. ~uizá en otro frente donde no 
hay [:::¡ menor duela qcsdc mi punto ele vista es ell d frente de promover el cortomctra¡c, l:::¡ pro,lucci6n, Ji! 
qlfusióll cid cortorndr;¡le. 
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• Ahor~ que menclon~b~s que los (oros <lone se <lifunqen los cmtomeha¡es -b Mueshz¡ (le 
Gu;-¡qal<1J'lrz¡, I;¡ Muestra Intcrn~Clonal. el Festival Internacional qe Cortometr¡¡]e, el Festlv;¡1 qe bs 
Escucl<ls <le Cmc-, se puede qeClt que 51 hay foros pero, ttú por que crees que no h¡¡y m:h? 

Bucno, porque parl.'Cc que f':¡Ié¡ nosohos ~Clí:¡1l bs s:¡]:¡s comerCl:¡lcs y la tclCVI::'IÓI1, ,lcrll1ltlv:llnentc h 
televIsión es J::¡ ::Ira!) ausente y luego bs s<!bs comerciales, yo crco ~c reqUiere Ull:¡ camp:¡í'ía de l'c!:¡C1olles 
pOblIcas con 105 plOpletlrJOS ~e bs cadenas y ,1c bs c;qenas qe c\lstrlDud6n par,:¡ que cventu:¡lmente uno 
se interese por el tipo ,le pubIJcic\:¡c! ¡nstltudOJlal y coorporat¡va que puede hacer, o sea yo creo '1ue SI una 
cmpr6:1, SI Cmcm:nl.:. exhlbler::¡ cortos per1ólllCamente, no todo el tiempo C¡nema~k cst.wí,:¡ aq'lulncnqo 
un gr:m prestlg¡o frente alas espectaqores por apoyar al cltie meXicano, sobre tocio de que estamos 
hablando de malas películas, S1l10 de buenas películas, sería p;-¡r el espect¡¡qor de Ctnemark un plus, o de 
(¡nemex o de 1'1 Orgamzaclón Ramírez o !:.:¡s q,:!en::¡s pequeí'ías, yo creo que eso sería una cosa mJrav¡Jlosa, 
que sería una competencia entre estas cad.enas por distribUIr los melores corl:os 

• lA qué crees que Se deb¡¡ el éxito internacional ,:le [os cortometra¡es a pesqr de la Crisis}. 
Por su calrdac\ arl:ística, por su profeslon<ll!smo, por 1<1 serteq<lq qe I<ls búsqueq::¡s tem.'Hlqs y form<lles que 
h¡¡n tenido, funqamentalmente por que son muy buenas pdículas. Eso es ya eVlc\ente;:¡ nivel n::¡Clonal ya 
n¡ve! intemaClon::J1. en toqas parl:cs eld mun<1o se h:¡bla elel cortometr<lje mexlc::¡no como ele 105 mejores 
cortometrajes contempor~/)eos. 

• iCrees que pueqe ser una buena opción ante 1<1 crisis cinematográfica el cortometraje?~ 
Yo no creo que nadie pueqa quere~ en 5(,1 S<lno JUICIO que el cme mexicano se vuelva c\e cortometraje, 
todos queremos tener cine en el mas amplio sentido qe la palabra, es qecir qlversiqad, cortos, largos, 
medios, document¡¡les, experimentales, fiCCiones, etc, entonces yo no creo que eso se<l un obJetivo, de 
convertir al cine mexicano en un cine de cortometr<lle. El corl:o tiene un rol y no excluye '11 largo, ni el 
largo qebe e¡.:;dui~ al corto Es el panmama audiovisual en -general, eSQ en el tn<\tco qe muchas COS<\S, 

t<lmpoco pueqe e¡.:;istir soja, ni tampoco puede qarsc el caso contrario ele que se vuelva todo el cine 
experlmcntaL o el Cllle qe largomctrJle comercial, es parl:e de un panoram:¡ cmematográHco, p~rte (el 
corto) muy import<lnte en caso mexICano qe !osllovent<l. 

• (Qué papel crees que jucgan los meqios para qiFundir el cortol. 
Func\amcntal, Fundament"L los mediOS t:lnto electrónicos como impresos, perióqlC05 y revist¡¡s han 
tenido un P<lpel Funq¡¡mental en 1" dlfusl6n cid cortometrale, yo creo que eso cs algo por c\etcrminarsc 
con más precisión, pero los periocllstas y los crTticos, pero especl¡¡lmente los pcrioelistas qe la fuente yo 
cteo han, frente tamba!n :¡1 panor:¡m:¡ dcsobdor cid resto de la pl'oducción cinematogr5flC:l, se han 
cnc,;¡rg<lQo elc promover el corl:o ele lIIl;-¡ manera lIlcreíblc, yo si crco que tienen un lO! func\amcnt:ll h;:¡n 
~¡c\o generosos, entusiastas, seriOS; le han dec\lcado muchísimos espaCIOS, h:m hecho WI gl'~1l nCtmel'o de 
entrevlst~s, le han permitklo:11 públiCO conocer estos títulos, conocer de los Cineastas, como hacen, como 
conslguen el ~lnero. Creo que una ~e bs t:?120I/eS, supongo yo, uno pueQo cspccukw que hay UI14 nL\ev::\ 
generación t:¡mbién qe periOqlstas en el país, de la f~lente, que son cgresaelos de las escud:.:ts de cine, que 
tienen mucho Interés por el Cinc, que ~on de la rmsma gcnet.:tción .:le los cortometr:'l¡'lstas, que quieren 
hacer cortos m(Jcho~ de ello~, o qUisieran hacer cine y saben c¡uc el corto es un camino para entrar a b 
industria. o ~ la; prod,ucción c\e cInc: pe~o han tel1lc\o un rol m;:IJ::\vdloso, yo si creo qllC no se p~lc"e 
minimizar para n;-¡d:l, sino que:¡1 revt!s, h:¡y quc, yo creo que v~lc la pena cX;lgerarlo porque ha teniqo una 
gran gran imporl::lIlCI:1, no nos hllblét:¡mos enterado tanto dd t!XltO I ntern;:¡ciona 1 del corto ~i no fuer:¡ 
I,or la prensa; y por clemplo eventos como la Jorn:'lcla ,tc Cortometraje, el Festiv.ll InterJl:¡cion;:¡1 ,le 
Escuelas qe eme, el Fcstiv;-¡I Intemacioll"¡ ,1e Cortometrale, y ILlego la partiCipaCiÓn de los cortos en la 
Muestr~, en la MLlestrJ <{c Gl,aqJbj;¡r:¡, $eriall impclJS:¡b!c~ sin el cntumsmo tic la prens..l, bs revistas le han 
dedlcaJo :¡rtkulos especl:¡lcs de (ondo, yo cteo que. la verdad t.."i que yo Siento que quienes tienen la CUlp.l 
de {o,lo son lo~ ctlle.lst;¡s ¡'ottllle h.ln hcdlO~ c:>t:¡s muy r.m:n;¡$ pdiclll.l~, pm,/uc son CO$.b muy 
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IIJtc~Cqntei, y <.jUlcncs b )lgu~)J cn llnport;mCI:¡ el) c~te pWCC'so de Plomodón del cOIto ~on f1lCéj¡OS, y 
creo que el r,:¡;,el del Est:¡do tlmhlén h:¡ sido ImpoYbnte, pew el de 1m pCIIOqlit:¡S h:¡ '>Ido Illo-cíJ-,le, no ie 
<-jué tu arme' 

¡Qué rc!ev;mcl<l crees que tiene le¡ coproqucClón1. 
Depende c\e corno le¡ ve:¡s, b COproquCClÓn entre qlterentes proquctoles he¡ sido muy I1nporl::¡nte, Pe 
tnpJs, corJzón no eXlsb6a sin l:¡ Vniversic\ac\ c\e Guac\ab:wa, sin el Ayuntamiento, SIl) empre';4s pnvaclas, 
hW c:¡c!a vez m~s gre¡nqe en el corto un número qe coproductores o de productorc'i :¡socl::¡do'i o qe 
p::¡troclnaqmes que entran En términos de coproducción interne¡clonal Sal) muy pocos los ejemplos que 
hay, hay un .:::¡so muy lllteres:¡nte, que es Un poquito de agua, que es un qocurnent:¡1 que se hiZO entre 
dos escuelas de cme, la Vnlvers!d:¡q de S<lO Paulo y el cce, en donqe se hiZO un:¡ copwduCClón sobre el 
p¡·oblema de bs e¡guas en bs dos clu,bdes, 501) dos megalopohs con plOblemas sImilares en el q50 del 
:¡gua y en mt;chos otros casos, y entonces vInieron ac~ los estucj¡antes ele la Vnrversrdad c\c Sao Paulo y 
fueron a Sao Paulo e hicieron esta pelicul;:¡ ¡untos; y h;:¡y otro caso t<lmbren en el cee que es una chica 
que hizo El} ttSnsdo, lene lanchik, que es una coproquccrón, ella es una estuqiante argentln<l que estucHa 
en MéXICO en el cce y hace un<l coproquCClón con estudIantes ;:¡Iemanes, esos son los pocos casos que yo 
~ealmente conozco de copwduCClón intemaclonal. Pero qe cop~oeluccIón en el senbqo, yo creo que el 
cortometrajlst:1 es Ul) COP~Oqucto~, casi que nato por necesidad, porque va buscando dinero y ~ecutSos po~ 
toqas p;:¡rtes, entonces solamente hubo un momento en que el Estado a tr,wes cid lMCJNE producía l;qs 
películas al 100%, cuanqo se hiCieron El Héroe, qui~s Ac!ió5 mam~, Pasale~a, ese tipo ele peliculas, y luego 
solamente bs escuelas de cltJe, el cee hasta cierto momento, pe~o el CVEC sigue Siendo pr~cbqmente 
:¡5f, aunque va cambiando, producítn 1<15 películ;:¡s íntegramente, pero el cortomehajlsta como tal, el 
corl:ometra[lsta lnqepenqiente que yo creo que es ele lo m~s mteresante que h;:¡y, gente como Antonio 
Vrrutia, Kenya Marquez, l\'ijn Kirev, C<l~los Salces, que curiosamente casi ninguno de ellos ha saliqo qe 
escuela de cine consIgue el dinero ete muchas fuente, institUCionales, prlvaqos, y ese es un esquem;¡ que yo 
c~eo que se va a multiplicar porque por otro laqo los costos qe proquCclón de cortometraje aumentJn 
con la ,kvaluaclón qe la moneda naCIonal pues los costos han aumentado en los últimos meses como un 
30%, entonces cada vez es m~s dJfrcil que Ulla sola ltJstancia pueela prodUCir Ull<i pdícul¡¡, y luego los 
cineast;:¡s van desarrollando este instinto c!e que 51 esperan todo qe una ola fuente pues !1unc:¡ hacen la 
película, hay mucha coproducción en termlnos qd corto. 

MARiA EVGEN1A GARZÓN paLANCa. 
(Subchrectora de! Área de Promoción InternacIonal ... Mercados intemaclon<lles- etc! IMCINE). Entrevista 
realizada en las instalaciones cid IMClNE, Tepic 40, Col. R.oma, México, D.F., c! día 11 ele septiembrcete 
1998. 

• ¿CU~! cs la mecánica o los pasos que tiene que realizar ellMClNE par<t venaer un cortomeh<lje? 
Son muy diFerentes, pero una cos¡¡ que ImportZl mucho para venckr un corto o lo que sea eS que pe¡lkICipe 
en (estlv,;¡les y toqo ese tipO de eventos intemacionak:s que permiten '1ue tenga <lcceso a que lo ve", la 
gente, a gellte me refiero proqudores, dlstribulc!ores, a deleg'1dos de (estivales y dcm~s, porque eso yZl es 
como una promoción gratuita que el cortometraje va tenlen'Ío, entonces bueno, ese es un demento 
Importante; y por otr<t parte, dIgamos en la cuestión exclusivamente qe vcnt.::ls, :¡tiem~s de que )e :¡sbte:¡ 
mercados, twto cspeciallz:¡c!os en cortos o en general mediOS aLlqlovJsuales electrónICOS, en esos 
mercados se muestr:mlos cortomctrales, se rcc;¡uq¡¡n dIentes y contactos, entonces durante toc:\o el :¡fio 
h.:¡y una mcc.1nica de estar envianelo lo nuevo o Jo m~s recIente o bu ella si es balO Wla petICión c~pecial o 
:lIgo especiaL estar envianqo a los clientes reales y potend¡¡les todo el m:¡terlal 'lue hay en el IMCJNE, 
qt~\ogos y t:¡l, y bueno Ac ah! sW·ge,." obviamente tambii!1l nosotros rociemos proponer pwgt;¡m;¡s c\e 
cortomctt:¡lcS por tcm~tk", o por x o y, o simplemente cst:¡t nuhicnclo ::¡ I.:¡ ~ente ,le I;:¡s novct!:¡qt.'S c.¡uc 
tenemos, y y.:¡ ele ::¡ll¡ ~urgcn el Interc:s c\e l:t gente por ver los cortos y y:1. $e ernplcl.':¡" ne~OC¡,ll ¡}:'¡I':¡ c.¡uc 



llpO de mod:lll,bd e)t~n rntetes<ldos en compr~rb, I:¡) vrger)cl~s Y dem:h, híslCltnenlC es c~o. E~ un 
procC)o ¡j¡fícd, porqwc bucno es ,idfc¡1 vcn,kr y m~s vcnqer Cine, pero (¡n:¡lrncnte todo el [)I'OCe50 como 
'-jue no es tJ.n compJlcl.{to 

• lA qué problemas se enf1.ent;:¡ J;:¡ promoción dd cinc el) mexrcano l 

Uno lInport~ntíslmo es b (~Ita qe prcsupesto y timbren nos enfrentamos :¡ los ptoblcm<ls en genet::¡1 ::¡ b 
promoCión dd cinc mexicano a que bueno, hay un" competencia mmensa en el munqo tic! cine 
Indepenchente que n05 q:¡ HolJywooq; el primer problema cbro, es <:fue el mundo est:¡ Invadrdo con el 
producto de HollywoocL peto ese es UI) problema que tiene t:¡nto el cme mexlc:¡no como el cinc ltakmo, 
el (r:¡ncés, el espaíiol y todo, y bueno a parbr de eso 51 tu reluces tu compeC ) a otr:¡s cInematogt<1MaS 
Ind.epenchentes tambrén te presen~s al problema '1ue también oFrecen prod.udos de calre\3.c\ y una oferta 
gr:mde y tal. entonces tu ereS uno más de tales, entonces, es por eSo que se tr¿¡ta como qe impuls¡¡r est¡¡ 
promoción con prens;¡, con ediciones especiales qe folletos, con presencia ele la gente, con presenCia qe los 
re;¡lluqores sobre todo, búsqueq<1 qe la prensa vea los real¡zaqotes, ir creando como un entomo pata que 
el cortometr¡¡¡e o el largometr¡¡[e que se est¿¡ promov:endo, o el cme mexicano en gene~¡¡L como que 
;,¡dqurera cierta fuerza, que SI V¿¡ solo y elesprotegrdo, pues qlgO, o se¡¡ nada más te pierqes en el océano ,le 
poslblJidaqes que hay en la oferta cinem¡¡tográHc¡¡. 

• lDesqe tu punto de vis~ ~ue ~n importante es la promoción eleJ cine mexicano? 
Yo creo que es mdrspensable, yo creo que se tiene que estructur¡¡r como un mecarll5mo y un apar¿¡to de 
promoción muy sólIdo, que y¡¡ existe en otros píses y que h¡¡ ayud¡¡do muchisrmo a otra tipo cle 
cmematogra0¡¡s a sahr ade!¡¡nte. ¡¡ ser reconOCidas, ¡¡ ser vIstas en toclo el mundo y a tener como un 
mercaclo est¡¡ble y continuo, y daro 1'1 promoción también Se ¡¡yud¡¡ mucho del nivel de prodUCCIón que 
haya, potque de repente ¡¡ Jo melor y¡¡ poslcion¡¡ste perFecto ¡¡J cine mexic¡¡no y ya no tienes más que 
ofrecer porque l¡¡ proqucclón no existe, entonces como que v¡¡ un¡¡ cosa con otra, pero yo creo que es 
b5SIC¡¡, que es indIspensable. 

• ¡Existe algun¡¡ relaCión entre la promoción y la cultura? 
Si por supuesto, bueno entre I¡¡ promoción que nosotros hacemos del cine mexicano SI, porque de hecho 
el producto que nosohos estamos moshancio es un producto cultural, y bueno mezclanqo como una 
politlca cultur¡¡1 del instituto que no se rehere evidentemente ¡¡ objetivos lucrativos ni mucho menos, SillO 
que bueno, se <'Iprovecha que halla cosas c!e C¡¡!Ic!ac\ par'l que se comercIalicen, pero como que el) principio 
!o que estamos buscando es dar a conocer a través c\d cine la cultura c\e nuestro país. 

• lQue beneficios obt.iene IMClNE <\1 vent1er sus películas, cuál es su objetivo? 
Pues mira, esa pregunta SI es muy drl1cd, porque bueno, yo creo que el objetivo de qLre se vcnda una 
película es quc Se ve,:'j, más bien tina pelicula está hecha p¡¡r,:'j que l¡¡ gente l¡¡ vea, y si no la venclcs nac!ie la 
v:¡ ,:'j ver m~5 que Wl púbhco muy requcldo, entonces ese es el primer ODjdivo. Y dala eVidentemente y 
c;¡c!a VeZ tn5s se busc;¡ como h~cer un slstemil de ~ecuperac16n real para <:fue en ciertil (orm:;¡ !¡¡s peliculils no 
t;:¡nto se COI'lVlcrt<lr] en un 1'Je~OCIO, SImplemente puedan como autoHn¡¡nci'ltSe, entonces <1 travt!s de esas 
vc;:tlt:¡s y tal, que se recuperen y pocler hilcer películas. 

lEste qil)ero Se pueqe c\ccit que eS par" proqucdón? 
No qlrect:lmcntc. Se V,1 p"t<l una co~ que se lIi1m;¡ Recursos propios dcllMClNE y pues como t41, como 
su nomhrc lo 1I1QICJ 501) reCtiliOS que el Instituto utilrza y que /lO tiene que ser subSiqiildo por el Estaclo y 
10 utiliza en lo <jllC lo neceSita, Dcsarortunaq.:unente, no neccSartilmentc a pl'oclucción, pero se intenta 
qur.: Se,:'j como cl1c.:unin,lQO a eso, <l que lo que Se recupere qe las pdTcul.ls, se vayall p;:¡9anQo las propias 
pcliwbs y y.l ~i h:ry ':j:rn:¡llcl:rS eso Slrv:¡ p;¡ril h:¡ccr m~5 pdícul<ls. 
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• lCómo y dónde pwmOCIOllan los cortomeha¡es Interllaclol1<tlmente1. 

Cómo, hueno eXiste y:¡ un CircUito c\e fcstlv:¡lcs mtern:¡clon:¡le5, que e~o supon~o que Md:¡:vo~ te k[br~ 
p!:¡tJC::J(lO mjs o menos y de becho dl::t lo conoce corno :¡ndlo:¡1 dedo. cntonces r.UCIlO. h;:¡y (i¡(cl'cnk", 
niveles de (cstJV::Jles sC,:!UIJ su IInport:¡ncl:¡ o según su espeClallz;:¡crón y l;:¡l. entonces evdentementc 
'>Iempl'c se bu~c;:¡; p:¡rtlclp;¡r pi imero en 105 festivales que son mjs Impolt;:¡ntc5, lo~ (estlv:¡1cs tIpo A que y:¡ 
SC4 que son IInport;:¡ntisIlnos por cuestIón c\e prestigIo o porque kng;:¡n un premIo muy bueno y c\e 
fomento P;:¡I':¡ que por e¡emplo el re;:¡liz.;:¡qor puec\a hacer su primer 1::¡r~omeü:¡le o algun;¡ cos:¡ <l'iÍ, y <.te :¡bT 
en ;:¡qd;:¡nte bueno, ya se v;:¡ qescartanqo y se va partlcipanc\o en otro tipo c\e festIvales, y;:¡ se:¡ por 
temjtiq o porque son espeCJa]¡zqc\os en animaclón o no se que Se promocionan en toqo el mundo 

• T ení<l cntenc\ic\o que obvl<lmente van a los Festivales, lH<ly festIvales quctlcnen su propIo mcrqqol, 
H;:¡y festivales que tlellcn su propio merQclo, en lo que a cortos se reMeren son muy pocos los que tienen 
su propio meraqo y SI lo tienen es un merqqo muy chico, no solo en Mexico pero en toc\o el munqo 
toc\avía el cortometr~lc no estj reconOCIdo al mismo nivel que el largo elesaforhmClc\amente, entonces 
ellgamos. en ese sentlqo el m:'!is Importante es el qe Clermont-Ferrand. que tiene un merqqo ele Jo más 
eshuduraqo que hay y que eS espeClahZ<lqo exclusIvamente al corto, 

• lY oho (estival que tenga mercaelo, obviamente llevan ustec\es I;:¡rgos y cortos?, 
51 por e¡emplo, llevamos a Berlín, a Cannes, <1 La Habana, pero especialmente los cortos sirven mejor en 
mercaqos a los que vamos que no son ele cine, no son pata venqer a pantallas qe eme, SInO para venc\er a 
Vlqeo, a teJe y t<ll, esos merQelos que son tipO MIDCOM, NATPE yeso, realmente el merqqo de los 
cortos est~ en la televisión, no en el cine nI en el viqeo tanto, I<ls ventas se hacen a tele Entonces en esos 
mercac\os c\e meellos elechó/)Icos ahi es re:¡lmente en c\onc\e se pueqe comerCIalizar el corto. 

• ¿No precisamente tiene que ir un cortometraje o un filme a partICIpar o estar en una seleCCIón para 
que uS'ted,es lo lleven? 

No, al merQqo lo llevamos todo. toqo lo que existe. y si no lo llevamos físiC<lmente sabemos bablar ele lo 
que hay y si alguien se Interes;:¡ por cosas que no lIev;:¡m05 en ese momento, elespues se le manqan. 

• (Qué tan importilnte consiqerCls la participación o los reconocimientos obteniqos por los cortos o 
por las películCls, obteniqos en Jos festivales o foros intcmacionales para su promocIón y vental, 

La consiqero súper Importante para su promocIón y venta en el extranjero, en M~.xICO todavía no eS tan 
Jmport;::¡nte. ni sIqwera para los largomeh'ljes que se saquen un premio Clquí, all~ nI .lculLt 
c\c5.lFortunac\amente el cortometr'l¡e sigue sienqo una cosa así coma que nadIe entienele quc es, liaclJe 
enticnc\e SI son \05 famosos corlos que se ven antes ele las películas, SI es una. peliwb rcsurmela, entonces 
los premios SI, por ~upuesto que si, a nIvel cl.miculum qrg<lmos c!e l:¡ pdícub y cn los csp;:¡cios 
InternacJonClles si conhibuyen mucho para que pueqan venelerse o nO, ° p;m que pwxi¡¡n pagarse a un 
mClor precIo por los cortos. 

• Me comentab<'!s que m~s los cortos que se pue<lan vender en pantalhls gt:mc\es, los compt~n m~s 
televisoras, canales y tocio eso, entonces, ¿Qué empresas y si se puecle clecir <te que pqises han 
comprado esos cortos? 

Mita básicamente es en Ftanci<'!, en España, en Alemania y en Australia es en qOlle.te mjs se h~ cornprac\o, 
esos p<'!ises son básic:¡mcnte, porque ile hecho en ~tinoamétfca no e$ tanto, es qecir 051 110 se han 
VCIl~I~O carlos pero. los mSs son Francia y España. y bueno Alemania y Australia estarían como en 
scgunc!o lugar e It'lba. 

• lCrees que IMGNE tiene muy consolt4a4a la promoción par" sus cintas. tiene UI) aparato qe 
promoción collsoljq:¡clo? 



SI, ~I lo creo Que qd:¡ vez sc VJ perrccclon:¡ndo mjs y que (\190, .'l¡ustjndo')c:¡ lo~ rCCW"'im y t:¡1. v:¡ 
tlJoql(¡c.inqosc ~I PCIO oca quc en espccr:¡l ¡:qr:¡ cuestión co¡{omdr:¡¡e c\e dos :too"' P:¡I.'l :¡c:'i h:¡ h:¡nl(lo 
como UIl empUje y un :¡poyo muy bueno, y que h:¡ rructlFlc:¡qo muchrslmo 

ALEJANDRA PAVLÍN. 
()c(¡¡ del Dcp2lrtamcnto de MCI'C2IQoS Internacionales etc! !MClNE). Enttevist21 realizada en las Instalaciones 
dclIMCINE, Teplc 40, Col. Rom2l. México, D.F., el día 11 de septiembre de 1998. 

• ICu~1 es la mecanrC21 o los pasos que tIene que h2lcer el IMClNE p¡¡ra vender una cint21 un 
cortomctr;:¡ ¡e). 

Pues son, h:¡z ete cuenta que pueqe h:¡ber v:mas (ormas qe que podamos promover el ]:¡rgomeh:¡je y el 
cortomei:~ie. P¡¡ra vender el corto, primero ptle,k ser qe que el cltente hay<1 visto el cortomett-a¡e en 
¡¡Igún festIval, que sea por recomenetación dhEdq de 21lguien o y21 seq que nosotros le h2ly:¡mos enViado el 
viqeocasete o le h2lyamos mostrado el cortometr2lje qirect2lmente en el mercado Son qlrerentes rorm2ls qe 
poqerlo qar a conocer y de ahi ya se qesprenqen bueno, si le gusta nos h¡¡ce una propuesta, nosotros lo 
conhaorertamos, llegamos a un acuerdo común de toqO lo que debe llCV<ir un;:¡ venta, toqas las 
especifiC21clones y y;:¡ se lo venqemos. Hacemos el contrato, pasamos al supercómite qe comercialización, 
toqO un proceqimlento bast:inte largo, pero prinCipalmente como se le d¡¡ ;:¡ conocer al chente y 
promoverlo es por esos p;:¡S05 en merqqo, en via qe viqeoc;;:¡sek por recomendación o <:fue lo haya visto 
el ¡¡Igún festival 

• lA <:fué problemas se enFrentan cuando promocion¡¡n, cuando venden? 
Pues que esta bastante cerr¡¡do el mercado para comprar y vender, por ejemplo en el Festival de 
Clermont-Fert;:¡nd que ya segu~amente h;:¡b~~s de conocer po~ lo de la teSIS, ahí única y exclUSivamente es 
un escap;:¡tate muy Impo¡{;:¡nte y muy bueno. porque la gente llega únic¡¡mente buscando cortometrajes, 
que es la única oFerta que se est5 presentando y obVIO que el Festival qe Clermont que es equiparable al 
ele Cannes en el largo, en cortos, pues nos da mucha oportunidad, pero si nOS present¡¡mos 21 los 
problemas.:.ie que bueno, es mucha la ... , generalmente van a buscar largometrajes y es chficd colocar los 
cortomehajes, aunque tecientemente el jnstituto h¡¡ podido vender m~s cortometrajes que largomehajes, 
porque la producción ha sido mucho m~s granele ele cortometrajes que ,k largos. 

• (Crees que se cleb<l 'lIgo a p¡¡rlir del boom qe lo C¡¡rlos Cartera o nada que ver, o stmplementc porque 
hay más oferta y hay m~s producciones? 

Yo c~eo que SI InAuyó, porque obVIO se empezó a conocer en México, se hacen buenos cortomett;:¡¡cs, 
g¡¡nó UI')O b palma de Oro, entonces que m~s hay en MéXICO, St cteo qllC hay una relación. 

¡aué t¡¡n importante es la p2lrticp¡¡ción y/o los reconocimientos obtenidos pm los cortos en 
festivales y/o raros internacionales pata su promoc1ón y venta? 

Importantísimo. Yo Cltllc<lmente te voy ~ h::¡blat ele venta, de promoción pues obVIO que COIl la mtsma 
dln~mic<l de ganar, estar en un festival y todo y:1 es la promOCión, pNO para la venta nos d:¡ mucho m~s 
peso, podemos pc,llr mucho m~s clinero porque es un co¡{omclr¡¡¡c prcmiac\o, la gente obvio que S<lbe 

~uc ganó entonces lo busca, es c\e muchisimo peso. 

IEl corto mexic<lno va m~s a mercqqos que a festivales? 
No, yo creo que Vil m~':> :>¡ festlvillcs. 

• Desc\e el punto de vistil de mercac\o, ¿aue festlv;¡lcs o Fotos mternacionilles ayuclan m~5 a la venta, 
h¿¡y ;¡lgunos especiflcos? 
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Mit4, Clermont-Fettanq, MIF, bueno Cbmont-Fen~nq tIene merc:lqo y (estlv;,¡l. el qe ClOnes bmblén 
trene merc:lqo y (estlv.:JL entonces el estar ahí el) un festival ,1e 14 t.1114 de C:mnes o de 14 t¡¡1l4 Clel mont
Fenand nos d4 mucho peso, esos do~ yo oca Pela ap:lrl:e como peso qe tIpO de (estlv.:¡1 que son, yo creo 

que <;on los m.js Imporbntcs para plOyect;:¡r el corto, t;:¡:nblén eSQ en el de T4mpel'e, podrTa ent¡a¡, a mí 
me h:¡ runClon3.QO m.js vender los cortos que h3.n esüdo en Cannes y en Clennont-Ferranq, sin emb:¡I'go 
los c\e T:¡rnpete también h:1Ilslc\0 de mucho peso, 

• lCuales son los mercac\os mas Importantes a los que ha asistic\o el cortol 

Metc.:Jdos mas lmpo¡-t;:¡ntes Clermont-Ferranc\, Cannes, es Totonto, La Habaln lMercados!' Taranta no 
tiene mercados. Es que no se si sabes aparte que ¡MCINE Ilev<lmos únlqmente una participaCIón, que 
partiCIpamos el) un c\etermmac\o número c\e mercados, entonces muchas veces esos met'Cados no llevan 
festIvaL únlqmente v:¡n como un solo mercado, entonces a Jos merc¡¡c\os a 105 que vamos prmClpJlmente 
COI) cortos, en tocios los mercados promovemos Jos cortos 41 Igual que los largomeh4¡es; y los mercaclos 
mas Imporl:antes p4ralelos a festival en los que podemos promover 105 corl:ometra¡es, son los de 
Clermont-Fenancl y es el c\e Otnnes, que se llama MI F el mercado. V4mos a dIez merqdos y en los c\lez 
mercados pl'omovemos el cortometraje. 

• lEn ese caso es el festival yel merc.;¡do1. 
Solamente en casos especíncos, por e¡emplo vamos a 5 mercados de cIne que son paralelos a festIvales y 
ohos cinco que son únicamente pero merc.;¡qo, que no v<I paralelo a festlv4les, entonces en 105 diez 
mercados a los que vamos promovemos los cortometrajes. 

• !Cómo seleCCIona el lMCJNE los mercados? 
De acuerelo 4 14 importanci4 c\el metcaqo, del benefiCIO que nos pueda acal'rear, del tipo ele gente que va, 
del tipo de comprador, o sea hay merc.;¡dos que son especializados para comercialtzar en clIle y luego en 
todos los formatos, y luego h4y unos que nada m~s son para comercialIzar en teleVISión, seleccIonamos 
de acuerdo al presupuesto que tenemos y vemos que mNCaqOS nos conviene asistIr Hay mercados, estos 
c\iez que tenemos al ailo son como los de cajón, pues si qe repente Se presenta otra oferta, generalmente 
ya se rechazan porque ya tenemos estos c\ICZ mercados que son los Importantes para nosotros, y 
rlllalmente nuestra participación en mercados se va a il' haciendo para el siguiente año probablemente no 
partlclp:¡mos en dos merClc\os, entonces V<lmOs a p4rticipar en ocho mercados. 

• lQue tan fácil o diH'cil es venqel' un corto, o es igual que vencler un largor. 
Yo creo que es más fficd venclel' un corto, ahora, por lo mISmO que ya repetí, que ahora se hace mucho 
rn~s prodUCCión de cortometraje y tenemos mucho más producto para oFrecer. 

• (Qué benenclos obtIene lMCINE al venc\el' los frlmes? 
Reconocimiento ele que nuestro proqucto está a la <1ltura c\e cu41quier otro del munclo paril poclerse 
transmltll' en las cadenas de teleVISión. Venc\emos muchos cortometrales principalmente q Europa, es 
nuestro mercaqo prlnclp.ll. el') L:~tino.1mérica no vendemos cortometrJjes, en Europa es qoncle m~s se 
comercializa y de los más importantes ele Europa tenemos Españ<l y Francl<l, que son las cien cadenas 
teleVISIvaS que nos compran mucho cortometrajes, Un;¡, el reconOCImiento de que estamos Igual que un 
corto elltOpCO para que sea transmltlqo a b par, otro quc se va reqitu<lI')'10, $C va recuperando poco a 
poco la inversión que se hizo al producir el cortometraje y otra es que Se va conociendo rn~s IJ otertil 
mexlc:ma en ctlanto:¡ cortometraje. 

• 1 Entonces venden mZs ;¡ empresas televisivas que 4 qistribuidores ete dnc.l, 
SI o SC:.l, el cono generalmente Vil ;¡ televisión c\irect~mellte, 
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• lAl::Jun¡¡ empresa qlshlPudor¡¡ qe cme;¡ I¡¡ que se venq¡¡ el cortol. 
No, no venckrno\ C~ r.¡r;¡ b oC;¡<;lón en I:¡ qllC llegamos ;¡ venc\er Ul) cono que se V;¡I] :¡ ¡mJycct:J1 en 

pantallas 

• lHa aument¡¡qo l¡¡ vent¡¡ de Gimes, qe cortometr-a¡cs1 Sí 

• ¿Me poqrí¡¡s qCClt <¡ue empreS<ls y de <¡uc paises han compraqo más cortos, me decías que España y 
fl-anci¡¡l. 

SI Can:¡l plus, las dos ca4enas. Canal Plus de FranCIa y Soge Cable qe España 

• ¡Crees que IMCINE tiene un aparato qe promoción y venta consoliqaqo'. 
De promoCIón SI, de vcnt¡¡ nos h¡¡cc falt¡¡ tener una eshuctur¡¡ más grande, por'lue somos Miguel y yo 
par¡¡ est¡¡r venqlendo a todo el munqo, entonces principalmente yo soy I¡¡ que esta hacienqo el contacto 
directo y Miguel me apoya, entonces se neceslt¡¡ más, esta computadora no tiene m disco cluro, 
Imagínate, pero eso no lo pongas 

{Que qiferencl;:¡s existen en la promoción qe hoy y I¡¡ que había h¡¡ce cuatro años? 
No la conozco, no se como se promovía hace cuaho años 

• lTú qué opinas qe 1<1 promoción que h;:¡y hoy? 
Actualmente, yo creo que v;:¡mos por buen caminO, o Sea, se trata qe, no se por ejemplo p;:¡r;:¡ Clermont
Ferrand Sacamos ya qOS años seguidos camisetas, un cat~1090 especial, un poster especial para promover 
nueshos proquctos, Se están bacienqo esfuerzos que yo creo que son muy Importantes, que en caqa 
merc¡¡do es q;:¡rle un lugar tanto a los largomehajes como los cortomeha¡es, nosohos traemos este 
producto a venqer, entonceS es un producto que nosohos tenemos que apoyar al igu~1 que cualqUier 
I¡¡rgomctr<l¡e, h<lcer posters, este envi<lr vic.leocassettes con cortomeha¡es na!;\¡¡ m~s, tenemos ap<1rte de 
l<lrgos, pero tenemos nuestros cassettes especificos etc cortos, se promueve también mucho en Guaqa!¡¡iara 
el cortometr<lje, o se:¡ cosas que se h<lcen esfuerzos en c¡¡eh uno qe los mercaqos y en c<ld<l uno c\e los 
festivales donde se promocionan los cortos, pero en rcspecto a la promocióll '1ue había hace cuatro afíos, 
no tengo ni I~ menor k\ea como se manejaban, nO se como, yo creo que Igual había una coorqlllaclón de 
(estivales qe cortometra¡c, entonces ele ahi se qesprenqian las ventas, pero que se haci3 con respecto ,:¡ 

matcriales ptomocionales, no se. 

• !Tú qué crees que le l1<1me la atencIón <1 la gente que compra los cortometrajes? 
Yo creo que 1'1 temática y muchas veces como que el sabor meXIC<lnO, o sea Igual j::¡ pk<ltc\í<l meXIcana, 
por ejemplo, Sin Sostén, no sé si y'" lo viste, eSe tipO qe cosas, como que encucnh;¡n un ele produdo, no 
se Doml11l'1uc )on;¡rc\, los cortomctt",¡es qe Domimque )onarq, SI los conoces yo creo 'lue SOIl proquctos 
con mucho sabor, con much", rl'lueza tanto vlsu::¡1 como tem~tlc4, y quc va a ¡ problema social y que va a 
los pueblos, o sea esc tipo qe cOl-tomctrajcs. 

• K6mo el Folklore!. 
Aparte, si, pero yo cteo que como que encuentran .:¡190' no que teng<lll Folklore o se,:1, porque no ves 
marl<lchlS, o se;¡ como que tienen cierta tint.:¡ que dlccn, <lh como que estc corto me 9ustó, como que est21 
tem~tlca, como l::ts expreSiones, tocIo Igual SI 5cti¡¡ (olklórlco cultutalmcnte, pero no que encuentrell el 
mexicanismo. 
• ITú crees también que sean temas unlversales/. 
Tambii!n tem.:¡s Ufllvers.lles, como que ~()n dcm:¡slaq;¡'i !;¡s tem~tica~ 'fue puede abord:"!~, o se:"! toc\as bs 
tem~bcas las puede :¡bor,i:lI· un cortometr:'ljc Entonces puc,lcs encontr;¡r :¡hi cLI:"llqwel" tem::\ que c~t6 
hUSCllldo. 
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MARíA IN ÉS ROQUE RODRíGUEZ 

CDnectora dd Dcp'lrt;¡mcnto qe Proqucclón Qe Cortomctta¡c !Id IMCINE -desde JunIo 4d 9B). 
Entrevista realizada en 1<l5 Inst;:¡!;wonc5 clcllMCINE, en TCplC40. Col. Roma, MCXlCO, D.F ,c.l19 dc:¡bHI 
de 1999. 

• tQué papel crees que ]ueg'l el cortomett<1¡c rnex¡cqno actualmente en 1<1 ctncmc¡togt<tlia naClon<lll 
El cortometraje en MéxICo lue~p muchos p:¡pdes. Uno es ser la oportunkbcl de ejerCiCiO y cle<,;;¡¡-¡-ollo de 
[enguate de J05 jóvenes directores, tal veZ, ese es el pape! m,Js Importante. El oho p:¡pd 'luc tIene CJlIe 
¡ug;,:¡r el cortomett<l¡c, guc ¡uega el mexlqno y que tienen que ¡ug<lt o ¡ueg<ll) h¡stÓt¡C1mcnte to,ios los 

corl:omeh<l¡cs del mundo, toda la produCCIón cle cortometrajes dd mundo, es b expcr¡men'bclón en 
nuevas formas n:mativqS denho cleI lenguaje cmcmatografíco. El brgomet~~je est:¡ mucho mas 
condlClonaqo pm cuestiones de merc::¡do, po~ cuestiones II1qushl::¡les y el cOI-tomct~::¡je puede, 
precisamente po~que es la posibilidad de desanollarse de los Clne::¡stas, pe~mlte una m::¡ym 
experimentación COI) el lenguaje. Esos son los dos papeles que juega finalmente; uno, el ejerCICIO por 51 

mismo, pmque hay muchos cortometrajes con una na~rativq que podría ser lIev::¡da tal CUJI ::¡ un 
largometraje, y otro e[ de ser e! espacIo de la expedmentación. Entonces lcual es e! pape! que juega e[ 
cortometraje concretamente en MéXICO?, aqemás tiene que ver con l;:¡ qificultad que enfrentamos tod:¡ la 
Industri;:¡ en MéXICO de filmar en general. entonces e! cortometraie al ser una produCCIón m~s corta, 
menos costosa permite a los directores mantenerse :adlvos 

• iH<lb!clOdo de proqucción, cuales son los obstaculos que se presentan pa~a los filmes b~eves? 
Bueno, los mismos finalmente que en el !a~gometraie, sobre toqo la qificu[tad de fin:mclarlos, entonces 
hay Iqcas que son mas baratas que otras, yel problema fundamental es encontrar patrocinios, todo para 
producir, estamos h:¡blando de la producción, qe llegar a filmar un cortometraje. El Siguiente obst.kulo es 
la distribUCIón y promoción del cortometraje,. porque no hay, como tú bien sClbes, no hay exhibiCión de 
cortometr<ljes en forma comerCial, entonces no h<ly recuperación, y para el 'jue lo p~oduce pues le queela 
un poco [a sensaciem ele 'jue lo ve muy poca gente; pero sobre todo lograr los finanCiamientos, 1')0 hay 
otras diHcultades, o sea, hay muy buena disposiCión qe las empresas para apoyar a los qlrcdores, en lo que 
una empresa puede dar, SI es una empresa de equipos se les otorgará un descuento, SI es una empl"esa de 
serviCIOS de post producción o se los regala o también les da un buen qcscuento, hay ciertas f:tcdlqades, 
pe~o tu siempre que tengas un equipo ele gente tr¡¡baj¡¡nqo, vas ¡¡ tener que tl"<tnsportnlo, darles qC comer 
y p<lgar por lo menos material y una serlC qe cosas b~sicas, paga~ actores, entonces hay una pJ.rtc de este 
::tctivo que necesit¡¡ ser eJercida y que alguicn la tiene que poncr. 

• ¿Qué papel tiene la cop/"oqucción, qué IInporl:;mciCl tiene para Jos? 
Es un pape! cstratégico y fundament::d, tocIo munc\o finalmente coptoducc, slcmprc existen m5s de una 
cmpresa ll1volucra,la cn la elaboración dc un cortometraJe aportanqo x o y cosas, tOqOS cstán 
coprodudc\05 por una serlc de pel'Sonas; cuando el cortomctrajc se hace dc una (orma tot;¡lmente 
Inqepcnellcnte, quieto decir por la vía libre, tal vcz no existan los instrumentos JUI'ídlcos quc :¡v:¡lcn es::¡ 
coproqucción, pcro de hecho, hubo una coproqucdón y slemp~e hay Wla coproqLlcción. Si h::'lblamos ele 
coproducción intetllaclonal. en cortometraJc pr~c::tlcamellte no se el'!, hay muy pocos C¡¡SOs Entonces 
coprodUCCión intemaclol);;¡1 CI) cortomctrajc es muy qifícil, porquc dc po~ si to,jos los paises tlcl)cn f)OCO 
dinero, hay países quc c\c hecho ni siquier", ticnel) un ~rea qe proqucción de cortometraJe en el c,t::¡qO, 
México cs de los pocos csp::¡dos quc ticncn un'" dllccción ele cortometrajc, entonccs SI nosottos 1)0 

;¡lcanzamos q poner ni el 50 por ciento ~c lo que cue~ta la producción efe un cOrCo cUH'cilrncntc vamos ;¡ 

poeler Hnanclar la producción de un corto o poncr un corto que viene plantc;:¡clo elcselc otro lugal', no 
cstoy qtdCIH!O que SCJ imposible. digo que lo es muy (í.ccucnte, se ela mucho m~s en el ~mbito ele 105 
documentales que cm e! de la (¡cdón, porc¡ue tod;:¡s las cincm:¡tograffols y todos los p:¡iscs tiencn SI) ~rupo 
de gcnte laven c¡ue qUIeten film.lr, :¡ la w:¡1 :¡poy:¡ el) lo que pllc~e, pero no h:¡y mllch:¡ lustifiC:¡CIÓIl I':¡r;¡ 
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dCClJ c.Jue voy ~ t~<ler ~ un (otó~~:lo de F~:¡ncJ<l ° <l un .Jsisi:ente qe cjm:¡~:¡ o <l un sonJdJstJ de :¡t::¡entln;¡ 
pm<¡ue tJenen mtles de wmp:¡f}em,> <¡tle pueden hJcc~ el tr:¡b;;¡!O J9UJI y que te lo v:m J hJcer ~J:¡tJ,>, SJ ,>ólo 
tr~er JI sotlJ(."hst:¡ de Ar~cntJ!JJ me c~t;Hí:¡ p:¡s.:¡¡CS de :tVJón por lo mellO'> Entotlcc<; cll:¡ndo e')t~~ 
cont:¡I1<.1o re::¡!menk los cent:¡vo,> no tiene mucho sentl(.1o, lIn:l coproducClon se bs:¡ en '-jllC I¡JY Qlnel"O 
de c\os lug<ltes, pCI'O t;¡lnr'Jl(:n pmque responqe .:¡ un eqUipo qe tr::¡b:¡¡O bd.:¡tcr:¡1. los I::¡rgolnctl::¡le~ PO! 

cuestIones de actu:}clón () por flciJ¡t:¡r 1<1 venta qe las peJicul<is, porque entonces tu coproquces con E<;p;¡í);¡ 
y después tienes ~.Jr:¡ntl41do tener un dlstrlbuic\or en Esp.Jñ.J y otro en MCxlCo. SI no h:¡y C!spJctOS p::¡~;¡ 
exhlbi~ cometcl.Jlmentc el cortometraje entonces porque V<lS a procluClt. 

• ¡Cómo coproc\uce eIIMClNE, y si hay c\l(e~enci<ls si son instituciones equcatlvas o empres<lS p~lvaqasl 
IMClNE coproquce c\e todas bs mane~as que uno pucHera Imaginar, en reallc\ad IMClNE se :lSocla con un 
cmeasta, con un procfuctor que es un cmcaSQ para proquCl~ un p~oyecto, un cortome:tr:lle Y ese 
proc\uctor eSQblece contratos de coproqucción con, pueqetJ ser instanci:lS del estado, pueden ser empresas 
privadas dedIcadas a l<l proc\ucción o no, pero Nsic<lmente 5 un acuerdo entre el productor y el realizador 
con las otras empres.:¡s ;:¡I cual IMClNE le d.J un VIsto bueno, esto es una forma !uríc\lca, un detalle CJue 
finalmente es !Urfc\lCo, es decir, yo no coproc\uzco con Te!evicme aunque ¡¡parezca en pant.Jlla como 
coproductores, el convenio fue arreglado entre el productor del corto y Tdevicine, y nosohos 
sImplemente c\eclmos SI. como yo tengo un contrato contigo origInal, yo estoy e acuerdo en CJue tu 
hag<ls ese otro contrato, no tengo ningún problema, po,hi<i tendo en C.JSO de que fuera un~ persona no 
grata o una empresa s05pechoS4 de hacer COS<iS inac\ecuad.Js económicamente Yo no pueqo ~w.Jlar que te 
asocies con un trafic¡¡nte de drogas, tengo que s¡¡ber porque fin.Jlmente V.J mI prestigio, pero ademas V.J 
Ulla serIe c\e cuestIones económicas de pm medio Si coproquce, con I¡¡ p¡¡labra coproduCCión con las 
escuelas, porque son instanCIas, ambas pertenecen al Est.Jqo y se est.Jbíece un contrato ele coproqucción, 
cómo, qlrect<lmente ya :::aqa empresa <¡ue pueqe qarle algo a un proyecto se lo da en efectiVO, se lo qa en 
especie y se establece un conhato que tJosohos ¡¡valamos coma testigos y con eso se logran muchas 
cosas, muchas faCilidades par.J la creación qe un cortome:tr<lje. IMCINE t<lmblén tiene Ulla p.Jrte de sus 
recursos, CJue son generados por ohas instanCias, es c\ecir, SI la Secretaria de Salud destina un::¡ parte de 
dinero para que el IMCINE le produzc'l materiales de comUI1ICaC1Ón o por lo menos le pwduzca el 
levantamiento de la imagen en cme o en video p¡¡ra hacer un promoCIona!, por lo tanto, de alguna 
manera esos son recursos <¡uc enhan al Instituto, nosotws procuramos que los recursos que no se gasten 
en los Servicios que la instancia esta soltcltanclo Se inViertan en un cortometrale, les consultamos, les 
clamos los pl'oyectos y Haclenc\a o Salud o Sedcsol o Pemex, dIcen O.K. me Illteresa c:sta película que estas 
h;:¡dclldo, pueqe ser un corto o un largo, vamOS a apol'tal' x canticlac\ qe dine~o. 

¿Varia c:ntonces el po~centaie del dmero destinac!o por parte del IMClNE, clcpenc:hendo de la 
PI'Oqucclón o sIempre el lMCINE d<l el 50%l. 

No, vaHa mucho, hay cortos que cuestan en efectivo en total 300 mtl o 400 mil y h;:¡y o:tos que cuest¡¡n 
3 mtllol1es o 4 millollcs de pesos. IMCiNE tiene topes de aportación en mi área, pe~o :¡ cuánto 
corresponde eso, depcn<le del proyecto Hay proyectos en que mI tope sólo representa un 30% dd costo 
de la pc!ícula. 

• lMe pueqes deCIr SI h<ly un tope est~nqar? 
420 md pesos m~s IvZl, en mi ~~ea pata prodUCCIón y cuando es sólo ~poyo para post ptOtiucción es ele 
300 mil incluyendo IVa, ellg.Jrnos 3005 y t::llltoS. 

• lQué crIteriOS tlell<:: el IMCI NE par<l seleccionar las empresas, Instituciones o proc!uetorcs con los CJuc 
V;¡ ha coproc!ucll'? 

In~jsto, yo 110 selecciono:t bs empres;:¡s, las crnpreS<lS sc prcscnt;¡n con un proyecto, el único criterio <;crí.:¡ 
<.lue se:lll respet1bk"i, hay Cl'ltcr¡o~ de tipO ;}(!mllllstratlvo, que estén.:¡1 t1ía en SllS p;}~OS ~<! irnpuestos, que 
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tcns\::¡r) Ull::¡ cxpe~¡CrlCl::¡, cst:Jrno~ h::¡h¡::¡n~1o de bs crnp~es::¡s que reprc~cnt:¡l1 :¡f p!'Oyccto, :¡hm:¡ <;1 ::1t~:¡lec(' 
un,) empresa, AselY1cx y 'ltCC quc qurc1e pOllCI' d!llC~O, yo se que es:! emplcs::¡ no e~ b quc v::¡ h::¡ ploduclJ' d 
corto, es qcclr no ticnc nld conoornlcnto, ni f::¡ expencnoa, 1)1 se qcqlc::¡ ::¡ b producción c1IIcm::¡to'::!lj(¡Q, 
peto SI lo que qUIere e5 poncr dinero cn un COI·to, yo Ic voy a deor btcll\'e1]¡~10 mtcnh::¡s tCIls\::¡S ..,lIS cm::¡,; 
en l·cs\b. No hay un cnteno 'lc selección, m~s que 5e<l un,) empre54 adlv::¡, Ilmp¡::¡ y y::¡. Y bs IIl~tttucIOIlC<; 
t::¡mb¡én, lo mismo 1Í!J<llmente, o sec¡o es c!lrrd deCIr en este momento como un::¡ pCI-sorn o Itl<;t!tUClón 
que no cumpla con los reqUIsitos P<l¡-q coproducir, en general se ::¡ccptm mstltuclones, como ¡mmas 
horn;:¡nas, o SC;¡, Frlmotccc¡ de la VNAM, el eVEc, el eee que forma parte de CONACVlTA ;¡11~ua¡ que 
nosohos, el CUEC es una eseuel<l de eme de la UNAM, no podemos tener Illngún problema con ellos, 
nune<l lo ha habIdo; I;:¡ Universidad de Guad¡¡)aiara por elemplo o cualc¡Ulc, ul1lversldacl que tenga un jrea 
de comunicaCIón y un proyecto sólido, )0 que imponql1 50n )05 proyectos 

• Tengo entendido que el IMClNE, debido 21 121 Fetlta qe presupuesto par<l la prodUCCión, creó un 
concepto H<lm<ldo Asoci<lclón et) p<lrticipación en el cual en instituto patticlpa parCl<llmente en la 
proqucción qe los cortometr<l¡es, ¿me podrí<lS explic<lr de qué se tr<lt<l yen c¡ué año Fue oeado1. 

Mi)";,;¡, ftanc<lmente no se en que aí)o se empezó a msfqlar la ngura qe ASOCJ;¡CJÓIJ en PartJClpaClón, pero 
Mn::¡!mente no Se trata de cU<lntos ~ecursos h<ly<l, es qeot 1<1 Asodadó1l en ParticipaCión tIene que ver con 
el hecho de <Jue sIempre h<ly un productor del oho lado, es qeetr <Jue el IMClNE y<l no proquce 
dlrect<lmente, pero no es t::¡nto por un<l cuestión de fált;:¡ qe recursos, yo no lo veo en esos térmmos, lo 
veo en los térmmos de que me p<lrece m~s intereS<lnte que los proquctores también teng<ln el ejerciCiO de 
121 proquCClón, y que los recursos se dJVersifiquen y h<lY::¡ un <lpoyo q m3S número qe proyectos, mayor 
número de proyectos aunque no se<l con un monto mayodt<lrlo qentro de la producción. SI yo qestmar<l 
mi presupuesto y con ello produ¡er<l 501<1, t<l] vez podrí<l proquClt cinco proyectos al aí)o o 4. proyectos 211 
año, y ese mIsmo presupuesto qividicjo entre una setie qe proyectos m::¡ntlene <lctlV<¡ c¡ une¡ parte de mi 
IIldUSÜI<l, genera mucho de est<l p<lrte como qe sollqariq<ld y de <lpoyo ~ los nuevos proyectos, :¡ los 
nuevos qirectores y a los proyectos jóvenes c!e Cllle, y fin,:¡lmente gar2Intlz::¡ un<l parte qel dinero b~sica 
para la producción, pero finalmente tienes más proqucción en el ,:¡ño. Entonces p<lra mí tal vez seria m~s 
c\ivertiqo proquCltlos yo totalmente, es decir me gust<l tu gUión. pero yo te voy a armar 211 equIpo de 
prodUCCIón, est<l v,:¡n a ser l<1s oHcin<ls qC producción. y tal vez poqri<l hacerlo con 4. o 5 proyectos al ,:¡ílo, 
no tcnqri<l capaclq<ld de apoyar a 18 proyectos al <lño porque es mucho trabajo, proqudr 18 cosas al <lño 
una sol<l OACIll<l, no h::¡y una sol<l productora c¡ue te h<lga 18 películas al año. c¡c\em~s en té~rnll1os qe 
producción es un largo compleJO bla bl<l bla bl<l bl;¡, pero el corto no es mucho menos complejO, el 
eqUipo hum<lno es el mismo, lo <Jue p<lsa es <Jue qurq menos, entonces hay menos m<lterial lllvoluo<lc!o, 
bla bla bla bla bl<l, pero el trab<ljo qe gener<lci6n y toqO el proceso es e~ctamente el mismo. Entonces la 
figura de Asociación en PC¡I"ticipac¡ón es una (,gura qe tIpo ~qminishatl\'o o luríqlco, si quieres juríqlco
adminlstr<ltIvo en donqe en sínteSIS Se poc!ria resumir como ambos somos responsables del result::¡qo de 
esto en términos ac!mllllshativos y c!emás, hacl::¡ haciend<l; cu~1 es 121 ¡;itferetlclZl enüe i;:¡ coprodUCCIón y l;:¡ 

ASOCl<lClón en Particip;:¡ción, es 1<1 mism::¡. 

• En 1994 <lumcnto <1 m~s qe 121 mit<ld l<ls coproc!ucclones qcl IMCINE, terees <Jue se qcban 21 1<1 
qcv<lluación qe ese <lñol. 

Puec:/c ser, en parte trene que vcr la devaluacrón y en parte tiene que vcr este c<¡mblo ele srstema, ya no 
PIOqUCCS tu qil"ectarncnte, aunque tamblcn te asocqs y consigUIeras apoyos y bla bl¡¡ bl<l bl<l bla, ya no 
eres tu el p~oductor si no que P<ls;:¡s la responsabilidac! ;:¡ los p~oclucto~es y a los qlrcctores y tu aport;:¡s un 
dinero y eres un socio, es conecta 1'1 IIJte~p~et;:¡clón. Ahora. yo no estaba <l<Jui en el 94, no quiSiera hacer 
un,) cValU<lCIÓn de tipo politlco de porque cambiaron I<ls cosas, pe~o si tu te fij<ls no solamente el IMCINE, 
en toda, en toda la adminisbqdón pública .1 partir del ¡¡iio 94 y desde .1ntes yJ se ve/fía pl.:mtc:mdo un 
cambiO en el cual el Est;¡qo qeja de ser, (,.'5 un Estado ~ue se va requcicnqo en su participación, entonces en 
otros ~mbitos tambl¿n '>C vd;:¡, 1:1 Ctc.1ClOn de emprCQS ptiv;:¡c!as que venden :>Ct'Vicios al Estado. 'il1e se 

216 



:¡~OCl:¡l) con el Esbqo ¡'JrJ qe,:¡nol!:-tr dctcrmltl::¡{1:lS cosas, el Esbdo qecrccc en su pJI-bClpJCJÓn, c~ p:¡rtc de 
un:¡ polítlc¡ de ::¡dmlt)l~tl':¡Clón nuevJ, obviamente lo que pasa en Ifv\CINE obedece:¡ e~e tipo de csquem:L 
c'> tu tIenes tu cmpje~J, tu crea tu Cm¡)I'Cs.:), tu qcsanóllatc como cmpl'e~rlo como !)Ioductol-, y yo voy::¡ 
::¡pOY:¡I' utl:¡ P:¡J1:C de ese <les::¡I'w\\o. 

• tCómo ves tú el concepto Qe coproc{ucdón en los créQitos? 
Los oécj¡tos Iniciales q01]ck aparecen empresa y qem~s, y te encuenh¡¡s con que h:¡y cows como P:lsa¡er::¡ 
o corno algunos otros donde únlqmentc aparece IMClNE y bla bla bla bJa bla, pareceri::¡ que n:¡qlC 
coproqu¡o, lo que yo creo es que no se est~ contabilizando, 'lue el concepto qe coproducción tiene que 
ver con el cu;¡nt::¡ gente y cu::¡ntas empre~s te apoyan, aunque no nece~r¡::¡mellte qUler:¡n tener un::¡ 
propiedad sobre la película. En b coprodUCCIón como térmltJo estricto es 'lUlenes son pl'opicQrios qe I::¡ 
pelicula, entonces h:¡y mucha <jente y much::¡s empresas que te ~n ;:¡ :¡poy;:¡r sin pedirte nac{a ;:¡ cambiO, 
pO¡-'lue iOl0!, los coltometroJ¡es no gener;:¡n recutSoS, entonces no h;:¡y un::¡ ::¡vkiez por decir yo soy 
propietario del 10% de tu películ;:¡ potque toelos sabemos 'lue no v;:¡n a genet<l¡-, y SI se lleg;.m ;:¡ veneler va a 
se¡- Jo que gener¡m prktJcamente para los g::¡stos de promOCión, ele envíos, qe copias, c\e regeneraCión de 
materiales y no hay Ulla generación c\e ellnero, entonceS es muy ~d ser un coproquctm pero no tener 
ningún c~éqlto como tal Entonces, esta como ~elaClón enüe los cambios aqmIOlstr;:¡tlvos, los cambiOS 
económICos y l;:¡ proqucclón qe cortomeh;:¡¡e no es rnci! qe eStablecer, pmque preCISamente el 
cortometr;:¡¡e esta Fuera qel esquem:¡ Industrial, aunque tu ves una proquCClón tan bien termln;:¡qa como 
cualqUier largomeüa¡c. por sus car;:¡cterístlCas ele no ser un P~Oqucto come~CI;:¡1, con Jo bueno y lo malo 
que eso trae consIgo, e.ntonces e.l'lcontr?¡r como un refie¡o qutomatlCo enhe los cambios en la 
aqministraclón, las elevaluaClones y L:¡ SituaCión económica elel país o el proyecto de moqdo económIco 
'lue tIene México y la proc\uCClón qe cortometraje es una mala lectura del cortometraJe, porque el 
cortomett<lje eSQ Fuer;:¡ ele esa inqushla de tocla la inelushia, c\e por si y;:¡ es un;:¡ mclushia muy particular. 
entonces porque SI Se hace PJ54/tHJ en tales conQiClones y tal oh:¡ se hace en otras. yo te podría qec¡r L:J 
TJrde de Uf') m-1trimo/lio ,le clJse fl7e4f~ tu lo ve.s es un corto que requie.re un qolly, qoS <jetares, el c\olly 
enh;:¡, ta. t:¡, eso Se filma m~ximo en qoS elTas c\e trabajo, es muy ba¡-ato de proeluClt, y SI el qircdor tiene 
un mínimo reconoclmj(::::nto denho elel ~mbito, le van a prestar la c~m;:¡r;:¡, le van a prestar el dolly, le vqn;:¡ 
prestar las luces y sus c~¡ates van a tr¡¡ba¡ar gratis, entonces lo que $e esta pagando ahí sor¡ gílstos del 
clepartamento qe arte. dd tr2¡nspon:<lción, comida. material, rebel;:¡d.o, l:>la l:>la bla bla bla. ahora ¡¡ ECHASA 
se le quitó, las autolkiaQes hacenelarias dedelicron 'lue ECHASA no podTa ya ser coproeluctor, ECHASA 
no puede ciar servicios gratuitos a cambio de un cr¿c!ito de COptoc!uctor, porque ECHASA estaba tenienelo 
muchas perclldas económicas. SI tOQa J¡¡ IIlqustria est~ deprlmiela yes coproeluctor de los pocos que filman, 
entonces de 'lue VIve el I;:¡bo¡-atorlo, como compramos nuevos 'luimlcoS, como pagamos sal¡¡¡-ios, como 

mantenemos esto y como :1I'reglamos (oros, entonces es un circulo vicIOSO, entonces se le retira ese 
derecho a ECHASA, al cme nacion;:¡1 se le puede q,;¡r ur¡;:¡ serie ele descuentos pero algo siempre hay que 
pagar, tiene que h¡¡ber un AUJo de c¡¡sh entre empresas. La Jcctur;:¡ entre la cuesti6n económica y I:¡ 
proelucclón de cortomett<lle es una lectura que te puede llevar a Falsas concepciones, ¡,mmero po~C¡tle no 
tienes un universo tal) grancle como para pOQer establecer una cuestión de tipo est:lelrstlco, ~¡ es una 
prodUCCión t.:¡n pequeñ.:¡ con base en que hablas (le una muesh;:¡ clondc cada afio esta no Se que. tu pLleqeS 
(Iecir pues este se proc\uJo de t:¡J maner;¡, cad:! uno es un caso pan:icular, no forma p.:¡rl:e, 110 se puede ver j.:¡ 
producci6n de cortometta¡c corno un reAcJo qe Wl 5010 hecho. 

• JEntonces varia caela proqucclón'. 
Cacia producción obedece:¡ un;,¡ Serie qe dementos que ~on propios ele esa pelicub. 

• CrcQ.ltos qe coprO(\ucclón. 
Corno es muy poco, el Ct¿qlto de COp!'Cld~lCCIÓll se ,¡;¡b sin t::¡ntos líos, sin t.1nto control e tipO IC9;¡I.ltt~~. 
,'1 partir cid último aiio (90) te ~¡iri;¡, hemo~ tl;¡t;¡do de orden:1r muy cI:lr;:¡mentc l;:¡~ producciolJe~ p.lla que 
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unq pet50n:¡. un:] cmp¡'csct que 3.port:¡ tell::p c~ec\!tos q~ coproqudor. bene que h:¡ber un Insttllln<::nto 
lu6chco quc lo 3.v-1Jc Antcs y toq:¡ví:] lo puedo h3.cer en mis producClone~ c5cobr6 Cl) el cee. llcCH 
fubnrto ~s coproqudor de In! f)clícub. 3.unque yo no teng:¡ nlllgCrn conh:¡to de coproliL.,::clón, porque 1)0 

voy 1 kl'mm:¡r est" pclícul;:¡ e 11 :¡ rcglstr:¡d:¡ como p::hunOlllO cultur:¡1 o 11' :¡ IC~I,>b:¡d:¡ :¡ qerechos de 
:¡uto~, ;~orquc es un;:¡ PIOqucclón InqepenllIcnte y no me ImpolÚ entl:¡r o no cnh::u' en los mcc:¡mSmoS 
Icg3.1cs ~k control, hoy por hoyes muy simple, SI <lp:¡rece :¡I prInCipiO en lo~ ¡mmeros créqltos es un 
coproc\uctm. SI dice con el qpoyo de, es que 3.porto pero no tlcne un contr3.to qe cOPlOqUCClÓlJ. me 
explico, entonces <Jue P:¡S:¡, antes er:¡ mucho mas simple y tu porque Reson:¡nd3. te habí:¡ li3.l1o qmcro p:¡r:¡ 
toqoS los serVICIOS c\e post proquCClón, hICIeras o no hlclerqs un conh:¡to tu le d:¡bs el créc!ito C\C 
coproductor, hoy te lo piensas Los meQnlsmos c\e control nos h;:¡cen c!IFerencl3.r el)tre con qUien hiCimos 
un conh3.to que aval:¡ eS;:¡ rel:¡clón o con qwenes lo haces porque eres :¡tnlgO, me explico Porque SI un::) 
empresa es coproquctor y pone algo eqwvalente y tIene un contrato v:¡ entra~ en unCl serie de tnec~nlQS 
de control c\el propio Estado, de su pago de Impuestos, qe una Serie de C053.S y por otro bdo pueqe electr, 
mIra.) mí no me conviene ahorita ponerme como que esto valló 100 mIl pesos porque c¡uiere decl~ que 
yo me Ib<l <1 tener a decla~3.~ que te ql algo, aunque sea en espeCIe sob~e 100 mil pesos yeso genere¡ entre 
tu y yo un;:¡ relaCIón que nos va a controlar y hacer pag¡¡r impuestos, mejor te lo 40y gr3.tls, no h:¡cemos 
ningún cont~to, tu me dices muchas gracIas en la p¡¡nt;¡lIa peto no me pones corno coproductor. O sea, 
es tod3. una rel::¡clón, te est~s metiendo en un mundo mucho m~s lulfdlco, y SI qespues me dices, bueno 
yo pensJ.b;:¡ que Originalmente que esto se debía a bla bI<~ bla, peto en la pr~ctica descubrí que es un;:¡ 
mdustri3. muy pequeña, que es un ~mblto muy pequeño, de muy pocas p~oducClones en donqe todo 
mundo Se hecha Lo¡ mano entre empresas y pet'Sonas Inqepenc\ientes, y a veces hacen la papeleria par;:¡ que 
sea Ulla prodUCCIón en sus términos m~s formales una copraqUCCIÓn, y 3. veces lo hacen ete una Forma 
¡netepenellente, pero todos obedecen a un ~pír!tu c\e seguir produdendo con fundamento c¡ue es 1" 
coproetucclón, me explfco. Es como llegar ;:¡ ver cual es I;:¡ verq<ldera reahdad y no trat~r ele ver al cIne 
n;:¡clonal como un proelucto de tipo Industrial, porque SI tú s;:¡c;:¡s la cuenta de que mdustna estamos 
hablanclo con este número c\e películas. por más que sean buenas, pm más que ganen premios 
mternaclon;:¡les, la cantlc!ad hace que cada caso sea un caso único de cómo se genera este proyecto, las 
coproducciones Se hacen buscando hasta deb<¡io de las piec\ras, <Juien pueda aportar que, el crédito, eso es 
un tem.) c¡ue tiene que ver con lo jurídICO y lo legal. Ap<lrecen una tirCl de créclitos en linos cortos y en 
otros y:3. no ¿por qLlé? 

• En términos cuantItatIvos en ptoqucdones y coproducdones, qe acuerdo ¡¡ mi estudio hubo menos 
prodUCCión a partir dd 9S ¡Que me puedes qedr? 

Hubo mLlchos cambIOS aqminishattvos, apoyos del IMClNE a proyectos. :¡ proquCClón en general. no 
e~tamo~ habl:¡nc\o ~álo t\t.: Wptot\ucci6n, ptocluCClón en genela!. hubo cClmbios en I:¡ administraCión, 
hubo tul presupuesto muy rcstrlllglao, esa seria la respuesta a pdotl, pero en tOqO c;:¡so te diria c¡ue 
cntrevist:¡r:¡s:3. Pablo B:¡ksht pOl'qtlC (ue director de prodUCCión de cortomeh:¡¡c dut;:Jnte e50S ;jijas, porque 
P¡¡blo te puCqc contar en tOlio C4S0 otros dementos que no sean tan simples como dew no habia dinero, 
tal vez te c!¡ga no h¡¡bia dll)cro. tJl vez te diga, mira hago un an~lisis m~s proFunc\o, tal vez te diga <Jue no 
habi¡¡ buenos proyectos. 

El lMClNE reabza concursos para seleccionar gUIones o proyectos qe cortometra1e p<lra apoyarlos y 
en algunos casos proqudr, (me podríiJs de hablar ltc esto (inido, objetivos, ctc.Jr. 

El objctlvo Funq.lment:¡1 etc! concut'So n¡¡cional de guiones qe cortomehale (e~ anual y este qño es su 
c.¡uint;¡ emisión -99-) eS cstimubr la cscrltu~<l, m~s que !laqa, si él p;:¡rtir c\e ¡¡hi los guiones gan::¡dorcs SI 
tienen una propuesta de prodUCCIón dctr~s cid guión se analiza en la otra COllvocatorí:¡ que es en apoyo a 
I;¡ pro y post producci6n, entonces la convocatoria CSQ :¡bierl::¡ tocIo c! .llio. se h:¡cen dos evaluaciones :¡I 
,160, Ulla a ptindplo~ y otr::¡ :t med¡;¡dos. bucno v¡¡mos a tener I:ma como p:¡r;¡ :¡poy:tr ::¡ tres a m~s o 
menos e,st,l c:H1t/tl.l~, y ;¡J mismo t)(:mpo (jcdmos pues se prcSCIlt.lron qumcc ~ollclt~/)!Io .1poyo, y 
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entonces dc c,to) '-julncc ~c:¡!mente v;¡lcn b l)en:¡ Cinco, peto no~ ak;¡nz:¡ p,:¡r:¡ bc~ o P:lI:¡ cinco tUndo!c., 
!l7CI]O) dmero 

tQué criterioS tienen pata selecCIonar los proyectosl. 
C:1hc\ad de gUión, Interés tem.ltlco, vIJblh4aQ c\e proqucclón, h:¡ccr un:¡ !cdut:¡, un ,:¡n,jllsI5 entre b 
l'ebClón que tiene el Sjulón con el director que se ~ta plante<mdo, es deCIr SI el c\lredol' tiene los 
dementos fmmabvos o los anteceqentes o !:¡ productora que lo soporte p:¡ra llevar adel:¡nte este 
ployecto 

• l En general, cu~les son b~sicamente los problem<ls a los c¡ue se ennent<t el cortometrale y como 
dañan estos a los Filmes brevesl. 

El ÚI'lICO problema <que tenemos todos es l<t cuestión económlQ, yo c~eo que en MéxICO hay sufiCIente 
capaCldac\ y expenenm. para proquClr cosas ete mucho mvel. el problem:¡ Funq<tment<tl en todo CClSo tener 
buen<ts histOrias, no es ~oI, q<tdo c¡ue teniendo poco qlnero, temendo pocos recursos no pudes procluClr 
toqO y <t ver c¡ue c¡ued21 bien Tener buen<ts historias y conseguir tocios [os recursos par<t pocler h2lcerl2ls, 
uno de los problem'ls b~sicos que tiene 1'1 produCCIón qe cortometr'l¡e es de <que vive el ciirector mientras 
filma Much<ls veces tienen c¡ue parar la produCCIón para bUSQt ch<lmb;,¡ para poder pagar sus gastos. 

tQué apoyo se les cian por parte ciellMC1NE <t éstas prociucciones, qué acciones se han tomado para 
contr¡¡rrestar o resolver los problemas que coamn <tI corto? 

Nosotros <lpoy<lmos un<l vez que h<lya S¡qO seleCClon<lqo por el IMClNE, <lpoy<lmos en toe:\¡¡ su pos¡ble 
consecución c\e recursos, SI ellos necesit<ln que los av<tlemos o que los acompañemos a ver <t otras 
empres'ls p<lra consegUir más recursos lo hacemos, les ~clhtamos tocl<l 1<1 mFotm<tclón de apoyos de tipO 
InternaClon;,¡1 que pueden ser bec;,¡s, etc. 

ALEJANDRA GVEVARA. 
(Su¡,qi~ectora del c\epc¡rtamento c\e proc\ucdón de cortomctr<t¡e dc!IMClNE). Entrevista reillizad<t en [¡¡S 
if1st<l[aciones c\clIMClNE, Tepic 40, Col. Rom<t. Mexico, D.F., el c\í<t 19 c\e abril qe 1999. 

• lEn tertrnnos cie producción, cuáles son los obst4culos que se presentan paril los RImes breves? 
Los (onclos, los recursos económicos son el pHnclpal obstaculo para el cortomeh¡;¡¡e, para cualquier 
proquCclón inc\epcndIcnte. IMClNE tIene pocos fondos y con esos Fondos tiene que poc\er producIr iqe:ilS 
de me¡m c;:¡)iq<td. 

• lTlcne un tope el IMClNE de presupuesto pc¡rc¡ l<t producción? 
Ahorlt;,¡ tenemos un tope ,k.: 300 md pesos p<lr<l el <tpoyo a ];,¡ postproc\ucción~y 400 mil p,:¡r.:¡ el :¡poyo a 
I~ proqucción. 

• ¡Qué papel crees que tenga 1<1 coproqucción pilra los milllfilmes? 
Pues depende, cuanclo haces una cos..llfldepcrJc:flentc y tu ya tiencs los fonclo, pues no tiene fllfJSiún P:Wd. 
En el IMCINE hacemos coproduCCIones potque eSiI fue 1<1 (¡gura que escoglcron en el Qep:ll1:amcnto 
¡urrc:lico y en el dcpartilmento de proc\ucción en ese tiempo, scgún porquc era 1;¡ mejor rorma de 
Coptoducir proc\uctos c\e c¡¡ildaq y tener Wla segurld::¡q cle que si se llcvar:m a cabo hasta el fin. Lo qLle sí es 
p:lI-te ele 1<15 coprodUCCiones c:le los contt.;¡tos de la AEP, Asocl.Jclón en P:¡rtlCip;¡ción es que lo,\a [a 
tcsponsabillclad c;¡e en l:¡ comp:u1i;:¡ produdor¡¡ o en el productor indepen(J¡etlte, el) que tlelle que cumplir 
con toc\;¡~ las respolls:¡bdlq;¡cles, y<l se<l fiscales, qe P;¡gos de honor<lrlo5 con la gente que tr.lb:1¡,:¡, c:\e que 1" 
proquCClón se lleve .:¡ C¡¡OO qe prlllclpio ¡¡ (in, qlle se cumpla COIl el presupllc<;to; c¡¡si tod<l b 
~espons;¡Plbc:\<l(\ ~cc:¡e en el prodLlctor, no en nosotros que ~oIYlOS coproth,ctore5 E~tc :¡ijo (99) 
c:¡mPI:¡roll lYluch.:ts CO~.b en !:¡ hgur:¡ de ese tipo contr;¡to, y que :¡hor:¡ no C~ t:m f:icil. :¡hm~ ~c cst~ 
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volvlcndo m~s difÍcIl tener e'>c tipo e (onh;¡to, 5e cst;¡ ~cvIs;¡ndo Ul);¡ vez m.'i'; p:¡rJ ,>:¡hcl' <".jue tanto le 
convlene;¡l pl'OQuctmy JI IMC1NE. 

Tengo entenqiqo que el IMCINE, qebiqo a la fulta de presupuesto para la proqucClón, creó un 
concepto Ilamaqo aSOciaC¡Óh en participación en el cu,,1 en I!1stltuto partlClpa p¡¡tcia!tnentc en la 
prodUCCión ck los cortometta¡e5, (me poqtías expliqr (te c¡ue se trata y en c¡ué año fue creaqol. 

Se part,ClpJ COI) una c~ntkhd de;- 300 mil pesos ~! apoyo a la post produCClÓI) y 400 al :¡poyo :1 1:¡ 
producción. TambIén se pat'bop:¡ en cortometr:l¡e, como es mas una f)arte ele escucla pa~ Ul) Clne<\st:¡, el 
cortometra¡e se hiZO pJJ'a pwmoveJ' la cultura, paJ'a pJ'OmoveJ' a los ~JJ'ectoJ'cs, paY.l promover J nuestros 
PI'Oc\uctos; no siempre se recupera en ventas en el cortomett:l¡e, Se I'ccupera en 'lue promovemos a 
nuestra cultura, a nuestro pqís, a nuestros 41rectores, 5e recupera en cxperrenc¡:;¡ para ellos y en contactos 
ele cme c\e tOqO el munqo, pero no se recupet:l eCottÓmlCqmente Nosotros los apoy;¡mos c:n toqoS los 
sentlqos, como esQn e7l~zanqo, entonces los apoyamos qesqe el prUlCJplO qe l;:¡ producción, qesde que 
documentos tienen que ttaer pra hacer el contrato, que tIpO c\e conh¡¡tos tienen que hacer con l<ls 
personas que traba¡an, en fin taqo !o que es presupuesto, donqe se puakn conseguir cos;:¡s, .:fonde se 
pueden hacer cosas, consegUl~les permISOS, ¡¡yuciarles a consegUir permiSOS, vemos de prInCipIO a fin su 
plan de traba¡o como lo V;1o a n.'lcer, SI vemos hIlas les qec¡mos esto se debe hacer <lsí esto Se qebe n<lcer 
a~ Como elIgo otra vez, eson empezqnelo, hay muchas cosas en <.:]ue no tienen I:¡ expetiencla, entonces 
nosotros aportamos la experIenCia, en /o 'lU(! nosotros sabemos en esos aportamos, nosottos los Hevamos 
caSI de la m::;no en éstas prodUCCIones, vamos a las filmaciones, vemos 'lue actores van a llevar, vemos <.:]ue 
escenog~aff<ls Vamos vlgdanqo tOqo de prlllClplO a fin el contrato, nuestro trabajO es qar!e s~gUlmiento a 
los conttatos, entonces por 10 rnlsmo v;:¡mos de lq mano en <el conttato, en 'lue v;:¡lI;:¡n cumphendo con 
toqas fas d~usulas dd contrato y de l;:¡ mano en fa prodUCCIón Viendo <.:]ue cumplan con e! plan de trab;:¡[o 
Inidal y si tIenen problemas trat~r de ayudar;:¡ 'lue esos problemas se ;:¡rreglen y c¡ue si se logre hacer la 
prodUCCIón de principIO afín 

• ¡Ese. es el papel como coP~oquctor de parte qc1IMClNE1. 
VI9il~r, nuestro primo~,hal p~pe! es vigilar el cumplimiento qe los contratos. por lo tanto vlgda~ que se 
cumpla la produccion, vigilar c¡ue se use el qlllero en lo 'lue se planteó Il)lci<llmentc en el presupuesto y 
vigilar 'lue sea de la mejor calidad posible. 

• En 1994 aumento a m~s ele la mltaq las coproducciones qc! IMONE, (crees que Se deban a la 
qevaluaclón de ese af)o? 

Antes Se p~oclucía en IMCINE, en cortometraje. Se proqucía clireetarnente y supongo que si tienc que ver 
con 'lue b:¡¡o el presupucsto c¡ue se empCZo1ton a hacer las c:oproducciollcs. Ac\em~s c\e <.:]uc CJmbiaron 
cIertas reglas en las que tu tIenes que h~cct ]icJtaclón por C¡¡c1,! tr;¡b;¡iO que haces con el gobiemo, entonces 
tu tlellCs c¡ue liCitar y ya Se vuelve otro sistema, yo creo que benc que ver eso t<lrnbién, Dcsc\e mi punto c\e 

V1StJ yo oco que si se tcnTJ que busca¡- p¡-csupucsto en otras partes, puc.:lc ser, puede se¡-, 

• ¿A qué crees que 5e qeba quca partir de! 94 na qisminuiqo la pro.:!ucc1ón qe corCometra¡es? 
A I;:¡ (:¡Ita c\e tecu1'$os, po~c¡ue proyectos 5lgU(!n entrando, SIgue habkndo mucho mterés entre los 
comp.Jrlcr05. Tencmo~ ,'lnmlta y-1 creo <fu"! once proyect05 y ya se accpt..'lron cuatro este arlo (99), un 
t\csarro1!o, dos proc.\uCCloncs y una post pto,\ucción. Entollccs SI los recursos h;:¡cen F.i!tJ, porque intcr¿s 
hay, ya se cem3 y ahorita h<lY Once proyectos cspcranqo pata hacer, 'le los cuales porc¡ue !J:~y muy po'luito 
cimero puede ser que sólo t\os lo logren. En 1998 se ap~obaroll 18 proyectos y se est:ín haclen'\o 18 
proyectos, entre 98 y 99, porque obviamente no (errnlll.:¡ron en 98, empez..lron en 98, se aptobaron en 
98, peto son 18 proyectos. T:¡mb¡én el <li)o pasaqo (98) 5C preSclltarOI1 tres proyectos ;:¡ la Muestra de 
Cuaqa!:tj..'lr..'l y I..'$tc af10 (99) se ptescnt;:¡ron 9, cntonces autmmtó. Algunos ele c::stos proyectos ~c van, SI es 
por clcmplo animaCIón, se van hast;:¡ clos .1ilo~, cu:mdo son document.:¡!cs t:unblc:n >c pueden Ir h.lst:¡ ,10$, 
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bes :)1)05, c\cpendc de b ql/Ícult:¡d dd proyc!do. P;:lIa hacer cortometraje es mjs W);:¡ obr:¡ de ::unor al ::JI-te. 
pmque 110 <;e vive ,k h:¡cel' cortometraje, yo !lO conozco a n:¡,üc que viva (1c haccr cOltorndr:¡¡e, pmque 
tienen c¡ue VIVir 'le h:¡b:¡jo<; comelclalC'i p:¡r::¡ po,kr SUbsl<;tU', entono,::,> cu::¡ndo enb:m :¡UI) pl'Oyecto muy 
br<Jo de repente el qlrectm se tiene que Ir :¡ h:¡cer un comerc¡:¡1 u otra pelicub, ::¡Slstlr en otr:¡ parte p::¡ra 
pOl.kr segUIr VIVIendo par::¡ PO(1cr seguIr corrllendo, entOl'lCeS e~ es lII):¡ c!1(lcult::¡q mucho muy Importante 
porque no pueden darle segUlmlcnto a su trabajo de amor quc es su corto, porque tIenen que Il"5e a 
trab:l]ar, entonceS se qebene todo, se desfasa, se (ue el otro aSistente a trabajar qe otr:¡ cosa, el proc\uctol' 
y:¡ no estj porgue se (ue a no se clollcle, el eqUIpo que te estab::¡n prestando ya te lo belle que qUlt<lt pm 
que lo van a uS<lr en un::¡ producción, entonces como rnuch¡¡s cosas son ¡¡portaClones, que te prest;:¡n una 
c.:im<lr<l, que te prestan un:¡ casa, que te prest<ln vestuariO, que un actor que va a tr<lb<l¡ar por poquita lan", 
pe~o le llega otra chamba se tiene que Ir y va tener que ventr clespués a terminarte tu h¡¡b<l!O, entonces 
tOQO cso In{luye en que se a!arg¿1I1 mucho las proqucclones, porque tina, no tienen qllleto, tlcnen que Ir a 
trabaw cn otras cosas, no tienen el eqUIpo sufiCiente para "f;r<lb<l¡ar muchas veces, no tienen el apoyo 
suficiente para habaw, <1 veces tienen el 'lpoyo económICO y se los qUltlll o 1)0 se los qan porque b 

s¡tu<lClón económica es muy ddictl y lo que te prometIeron desgraCIadamente no te lo pueclen dar. 
Muchas veces no se pueden qeqlqr a un proyecto <te princiPiO a Fm porque tienen que buscar chamb<l, 
tienen que <lnd<lr tras c\e la chuleta. 

lEn general, cu~les son básIcamente los problem<ts a los que se en(~enta el cortomeh<i]e y como 
qañaT} estos a 105 Filmes brevesl 

Vn;>j ~ecutsos, qOS que no se pueden dedIcar totalmente a su producto porque 'benen que traba[ar para 
subsIstir, he; creo que Falta más mterés por proclucir C054S calulacl, productos de c~Jjcl~cl en México, fqJta 
un<l cultura de la escrl'tura qe guión, falta que desqe chiquitos nos enseñen a leer y a escribir en nuestro 
país, no tenemos mucho de eso y nos h<lce mucha fálta. 

• Hablando qe coproqucción, ¡hay alguna qiFetendq SI coproducen con unq institución equcativ¡¡, si es 
una C!mpresa prlV¡¡qa, cultura? 

Cuallclo es una institucIón ducativa se hacen contratos c\e coproclucdón, en 1<1 que compartimos la 
responS<lbilicl<ld con esta entld<lq equcatlva. En empresas prlvac\as se hace la AsociaCIón en Parl:icipac¡ón 
que es en la 'luc c\edmos que cae m~s la respons<lbilic\ac\ fiscal y responsablltc\<ld c\e produCIr en ellos. 

• Hablanc\o qe los c\i(erentes rubros por los que tiene que atravesar una película. itü cual crees que sea 
el que este m~s dañado: la producción, la exhibic:ión, I;:¡ qifusión, la promOCión .. .?, 

Yo creo que tocios, yo creo '1ue es un circulo VICIOSO, y creo <¡ue nos falta más org<lnización en toclo, creo 
que SI eS un hablO de equipo en el que tienes que etnpeza~ desde que vas a producir a promover algo, 
;:¡dem~s de gue tenemos serIOS problemas económicos en nuestro país, tellemos que trata~ de ¡alar lo que 
5C puccla cc:onómlC:¡lmente p~ra poeler clescle ef IniciO ele una proclucdón promoverlo para cOllseguir más 
~ecursos st eS pOSible y p'lra que el público en general empiece a ver una cultura de la producción de 
cortometrajes o de I:¡rgomctrajes en nuestro país, Mucn<ls veces vemos que, por ejempfo, en Estac:\os 
Vnldos desc\e gtle ~5t~n mmanelo o elesqe antes ele que csten Almando y<l e5t~n promovicndo, ya h<ly 
cntrev\st:ts en bs reVistas, ya n<ly en [<1 televiSión, ya h<ly promOCIón, y<l hay s<lbk1urí¡¡ qe que Se es~ 
haciendo algo, y nosotros no tcnemos eso, ahora ya empcz<lmos a hacer esto, yo oeo <¡tiC antes lo 
nr<::reron, pero Sr hay quc Ins!stlr, yo prenso, es mi optnión personal que tenemos que empezar a promover 
las co~as clesclc que estamos desde ahorita, Ya est<lmos h,:¡clenc!o eso <:le promover clesde antes c\e 
f,lm:¡ciúl), de l:¡ prcpro,!uCC1ÓIJ, yo SIento que hay que ir a la par, la prc prod,rcción COI) la pre promoción, 
par~ c¡ue se vaya ambientanclo. Tl-atamos t¡¡mbién de conseguir apoyo de los estados, c\e ¡<lS comisiones ele 
(¡lm<1C1or¡cs ae todos los estallos que C5 p;lrtc qe Twismo y si nos .:¡poy,1n mucníslmo Gl'.:lciJs:¡ b pre 
promocIón podcmo~ cons<;:gwr ohos -1poyos y t:trnbi¿n que 1<1 gcnk ~cpa tiue Se cstl h:'lcicl)~it) en 
MC,Xlco. Y I,:¡ t!JfiJsiól) t'S UI) problero.1 muy grave, porque como cst<1S Cas.1S 1)0 ~Oll t.ln comercJ,:¡lcs no 
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fI.!CuperJn, puc'> los querJo, de 105 CHlC) no csClll muy rn(crcs:¡do5 cn 1'.1~.ldo~ cn Su~ CIIlCS pOlquc Slcnten 
que no v;.Jn :¡ :j3.n:n ll3.,h, Eso en ~h(u;16n, tienen ;lf'jo; t¡:;¡t:;¡llt10 de \.pe el Cinc !1)CX¡CJl]o <;c vCJ en 

nuc'Ohos eltles, yeso es un pwblcm::¡ rnLly cornp!lcJqo Es un dlcub \'100<;0 quc ~c tlcne que ':¡ln~:j!:Jl 
poco J poco con mucho h::¡h.:¡¡o Siento que t:¡mhlén el prob\cmJ cs quc empCZJm05 3. h:¡cer :Jl~o y 
c:J¡y¡bI::¡n los Sexenios y qmbl3. el personal y los plOycctm 5e C4cn, y tOtlO el trabJ\o hecho se qucd:J :¡hí 
~uClrdJdo, l!e9Jn nuev:¡S personas con otros nuevos pwyectos y otr:¡s nuev:JS IdeJs, emplcz:Jt') J05 

proyectos se les .:¡qb.:¡ el sexenio y 'lsí Eso es temb\c porque todo lo ::¡portaqo Se qwx1:¡ tlr.:¡qo, Junque 
muchas C05..15 SI se ha!) p04I~O re5Cat:¡r, pero mucho qesgr:¡cl3.<tamentc :¡hí se quctla guartlado y no 5e 
recuper.:¡, 

• lCon 'lué mst'lnci<ts tu crees que es tn~S chfícd producir? 
En cortometra¡e qlt'iC!fmente tu consigues (onqos qe L;¡ 1I11C13.tiva prlV::¡c\:¡, SI tu I1Wlel-tes un "mero COmo 
Illlclatlva prlvada 'luieres recupet'4rlo ese dmero o recuper<tr m~s "e lo que mvertISte Lo qlfi"crI es conseguir 
esos recursos y 'lue esos recursos sean remunerJdos. Solamente Invierten los ptoyectos cultur;:¡les, los 'lue 
~port:¡n p~r4 1" cul~ura, los que: sabeh que no van a teherel dinero multlpbqdo Sino b cultura "IFUn"¡clJ, 

• ¡Me poqrT<i5 4edr cu<into cuesQ unq proqucCJón Je ¡S¡dw"q mcqlql .. 

Depend.e, si es animación, hay animacIones, y estamos habl:¡ndo de ,1I..~éxICO donde tratas de conseguir 
toqo /o mjs batato posible, hay Una ammaClón de 3 m¡]jones 500 y hay una <lnfrnaClót¡ "e 200 ml! 
pesos Una animaCión en p!astilina, que son las <Jue te digo que tar(.1an ocho meses de Almar cua"ro por 
cua"ro, est~ costando 3 md!ones 500 md pesos, y un<l <lnlmaclón por computaqora está cost<lnqo 600 
mil pesos, entonces es un<l gran "iterencle¡, en persone¡\, en equipo, tOqO \o que necesite¡n para hacerlo. y 
en ACCión, los cos~os varían entre 800 mil pesos y pueden lIeg;:¡r hast::¡ 3 mdlones, un millón 200 eS un 
precIo mediO c\e un.:¡ Hcción. 

ARJEL GORDON 
(Director ete Cortometrajes -Adiós Mama-) .. Entrevista re<tlizada en El Café Ginops .. Heguel17, Col.. 
Po!<tnco, México D,F., el díq 28 de qbti! de 1999, 

• {Qué papel crees 'luc ¡uega el cortometra¡e mexic<ltl0 en la cinematograffa n<tcíonaf{ .. 
Es difiCJi qefinrr realmente d.cnc\e est~ el corto en cste momento, creo 'lue primeramente ha h:1bic\o muy 
buenos cortos cn el cine: mexlc:1no y creO que es lo ~ue a logrado competir a nivel mundial, ha qado 
como más competencia el corto que e11argomclra¡e .. Vlla de las razones es que cn el corto llega a ser más 
F.:icil, quizá no hay tan~as plrañas como en un l::¡rgomeha\e, como en una Industrie¡ cle :;¡lIá para qifus¡ón y 
qJstrlbulI" !labre:: Cj(), Ahora, yo creo que el corto es SJn quqa, i1unque, que es un géneJ'o qPqttc,. creo quc 
en el tnJyor dc los casos funciona como un tcm~ politleo, o sea rCq!mente la gente CjLIC hace cortos, hace 
Pqr.:l ,k,qrrol].:¡rse Lm poco m~s, ~cs;molJqrse como ~Jtector .:mtes ele hJccr U/) Llrgo, es realmente muy 
poca la gente que es cortometrajlsta o que 'lulcre ser cortomeha¡ista, entonces pN m5s que cs un género 
aparte, d problema ci/;! ese género es que como no embona en la (nqusü(a, como en ~ea¡lqa<l much3.s 
veces el corto es estudIantil o tiene sus tintcs, muy pocas veceS es una proqucclón profesional en el corto, 
no me rcHero al Formato, que 50n 35, sino 'luc se haga industrla!mente ya pensanqo como venqerlo y 
h:;¡cer una pc:licula p~ofeslonaL qesgraciaclamente no hay un", inqustrl,:j, no hay una )a!ic\a p::¡ra el 
cortomeh::qc, entonces daclo:¡ 'lue no hay es.::¡ salk\a P¡¡ra el corto y 110 h:¡y fin::\llcl:Jtnlcnto y na hay todo 
lo q~le hace una mqustri¡¡, o sea el poqer vet)der genera ganancIas para poder invertir qe nuevo y asi, 1)0 

hay ese esquema, es Imposib!e perma1lccer h:¡clellc\o cortos, o se;:¡ realmente c:¡si nJclic lo h¡¡cc, es un 
gcncto muy barrito, muy p:1drc, creo ~uc llcg.:¡ a SCr m.!Jy ~¡rccto, pero dcsgt<¡t:'ia~Jmcntc industn:¡lmcntc 
no se :\cornOQ3;, qcsgrad,ld;¡mentc en el cinc lo Importante ~ lo económicO, por rn5s que mucha gente 
diga "no que el ~rte y esto~, pues no, ncceslt3s 100, 000 <tólates para hacer un corto o 200, 000 dólatC5, 
pues SI es ,1itrd hacerlos SI no tlenes el qinero y es un;:¡ gran mentira decI~ que COI) l1)gclllo pue~\es resolve~ 
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COS:j<; sin clinero, se puede Ile~::w a h.:¡cer, peto en re<\líq:¡q no, 51 ~Ulel'CS h.:¡cer :¡!go que ¡¡e~ue :¡ todos 1m 
dile<; tienes que llWeltJr, entonces cuent:¡ y Se compilQ todo bast.:¡nk 

Con la presente cHsis, la mqusttla cmernatogY~fiCCl en MéXICO ha sido qc los ~mbltos m~s afectados, 
puesto que 105 (¡Imes no resultan un negado, (Cómo c~ees que esto afecta dlrectamcnte al cortol. 

51 hubiera un;; mqustna <;ana donclc s~ hICIeran 100 pelíw[:¡s al año, sel'Ía m~s fácd conse9u[r ~~:¡troclnlos 
p;;ra cortos, seria m~h 0cd C]ue la gente tlICtJ gratIs cosas, apoye 3, U!) corto, C]uc C"i lo que pasa, q>¡ no hay 
producCIón, cu:¡ndo tu tienes una pr04ucClón, un corto peto es en 35, eS un profesIOnal. bcncs w, 
pre<;upuesto, y.:¡ se;;¡ IMCINE, ya se;:¡ por otJ;:¡s empresas, tocios C]UIeren cobr3,r, todos qUieren 93.))ar, (por 
'-fue?, porque C3;SI no hay chilmba, entonces, yo creo C]ue 10 que aFectJ. que no hJ.y':¡ IOclustnl, es que no 
puede haber P<itroC1l110S, .:¡ mi mc toco tenN un chorro y no me gue¡o. pero es muy complICado, es mas 
complIcado gue SI hublcr;;¡ una Indushla mas sana, y obvl3.mente que 5114 gente no h3.ce C!!le comerCial. y 
csta est,ulCac\a, menos v.:¡ lllverl:ir en cortos; los cortos son Importantes pal<l que la ge1lte se des.:nrolle 
corno qu'edores y pasen a largos; ponte a pensa~ un esquema par", proquClt, <1ue te pongas Ulja meta de 
proquClt 15 la~gos 211 año, suponienqo que Universal te da 100 mIllones ele qólares y a <1uiénes vas a 
escoger, talento sobra en MéXICO, no ,.1190 c¡ue no, peto SI es ,hficil y hay mucho talento en bruto <¡ue no 
se ha podiqo qesatrollar, entonces cU<tndo no hay una Industria sana, obvi:¡mente gue el corto que pN SI 
en todo el mundo esta rCLagado, pues va h<l estar más t-ezagaqo; es CUriOSO pOl' e¡emplo eh Europa, el cme 
ha resut9JClo, b;:¡ sobrevJVkio gracIas a L,I televJslóJ), la televIsi6n el;; muchos ;;V<lnces de dlnew, tamblen sus 
horqs c\e pwducción, lo que benen par<l gastar en unq :101'<1 de prodUCCIón qe tele en Europ3. es mucho 
m~s que aquí en MéXICO por supuesto, este matrimomo tamDJen ayuda J. los cortos, hay cortos que son 
apoyac\os por televisaras y gue en preventas les q¡¡n dInero, desgrqci¡¡damente el (lne mexicano aún t10 ha 
hecho eSe m<ltnmonio con la tdevlso. 

A pesat cíe la crISIS económica ya lo que qesenca;qena esta el cortometraje mexica;no h'l qesta;caqo a; 
nivel munc\ia;!. la qué oees que se c\eba; estol, 

Yo creo, uno, <1ue se hat) escoglc\o buenas h¡storlas pal'J ptoc\uCltse; c\os, creo que hay gente ¡oven <1ue 
llega con mucho talento; tres, es mucho más fficlI Impresiona!' a a\gwen durante cinco mll1utos que 
dur;;¡nte dos hotas, entotices esa ha Sido lIt1 poco la bror:ca con el largometraje, de repente hay gente gue 
h'l.ce buenos cortitos pero cuando hace algo más largo ya no sabe rnallej<lr la atención, es algo muy 
ddicac\o; entonces, yo lo que: creo es que, por un I<lqo es bastante más tranquilo hacer un corto, la gent<:: 
dicc "pero cn un corto tJencs qLJC ser más concreto", eso es mentltEl, el) un largo t.lmbJél), SI en un largo 
no es conct~to, así "u~q;¡rá, Creo que IMClNE tuvo políticas muy buenas pata escoger h¡storl<ls, su 
concurso de gUIones, creo quc Funcronó, y mucho,:fe las historias que salieron y se pro.:lu¡eron s.llleron .:le 
eSe concul'SO, SI tu ves Pe jJzrntn en flor, hay much~s; e~tj d Je Salces, En el espejo e/e/ CIC/O, ese tambléll 
tuvo urla mención; e~ LIl);¡ pem que qespués dd 96 Se suspenqió un atio el COllcurso, es una pella. 

• ICu~1 qe los procesos por [os quctlcne que: qtravesqr una cinta tiene más problemas, ItI proqucción, la 
distribw::lón, la exhibición, la qifusión o la p~omoclón? 

De bucn:¡s;¡ pl'imeras scrí:¡ \:¡ qistllbuclón, en Méx¡co no hay s;¡llq~s p.:m cinc meXicano, empieza:¡ haber 
esfuerzos, el11pieza m~s \:¡ ¡¡pcrtur:¡, pero 110 h'ly Ull'1 Illqustria, no hay ClIl;¡!cs Qlrectos, no es COI11O una 
linc;¡ de ens;¡rnblc, h:¡y buen<ls Illtcnsiones pcro hasta ;¡hí; la QlstrlbLlclón esta muy ¡OqlqOS, porque 
tampoco hay Qmero p.1r.l lI)vcrhr cn la publJcJQ,;¡d qe J¡¡S pelictll¡¡s, que es lo qué pas'!, 1<1 gente ¡1)Vlerte un 
Il'li!\ón de d61:¡rcs, sc qued:¡ sin un qUinto, tl!~tlen un bello neg;¡tivo y no h;¡y dUlero p.:wa hacer copias, III 
el1 cinc 111 en VIdeo, ni p.lra publleltar eso, obvi<tmcntc 'luc 110 es negocio, tu tienes que tener CJSJ casi LJn 
presupuesto cqUlv;:¡!cnte ;¡I ,le la proQUCCIÓn p;¡r;¡ pubhch:!¡¡c\, h proqLlcclón es sólo hacer el proaucto, 
flcgoclo cs venclcrlo, y si no tiencs dlncto no lo v"s a venqer, y sr lo vcn,ks lo V.1S .l ,1 rn.llbaratJr, potqtrc 
te VJll::l ver lo flCCCSlt:tqO qu!:: cst<l~. De rc;:pcntc en Mi5xICO, el prof,lcm::l's rn~$ gr':lIldc e~ b po~t prodUCCión 
t:ll Clllt!, pmque ~()]1 lo~ chUl'l.Ibusco !o~ 'llre ::lc~b:¡n un:t pclícul:¡ al 100% bien, bUCI)o est;:¡ 
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FtI:ilObbNJtorlo, ~ólo ChUlUDUSCO y c un $cgW)tlO térmIno esq Fdmol:¡r,o::¡lorlo, pero q.,o no h.:¡y 
It.~:¡les dOnt1c pueq:¡s ::¡c.:¡b::¡1 un:¡ pdícub en ClIle, porque sino (ue~J por I:¡ ~)u¡"hcd:¡(l y Io~ COtilClcl:¡IC5, III 
h:¡r.,I-j:¡ clm:¡r:¡~ en M~XICO, ni h:¡brí:¡ W1IQJt1cS, 111 h:¡bríJ Ilwnlll,:¡clón nt n:¡d:¡ H:¡y muy r,ucn e":¡lol;10 tle 
:'o:'tproc\ucdón cn video, cn video MQxlco esta a nivel mundial, que '-lUJeres h:¡cer SI!lCOIl <jrJ.t,hics, 
!'C1fccto, tocio lo h:¡y, :¡c:¡lx¡1o en cmc, échate:¡ I1mJt, SI tlclles que h:¡cer UIl (:¡de out, un (:¡llc 111, 10) tios 
,:h:lIl::prrltos Cjue !.Jy en MéXICO no Sirven, hay que Ir ¡¡ Los An9elcs, y 51 tJtller6 h:¡ccr t:¡1 ca)=:¡ no se 
t'ucc\e, Entonces con limero claro, tOlio va muy bien, SI tienes "Inero en b postproducdón VJ :¡ flUIr, se 
,'w':cjc ,lt¿:¡5Cl¡' Wl poco como cn todo, no todo.:::s exqcto, sIempre un proceso puec1c s:¡ílr rn:¡1 T:¡mblén 
en b PWc\UCCIÓI) pueden haber muchos Inconvel1lentes, tocio qependc h p\:¡I¡e~JCIÓIJ, LlI1J. pdíClJ:¡ bien 
p1:1!1eacta no tlcne ningún problema Yo diría 'lue la distrIbución es lo más golpe:¡do y b postplOduccl0n, 
Jo que {Xix en MéXICO es, que b gente se gqstJ todo el cimero en Jq producCIón, luego 1)0 hJy dmew en 
b postproquCClón, p:¡tCl :¡cab:¡r unCl pe!ícul:¡ cuesta, y mucho, 

• (Qué <lpoyo tc qJO el IMCJNE pqrq reqJ¡zqr tu cortometrqje1, 

En A4¡Ó5 M:¡rn.i qlo tOqO el :lpoyo, IMCINE P~odulo el corto, IMCINE montó to'h la pwqucdón, 
contrato a tO(\:1 la g~nte y me contrato 3, mI corno di~eetor, pe~o IMCINE fue e! productor totJI. yo Jhí 
copre U)) sueldo, o SC¡¡ A4;ós M;¡m,j es mI obrq intelectuql, pero vJendoJo como mercado es propJedJd del 
I.\KINE por supuesto, ellos lo proc\u¡ewn, el corlo es totalmer¡te de IMCINE, (U<~ una pena, después de 
ridló5 MJmS Se wmpló ya !q modaltdad de pwducclón total c!e! IMCINE, que c~eo que en el C2¡SO c\el 
COI-tO era muy bueno, porque la gente <lpen<lS ernpiezq, <lpenas e~ <lpreI1dlenc\o, que gente ¡oven teng<l 
toda un<l proc!uCClón mont¡¡da me p¡¡rece fenomen¡¡l, 51 yo hubler<l ganac\o el concurso y el tMCI~E me 
dlCe, te doy 300 milo t¡¡nto, tu mont<lS 1<1 pwducción, no hubiera sabIdo que hacer. gracl35 3, la 
experIencia con Adf05 M,:¡m,j pude proqudr No eXIsten dlferenCIJ5, porque ya s<lbí<l como era, ya sabí:¡ 105 
pwcesos, pqra mi también fue <lprend~r como a.c¡¡bat una. pe1ículq y<l a Olvel 1I1c\ustrlal, y yo qprov~che 
parJ estar en tocio, a mI ¿lUnC{ue me clecfan tu eres el director vete, ven en Wla semana, no, yo me quec!aba 
:,¡hí todq 1'1 semana vlenclo que haci3,n parq aprenc\er toqo, 

• ¿Qué opmas Je la coprocfucclón para hacer cortomctra¡e?, 
Creo que es necesaH'l para consegUir recursos, creo '1ue lo ideal sería que 5010 Ulla persona te lo hicler:¡ 
porque cnhc más manos en el pJstd es m~s brollca, ° a veces puede ser ~ 6vor ele! Qlrc:etor qepcndlcnelo, 
s, 5.1bC5 us.;¡r a t040s tus SOCIOS p:u'a nClcer Jo que tu quieres, Desgrac¡aqamcntc, la rca]¡qaq es que necesitas 
coproc\ucir, tu no 5010 puec\es proc\uclr, ahora cteo que es muy paqre una ptoc\ucción total, IYl~S qLle un 
cJchito c\e aquí un c<lcbto qe acá, yo !o CJue cteo, entJenqo que tMONE ¡¡H~ camblac\o l:¡ rnoc\alic\::ic\ que 
sólo de un tilnto por c:ento en 105 la)'gos, pero /)0 csbríil qe ilcuerdo que (uer,) ¡¡sí en Jos COI{O.s, a mí si 
me hubler::i ~ustJ.QO, y 1)0 pm mi <;1110 por la gente gLle Viene, que lMCtNE slguierJ. Cil esa mOtlaltdad (Ic 
PI'Otjucdóll total o por lo rnc:n05 tener ,un corto 'lue ptoduzc'l tot¡¡lmentc, 
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SIGLARIO 

• AMCAC ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS Y ARTES ClNEMATOGRAFlCA5 

ANDA ASOCIACiÓN NACIONAL DE ACTORES. 

BNC BANCO NACIONAL CINEMATOGRAFICO. 

• CCC CENTRO DE CAPACITACiÓN ClNEMATOGRAFICA 

• CANACINE CAMARA NACIONAL DE CINEMATOGRAFíA 

• ClC CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE (ISFCJ 

• CLASA CINEMATOGRAFíA LATINOAMERICANAS. A. 

CONACVLTA CONSEJO NACIONAL PARA LA CVLTVRA y LAS ARTES 

CNA CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES. 

• CONAClNE CORPORACIÓN NACIONALCINEMATOGRAFICA. 

• CONACITE CORPORACiÓN NACIONAL CINEMA TOGRAFICA y DE LOS TRABAJADORES 

COTSA COMPAÑíA OPERDORA DE TEATROS. SA. 

• CPC CENTRO DE PRODVCClÓN DE CORTOMETRAJE (BNC). 

CVEC CENTRO VNIVERSITARIO DE ESTVDIOS ClNEMATOGRAFICOS. 

• DASA DIRECTORES ASOCIADOS 5. A. 

• DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS. 

• DGDC DIRECCIÓN GENERAL DE DIFVSIÓN CVLTVRAL. 

• DGRTC DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO. TELEVISiÓN Y CINEMATOGRAFíA 

• DIDECINE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. DESARROLLO TECNOlÓGICO Y 
EXPERIMENTACIÓN ClNEMATOGRAFICA y DE CORTOMETRAJE 

DPC DIRECCIÓN DE PRODVCClÓN DE CORTOMETRAJE. 

• ECHASA ESTVDIOS CHVRVBVSCO AZTECA S. A. 

• EICTV ESCVELA INTERNACIONAL DE CINE y TV (CVBA). 
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• FFCC FONDO DE FOMENTO DE LA CALIDAD CINEMATOGRÁFICO 

• FIPA FEDERACION INTERNACIONAL DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES 

• FONCA FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. 

• IMCINE INSTITUTO MEXICANO DE ClNEMATOGRAFiA 

IFAL INSTITUTO FRANCÉS DEAMERICA LATINA 

• INBA INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES. 

• INI INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 

• PECIME PERIODISTAS CINEMATOGRÁFICOS MEXICANOS 

• PIC SA PRODUCTORA INDEPENDIENTE DE COMUNlCAClON SA 

PROClNEMEX PROMOTORA CINEMATOGRÁFICA MEXICANA S. A 

SEP SECRETARiA DE EDUCACIÓN PVBLlCA. 

• SRE SECRETARiA DE RELACIONES EXTERIORES 

• STlC SINDICATO DE TRABNADORES DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

• STPC SINDICATO DETRABAJADORES DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. 

• STPC DE LA RM SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRODUCCiÓN CINEMATOGRÁFICA DE 
LA REPVBLlCA MEXICANA 

• UDCM UNiÓN DE DIRECTORES CINEMATOGRÁFICOS DE MÉXICO. 

U de G UNIVERSIDAD DF. GUADALAJARA 

• UIA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

• UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

• UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATION SCIENCE CULTURE ORGANIZATION) 
ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN. LA CIENCIA y LA 
CULTURA. 

• UPA UNIDAD DE PRODUCCION AUDIOVISUALES. 

• UPECM UNiÓN DE PERIODISTAS CINEMA TOGRÁFICOS DE MEXICANOS. 
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FICHAS DE CORTOMETRAJES (TÉCNICAS/FÍLMICAS) 

PRODVCCIONES Y/O COPRODVCCIONES ClMCINE 1990-1997) 

11990 GUANAJUATO, UNA LEYENDA 

Dirección. Ju:¡n LUIS Buñud 
PI-o,fuccról).IMClNEIDIDEClNElVNESCO 

PlOc\udor LUIS Carda lópez 
Gwó/)' )u<ln Luis Bui5ucVL:wt¿¡ Esquive) 

Fotog!':lKa. Emesto Mec\¡na 
Ec\1Clon. Jorge Vargas Hernandez 
MÚSica M;¡¡rdal Alelanc\~o/leon;:¡rc\o Sanc\ov;:¡]¡Paco Rosas 
SOnlc\o' Osear Mateas Vel3.zquez 
Formato' 35 mm. Color 
Duración: 28 min 

1990 GUANAJUATO, UNA LEYENOA (O) 
Un recorrido a 1<'1 ciudacl de Guanalu<l.to, sus m1n<lS de p~ta y c\e oro, t¡¡lleres ele orfebrería, confección de 
(¡gur;:¡s de ch;:¡ramusca, historia, callejón elel beso, T catro Htc\,¡lgo y las momias c\e Guana¡uato 

)1990 LA MUCHACHA 

Dirección: Dora Gucna 
Producción: IMCINE/DIDEClNE 
Procludor: LUIS Garda Lópcz 

p¡'oductm Asoc1aQo. 
Productor E¡ccutlvo: 

Guión: [')or<¡ Guerrq (tQxto~ b~s2ldos en la D~escntacíón de Elena 
Potllatowsk,l :¡lllbro Se n§CCc5lta ~Llchªcha de An<l Gutl¿r~ez) 

Fotogl'.:¡Ii'J: Em-lnud Lubczkt 
Ec\iclón: Jorge VargZls 
MUSIC;:¡: Andrés FI-lnCO SchonauOc 
Sonk\o: Slv:lc\or de la Fuente! Antonio Diego 
FOI'mato: 16mm, Colm 
DU1:ldón: 27 min, 

1990 LA MUCl-IACHA (O) 

(D) 1 

V11:l [oven de[<l su pueblo y VI;'¡[:¡ haci;¡ la C:lpltal par.;¡ haba[<lr de Sltvicnta, El cho'luc cultu~:1L l;;¡s I'.:¡üon~s, 
1:15 :¡rn¡g;¡s, el novio, el salón C\C b:¡ilc, el Cl¡;:¡n:O <te ;¡zote¡¡, la V;¡n cambianc\o. H.:¡ dcj<ldo 3tt~5 su p<1saQo y 
~u lCIJgu<l[c, Sin I~t;¡r t:¡rnpoco Intc9Yiu"SC. Ya no es "ni de a'lui fJl de all~·. 
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11990 PASOSPORLAClVDAD 

[)IlCCClÓn, Andrc:l DI C~~ho 
p!OtlucCl6n' IMCINE/DIDEClNElDPC 
Pwdudor Adol(o Rodríguez 
GUlón: Andrc::J di Casho 
Fotogy..¡ft'l: Edu:lrdo Hc~e~~ 
Ec.llclón: Anc.lrc~ 41 C::¡stro 
MúSiq. Rosma Serr;:¡no "C:lpl" 
Sonido Alberto C.lstro 
Fo~m:lto. 16mm. Colm 
DU~3.ClÓl). 27 mm 

1990 PASOS POli LA C/l/OAO(OJ 
Corto que capt::¡ una estetica ocultq, donqe lq presendq es un matiz ~i3.nqo en los mOVimientos 
co~por.:¡les Se ap~eClq la plqstIClo:\<ld 'lue existe en los leves tnovlrnIentos de los reAcIos en los apar:.ldores, 
L:¡s texturas 'lue se tr::¡nsForman con el paso c.lel sol (tIme lapse), Jos pJpeles removidos por el vIento, el 
humo de v:::tpores 'lue salen por las chimeneas y las s~banas en l<ls azoteas 

11990 PLEGARIA 

Direcm:;n. Glon't Ribe 

P~oducc¡ón' IMClNE/DIDEClNE 
P~oductor: EsteLa Escalonq 
GUión: Glori~ Rlbe 
Fotografí" Rofáel Romo 
Ec\ld6n: Gloria R,lbe 
MúslC'l: Omélr GU2.m~n 
50nlqo: Jesús S~nchez 
Formato: 16mm. Colm 
Duraci6n: 27 mino 

1990 PLEGARIA (O J 
El pcrsona[e cenhal qe este c:ortomehq¡c, tlerlc una visión que obsetva desc\e 
M~xico y c\csdet1c\c para aproxirna!'Sc a sus hqbitantcs y escuchar :;¡sí sus 
11l'ltllctUQCS y temores. 

las alturas la ciudaq de 
pens'lm\el)tos. anhelos, 

228 



11990 ROVND DE SOMBRA 

DlI('CCI61). Gc~~rc\o L:¡~:¡ 

PloquCClón,IMClNE/DEDICINE 

ProqUdOl: Juan Carlos Esqwvd 
Producto! E¡ecutIvo. LUIS G;:¡rcí:¡ Lópcz 

GUión. GCJ;:¡rqo Lq¡-a 

Fotografí;:¡ Ernesto Mctllna 
Ec\lclón )mgc Vargas 
MÜS[Cl: Alejandro Lor;¡ 

SO!"llQO: G;:¡b¡-Icb Esprno~ 
Form,)to. 16rnm Color 
DuraCIón. 27 mlfl 

1990 ROUND DE SOMBRA (O) 

VI) boxeador nov;¡to abandona. Su tiena natal p;:¡rq venir a la c<lpltal y realIzqr sus aspiraCiOnes qe 910/"1<1 y 
bJl~l)e5tqr social. 

11990 VN VIAJE A lA NOCKE DEL NAKVAL 

DIreCCIón- Manuel Bonilla 
Pr04ucC/ón: IMClNE/DIDEClNE 
Proquctm Ejecutivo: LUIS Gari;:¡ López 
Gerente de Producción: Raúl Gonz~lez 
GUIón Armando Roc\ríguez. 
Fotograffa: Ernesto Mec:\ina 
EdlCJÓ.l): tyl.~))uel Me~j)).:¡/)orge Varg;;¡s 

MÚS1C.): José N::warro 
Sonido: Alberto C¡stro 
Intérpretes: 
Formato: 16mm. Color 
DurJción: 27 mil). 

1990 l/N V/AlE A LA NOCHE PEL NAHI/AL (P) 
Vn N,;¡hu::'IL personale de la mitología prdllsp~nlca¡ err)!s;vIO de voce::. ,id ll)unJo de los muertos, torna 1::'1 
(orm~ de Ut) perro c~lIelero y s:1le de entre los wstros qescamados cid Tzompantli en el Templo Mayor 
pa.1'a il)iclar un recorrltjo nocturno por el centro cl.e b <:Iuclaci qc México. 

11991 MINA 

Di!"Ccclón: Juan Carlos (olio 
Pro,\ucciól)' lMONE/D1DEClNE 
PWdLlctot: Lw::. Gal'Ci::¡ Lópcz 
Proquctol' Erec,¡(wo: COI1~.:¡lo R.,{lt1~t,l 

Gerente de Producción:)uJ.n (:¡rlos Es(!ulvc! 
GUíe)I); Alfi.e.lo Robcrl:/Ju<\1l Cirios (oIin 

Foto9r;¡(í:~: GllI!lcrmo Gr;¡l)l!1o 

E,\!ci6n: Jorge Va.r~.FI~ 
MD\IC.l. Ornar Gll7.m.11l 

mi 

229 



501lltlO Fel Il:¡nqo C5m:¡~:¡ 

Arnbrent:¡clón. Ros::) Aiel::¡ Zucke~man 
FOl l11:"ltO. 35 mm 

Pur-:¡oón' 2B nJlI) 

1991 MINA (1-/ 
MII}:¡ es un:¡ rnuje~ p~ec\estln::¡c\a::¡ b solec\::¡c\:¡ c:¡u~ ,tc su llatu~alezq, y de b CqucaClón que reClbró. 

11991 AGONIA 

DI~ecclón: J:¡lme Ruíz Ibafiez 
Ploqucclón IMCINE/DIDEClNE/CVEC/VNAM 

Pwc\udor· Jaime Ruíz Ibafiez 

Pwc\uctor Asocl::¡c\o: 
Proc\udor E!ecubvo· 

Gerente ele Pl'OdUCClón: Cesar Ahumaela 
GuiólJ: J::¡lme Ruíz Ibafiez (B;:¡sado en un cuento deJu¡¡n Rulfo 

Los GIqso]es) 

Fotograffa: Edu¡¡rdo ~Iazq~ 
EqlCIón' JaIme Ruiz Ibañez 

MÚSica: Antonio Avitla 
Sonlqo Evella Cruz/Armanqo (;:¡S<lS 

Ambient;:¡clón: Verónica Malelonaqo 

Intérpretes: 

Formato: 16mm. Color 
Du~;:¡dór1, 28 mm 

1991 AGONIA (F) 
Ludo Muñoz asesina con un:¡ arma cle Fuego a Peclro )iménez, sin d::;rle ningune¡ oportunidad. En le¡ 
:¡goni::; qe Pedro, LUCIO Imagina que huye y recuerq¡¡ p¡¡t"te qe su vIda y los motivos que tuvo pare¡ m"t;:¡r;:¡ 
Pedro. 

11991 PATYCHVLA 

DireCCión. Fr:¡ncisco Murguia 

Pwc\ucclón' IMClNE/DIDECiNE 
Productor: LlIi~ Garda López 
Pro,juctor EjecLltlvO. Gonz¡¡1o Bautista 

Gerente de Producción: Emilia Are¡ü 

GUión: Fr::;ncl~co Murguía/ Alfrec\o Robert/Fr:¡nclsco S~nchcz 
Foto~r:¡(¡:¡: Rodrigo Prieto 

EqlclólJ: JuJn Culos Colín 
MÚSica. GCI'Jrc\o Su~rcz 

Sonido: Fctrlanc!o Om:\r.'I 
Amblcnt;:¡crór)' FernJnqo C~mJr;:¡ 
FOI'ln:¡to: 35mm. Color 

PutJcl6n. 30 min. 

mi 
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1991 PA 7Y CHULA (F) 

HI,>toll:t ,le ~Cducclón en 1:.) que un hornblc m;¡duro concp:¡ un:¡ loven Incxpcrt:¡, "Vn:¡ nlfj:¡ blen°, 

11992 VN ARREGLO CIVILIZADO PARA EL DIVORCIO 

DlrCCClón. S:¡lv:¡qor Agtllrrc 

PW,1ucClón DIDECINE/IMCINE 
Proquctor: Pablo B,;¡ksht Segav!a 
Pwqucclón E¡ccutiif.1. Juha Con 

Gerente de Producción- M:¡rtín Torres 

GUión Sa!v:¡qor Aguirre/lván Klreev 

Fotograff:¡, C:~rJos M:¡rcovlCh 

E,ilo6n: Juan C:trlos M;;¡t"tín 

Música: M;:mano Agume 

Somdo. Antonio Diego 
Diseño ele Sonido: Gabriel Romo/Jorge Romo 
AmbientaCión Mar!sa Peqnins 
Formato: 35 mm. Color 
Duración: 13mrn. 

1992 UN ARREGLO CiVlLlZAOO PARA EL OIVORClO (F) 
Una ¡oven parel<l en criSIS encuentra una solución p,na su conAlcto 

11992 MANTís RELIGIOSA 

DireCCión' Jaime Escuti¡¡ 

Proqucdór¡: Productora Indeper1<~mcte de ComunicaCIón S.A. ele 

c.V.CPICS.A )/IMCINE/DIDECINE/La C'ge A.c. 
Proc\udor: ),,¡¡me Escutia 
Proc\uctor Asocl';¡c\o: Pablo Baksht Segovia 
Gerente cle Proc\ucclón: Emcsto Nieto 
GUión: );¡ime Escutla/Mauriclo Mollna (basado en el cuento Mantís ele Maurlclo Mollna) 
Fotografia: Santiago N:¡varrctc 
Ec\idón' Carlos Bolaelo 
Música: Ajcianc\ro GIJcom5n 
Sonlc\o. Alberto Castro 
Dlse¡)o de Sonlc\o: )uJ López (miel 
AmbientaCión: Clara Konsevik 
Fmmato: Betacam 5P. Color 
Dur;:¡clón. 21 mlll. 

1992 MANTís RELIGIOSA (F) 

CF) 1 

mi 

Vn elltomólogo :¡Aclor¡<!,to se qescubl'c como un ser scxuaelo y sale.;¡ bl¡~cJ'·p:¡)'ela. En Lln<! librcrTa conocc 
a Mata, una p~ic8¡o~;¡ qllC cst5 dcsarroll:¡n,lo una tCOI'ía alternativa a la (I'euc\!ana, basac\a en el 
comportamiento ele los insectos. Sin emhargo, en la relación 'lllC comlcnz.l, 105 ItlSCCt05 reprcscntar~n 
mucho m4S que un objeto qe c:stu<:j¡o. 
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!1992 ME VOY A ESCAPAR 

DI~CCClón: Juan c.1rlo~ de Lbc:¡ 
Pro(iucCJón' ¡MCNE/DIDEClNE 
Productor. P:¡blo Nksht SC90v,'l 
Proqucclón Eiccutlv:¡. Julia Con 

Gerente de Producción: 5anchlko Vz.eta 
Gwón. rq/:¡el Cue/"Vo/Jorgc G:¡rcía/)u':ln c:¡~los de la Llaq 
Fotogr;,¡fh. Cl:¡W:\IO Rocha 
EdicIón- C;:¡rlos Bolado 
Música: C"brlel Romo 
Sonido. AntonioDlego 

Diseño de Sonlc\o: Gabriel Romo/Jorge Romo 
Amoientaclón. Andrel Kr;:¡ssoleV¡tch 
Formato; 35 mm. Blanco y Negro 
Duración: 9 mio 

1992 ME VOY A E5CAPAR {F} 
Vn hombre espera un aVión para üasL~(hr los restos de Su esposa y es ::¡s'llt¡qo por sus pesadillas. 

!1992 OTOÑAL 

Dirección: María Novaro 

ProdUCCión: IMClNE/DIDEClNE 
Proc{uctor: Pablo Baksht Segovla 
Pwc\ucdón E¡CCutMI. Julia Con 
Gerente de Proqucc¡ón' Tma Morales 
Guión: Dharma Reyes (B~s¡¡do en un c¡¡t"tón original c\e )o¡¡~uin S. L:¡vac\o) 
Fotogta(ía: Luci¡¡ Holguin 
Edición. SigfrlQo 8¡¡riau 
Música: Ac\albel'to Ayala Ma.rtine! 
Sonklo, Antonio Diego 
Diseño ele Sorlldo: S:¡muc! Limon 
Ambienta.ción: M¡'O·lsa. Peca.rllns 
FOI'mato: 35 mm. Colot 
Dur:¡clon.6 mino 

1992 OTOÑAL (F) 
Aveces es mejor p¡:¡t.:¡ una. mUjer un mundo Itlventado que un mundo re.:¡1. 
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11992 JUEGOS NOCTURNOS 

Di~cCClón' P~blo Górncz S~Cl}Z 
ProqucCló!l: IMClNE/DIDEClNE 
Proqudot, Pablo Baksht SC90V1:¡ 
ProquCclon Ejecutiva; Julia Con 
Gercnte de ProQucción' SCY::lto Muñoz. 
GUJón: P:¡blo Gómcz Sjcliz/MarIsa PCQl11ns 
Fotograll:¡ Jorge MeJln:¡ 
Ar¡¡m:¡clón' Álv¡¡ro Ar:¡nclb¡::¡ 

MÚSIQ: Gabriel R.omo 
501)11:\0. AntoniO DIego 
Diseño QC Sonido: Gabtfel Romo/Jmge Romo 
AmbJentC¡Clón' M;msa PeClntns 
Formato- 35 mm_ Color 
Dur:¡dón: 11 mln. 

1992 JUEGOS NOCTURNOS (F) 
En un2j noche 4etngos y 000, un Joven Plerd,e una apuesta con sus <lmigos. 
El castigo es "Iug¡¡rle" un;:¡ brome¡ pes,lda al viejo. No xtbe que en otro lacio a I¡¡ 
misma hora Wl niño comenzó un luego m~s "peS4clo', 

11992 CITA EN EL PAl'AiSO 

DireCCión: MOisés Ortiz Vrc¡uicli 

Proc!ucción: IMC!NE/DIDEClNE 
Proc\uctoy: Pablo Baksht SCgovlCI 
ProdUCCión Elccutiv;:¡: )u]¡;:¡ Con 
Ge~cntc ~e P~oc!ucdón: A~icl Montes 
Gui6n: Dha~ma Reyes 
Fotogr:¡(¡a: )op~e Mcqln;} 
Edku5n: Erwin Ncum<lier/Mois~s Ortíz. UI·qt.lk1l 
Música. lucía Álvarcz 

Sonido' Antonio Diego 
Dlse¡'io de Sonklo: Gab~leI Romo/Jorge Romo/Rogelio V. Bustillo 
Ambientadón: M;:¡urlclo M':¡IJlé 
Form;:¡to: 35 mm. Color 
Dur;¡clón. 13 mino 

1992 CiTA EN EL PAf!.AisO (F) 
Una dt:¡ en El P:¡raiso parJ mantener VIVO el ;¡rnol·. 
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11992 GUARDIANES DE LA FÉ 

DireCCión Enrique Esc;¡lon;¡ 
PrO<\ucoón: IMClNE/DIDEClNE 

Ptoc\udor LUIS García lópcz/P;¡blo Baksht SC90V'J 

Productor EJecutrvo! Gonzalo BautlSQ 

Gerente de ProqucClón. Roxqn::¡ Vcrgar;¡ 

GUIón' Etm<juc Escalon;,] 
Fotografla· EnrIque Esqlona 
Eqlclón' Slg(r¡do Carda 
MUSlC<I: MarCIal Ale¡andw 
Dlseílo ,tc Somqo. Ncrlo Barberrs 
Form<!to: 35 mm. Color 

Du¡qdón' 30 mino 

1992 CVAII.OIANE50ELAFÉrO; 
Recuento evoQtivo qe la arquitectura relIgios<I novohlspana desde el siglo XVI 
,[ XVIII. 

11993 EL HÉROE 

Dirección: Carlos carrer<l 

Proaucclón.IMClNE/DPC 

Productor: Pablo Baksht Segov1<I 
ProquCClón E¡ecutiVcl: Juha Con 
Gerente c\e ProquCClón' G;:¡bricla Cast4ñeqa 
CUlón. Carlos Cmerc¡ 
Fotogra(ía: Jorge Mcn:ac:\o/Hugo Met'Caclo 
Ec\ición: Daniel Meciera Reyna 
MÚSica: Gabriel Romo 
Somao: G;¡¡brlel Romo 
Dlseljo ~c Somao: )orge Romo 
Estw.ilo de AnImación. VISIOGRAPHICS S.A. ~c C.V. 
Formato· 35 mm. color 
Duración: 5 mm. 

1993 EL HÜOE (A) 
Vna historia efe amor que termina antes qe comenzar. 
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11993 iAGVAS CON EL BOTAS' 

DilcCClÓO Dornrmquc )on:¡rd 

Proclucclón DIV:¡~phund:¡l1lm:¡ClóIl/Tlcrnpo de NIños 
Instituto N:¡clonal IndigenIsta (INI) 

Productor. DOmlt11C¡uc Jon,l¡-,I 
Pwductor Asociado. Dornrol<juc )on:¡rq 
Proqudol' E¡ecutlvo Dominrquc )onarq 

Gerente de PrOqUCClón. Dornllllqlle )onarq 
GUión NUlOS de la playa Maruat::l 
Fotogr-lff-l. Domlfllque )olJ.:1rq 
AnimaCIón. Domlnique )on:¡rc\ 

Ec\klón. Domlnrque )Ol1Jld 
MúsJCa Eduardo Salís 
Sonido: Eduardo Salís 
Formato' 16 mm Color 
DUl<!dón: 10 mln. 

1993 ¡AGUAS CON EL BOTAS! (AJ 

(A)I 

(<tt'lUl. un mño cle Maruat::J, sale J pesqr, a cazar Iguanas y por la noche busca huevos de tortug<l en la 
playa. Pew, por ahí, merodean "El Botas~, el ladrón del pueblo y !os militares la vrq:¡ no es fficd P<l)"<i 
CarlUl y menos p;:¡rc¡ !;;¡s tortugas. 

11993 HACIENDO LA LVCHA 

DireccJón; JUJn Antonio de la Riv~ 
Produccióll: IMClNE/DPC 
Productm. Pablo Bak~ht Segovi:¡ 

P~oc:!ucdón Ejecutiva: hdJ;¡ Con 
Gc~cntc de Proc:!uccJón: G:¡bric\:¡ R.cig;¡q:'ls 
GUIón: )u::¡n Antonio qe b Riv:¡ 

Fotografi'l. Arturo 4e b Ros:¡ 
EdICIón: Osqr Figuero:¡ 

MQsica: Antonio AVltJ;:j 
SOllldo: MIguel S¡¡r¡dov;:¡1 
DJscilO ,le Sonido: G;:jbl'ld Rorno/Jol'ge Romo 
Arnbicllt:¡ci6r,· All:'l M.:¡ri:¡ VCt:l 

Form::¡to: 35 mm. colol' 
Dur:¡cl<:-m. '12 mm. 

1993 flACiENOOIA LUCNA(FJ 

mi 

G'lIWO;C I:¡ vk!¡¡ !la es ~cd. y I:¡ luch;¡ libre. como cu:llquiel' ofiCIO o profeSIón, tlenc sus p;¡rbculJrldadcs e 
lIlCOnVCnlentcs Rigohc:rl:o cs llll luch:t{IOI' profcslonal quc tiene dll1culta4cs en ;¡costutnbr:¡rsc ;¡ su 
cqb=lIO" y t=lmbién su IÍml!q. 
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[1993 HOMBRE QVE NO ESCVCHA BOLEROS 

PlI"CCClón: 19n:\Cl0 Orbz Cruz 
ProdUCCión ItvlC!NE/DPC 
Productor P:¡blo B~ksht Scgov1a 
Producción E¡ccutJv::¡. Juba Con 
Gerel,tc qe Produclón. Gabnela RcI~Whs 
Guión: Igan3clo Oñiz Cruz 
Fotogr.:lra Xavler Pérez Grobct 
EdiCIón- MOisés Ortiz V:'~ulc11 
Muslo: Juan CrIstóbal Pérez Grobet 
50111<10: Alberto Casho 
Diseño c\e 501)140. Fern2)1qo Castro 
AmbientaCJon' Glor¡a Carrasco 
Fortl1<lto. 35 mm. Color 
DuraCIón: 11 mlt1 

1993 HOMBRE al/E NO ESCl/CHA BOLEROS(F} 
Un hombre que no escucha boleros no puede dormir porque un mosco lo molesta 

[1993 JVGVETE ARTE OBJETO 

DireCCIón' )ot~e Agullera 
Proqucclón' lMClNE/DPC 
Proqudor: Pablo Baksht Segovia 
Proqucc¡ón E¡ecutiv:.:¡: Julia Con 

Guión: Jorge Aguiba 
Fotografía: Feqerico Batbosa/Norman Chmbanson 
Ec!ición: Jorge Agwlcra 
Música: Alberto Blanco/Betsy Peqnins 
Form~to: Bct~c~m ~P. Color 
Dur;:¡dól1: 12 mm. 

1993 /l/Gl/ETCARTC08/ETO {O; 

m[ 

Documento visual COIl pens¡¡mlcntos y reAexiones en torno ql tema ,jc la exposición <Id mismo título, 
lev;;t<l;:¡ <1 cabo en d Musco Jase LUIs CueV=lS de la Ciuc\ac\ de MéXICO. BI'eve evocación e Irwoc~clón dd 
Bnpulso Vital Jelluego, los recuetc\os de In(anCla yel arte. 
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11994 RARÁMVRI, PIE LIGERO 

D11"QCClón' DOtnlnJt¡uc )00:11'4 

P10l\uCClÓIl' Fondo N:¡Clon:¡[ p~r:¡ la Cuftur:¡ y bs Artes (FONCA) 

Dlv:¡~F¡ bu llqa n I m:¡c¡ón 
Proquctor- Dorn¡nlquc )on:¡rq 

PwduCClón Elecutlva: DOm¡l1l<Jue }onarc\ 
Gerente de Producción' Domlnlque )on:¡rq 

GUIón" NIños qe la comun:¡ mqigcn3; (T:¡rahumara) 

de Mes:¡ de la Yerb:¡ Buen:¡ 
Foto::lrafia: M~mo Noviello 
An[m:¡clón' Dom1niquc )ol1:trq 
EdlCl6n. M::IY10 Novlello 
Música' Eduardo Salís 
SonIdo' Ec\uardo Salís 
Fmm:rto: 35 m m Color 

DuraCión: 10 mln. 

1994 RARÁMURI, PIE LIGERO (AJ 

CA)I 

Y<I no hay m¡¡íz Es necesario bal!"Ir YUITlc¡re par¿¡ que vengan las Iluvt:¡s. Los qloses escuchan 1<15 plegan<ls y 
después <=le la cosech3. es tiempo de jug<lY a la bola tat'Ghumatq, El reahzaclor conshuye el gUIÓl) a parttr de 
las iqe<ls e IrwenCloneS ele un grupo c\e niños t;:¡~;:¡hum;:¡~<ls, qUienes <lsí, con su arte gráfico, cnc¡¡man y 
rcvlvl(¡can su exube~ante munqo mítico. 

11994 ESPERANDO LA LLVVIA 

Di~ecclón: Jorge Aguller::¡ 
Producción: CCC/Cu::¡tto y Mec\io/IMCINE/DPC 
Proqudor: Gustavo MOlltrel/P.:¡blo Baksht 5cgovra 
Productor Asocl~do: Jorge AgLllle~a 
PI'oquCClón Eiccutlv;'j: Rosana Verg<lra 
Gt.!tente de Proqucclón: Guaci;:¡lupe Mir:jnc.1:¡ 
GUlÓn. Jorge Agwba 
Fotografla: Federico Barbosa 
Eqíclón: Jorge Aguífcra 
MÚSica: GUillermo Gonz..ílez 
50nic\0: Victor Conüer:¡s 
Díseño de 501)lelo: Rogdlo Bu~b¡fo 
Amblcnt:¡ción: H3.nl:¡ Robledo 
Form:¡to. 35 mm. BI::¡nco y Negro 
Dur;:¡ción: 1H min. 

1994 ESPERANDO LA LLUVIA al 
N:¡dle realmente conoce o .lrn.l 4 n;:¡,\tt:. 
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/1994 LA CASA DEL ABVELO 

Dm::cClóT), DoJ:1 Gucrr;¡ 

Produ-:clón 1/ViC1NE/DPClReson;¡nc¡::¡ S.A 

Productol, P.:¡b!o B:¡ksht SC90vf:-t 
Producto)" ASOClqqO. FCrt);:¡l)tlO Omar:} 
Pwduc':lót¡ Efl...'Cuuva. )uli:¡ Con 
Gerente de Producción: Javier P:¡hón 

GUión- DO!::l Guerr:¡ 

Foto':jr:¡íí:¡: Federico B:¡rbosa 

Ec\ición: Laura Buros/Alberto Córtes 
MÚSICa, Steven Brown/Nlcobs Klaus 
Sonldo.Antonlo Diego 
Diseño qe Sonido: Nerio Barbem/Luls Shroec:\erITnali;:¡ Ruíz 

)u¿1n Cnstób:,¡I Pérez Grobet/Mlguel Angel Malina 
Amb¡eI1t.lclon· PqQ Maita 
Fmmato· 35 mm Colm 
DuraCIón: 22 mln. 

1994 L4 G45A OEL ABUELO (F) 

mi 

)u¡m, huérf!no de p;:¡c:\¡-es, h:t crec¡qo en un ambiente etc ¡¡mblgüedac\es y contradlCclOtles. Plonto 

qescubl"trj su verc\<lclera ](:\entldad hospedándose en 1<1 casa de su abuelo 

11994 PEOR ES NADA 

Dirección. )avler Bourgcs 
Producclóll: IMClNE/DPC 
Pro<ludol': Pablo B~ksht ScgOVIJ 
Producción E¡ccutlv'I: Julia Con 
Gerente de Proqucción: Juan Manuel Céspeqcs 
GUión: J:¡vict BOtltgc5 
Fotogr:¡(í:l: Scrguel Salc\iv;¡t T:¡ n:¡ ka 
Músiq: José LL.lis Almclc\¡¡ 

SOllldo: Juall Carlos Pcrcz Ru\(o 
Discilo de Sonk{o: NCtlO B:¡rbcllS 

Amblent:¡cióll: Mónica Chlllt'lOS 
Form:¡to. 35 mm. Colm 
Duraciól1: 15 mtrl 

1994 PEOR ES NAOA(F) 

mi 

Un.? mu¡cr, )¡,lrt.? de su m:¡trimonio y desmotivad:) en su trab4¡O comJeIl:Q a recibir tclc(oncm:¡s eróticos 
el) I:¡ noche. 
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11994 EL ÁRBOL DE LA MÚSICA 

DireCCIón. S~bll)a Bcrm:m/lsabd1c nrQ.ll1 
p¡oqucc1ón, IMCINE/DPC/T B.& B PIDclLlcclonc:~ 

Pwdudor: P:l.blo Baksht Scgovia 
Proc\uctm E¡ecubvo. Juha Con 
Productor Asoclaqo' Ma¡/Q Bernarcl 
Gerente de Producción: Sandra Solares 
Guión Sabm:/ Berman 
Fotogr2lffa: (Iaucho Rocha 
Edición. Pedro Rqmírez/Fausto Casttllo/ Javier Bourges 
MÜStel: Riendo Galbrdo 
SOI1IqO. Antonio Diego 
Diseño de Sonrdo: Jorge Romo 
Amblentwó: Brlgitte Broch 
Form;:¡to.35 mm. Color 
DuraCión: 15 mm. 

1994 EL ÁRBOL OE L4 M¡}SICA {FJ 
La niña Chelo y Su gallina Josefina reciben ~e1 vlolmisQ más ,mt!guo qe la Tierra el secreto de l;:¡ música. 

11994 PONCHADA 

DirecCIón: Alc¡andra Moya 
ProduCCIón: lMClNE/DPC 
Productor: Pablo Baksht SegoYI;:¡ 

Producción Ejecutiva: Julia Con 
Gerente de Producción: Luz. M~ría Reyes 
CUlón: lcon::¡~do G::¡~ci~ Ts<to 
Fotografta.: Scrguel S:¡lc!lvar Ta!)a~ 
E~¡Cl6n,' Ale/<ll/qrq Moya/Carlos BolJqo 
MOsica: Arie! Guz.lk 
50111c\0: Gabrlela EspillOza 
DISCl10 (le SOt1Ic\O. GabrIel R.omo/Jorge R.omo 
Ambientación: Anc\~~ KrassolC:':vltch/Clauqio Contrer¡¡5 
Formato: 35 mm. Color 
Duradón: 14 mln. 

1994 PONCHAOA (F) 
Vn hombre y un:) mu¡cr se cncuentran el) Ull cam11l0 c.\esol:¡do. A veccs, b c.:¡bal\ctoSI,\::d pucde SCr 

pcllgtOs..l. 
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11994 RITOS 

DireCCIón' Cilios Robdo 
P~oducclón. JMCJNE/DPC/Produccloncs 5egovIJ 
Pwdudm· P:.¡blo Baksht SegovlJ/Gabrld Romo 
Ptoqucclón E¡ecutlva: Julia Con 
Gerente de Ptodución· LUl5 G~:¡nados 
GUiÓ!): C.:¡rlos Bobdo/v;¡lcntrna Lequc/P;:¡ullna Rodríguez 
EchClón Juan (;¡rlos Millítn/C::¡rlos Sobelo 
MÜS1Q: Antonro Fcmándcz Ross 

Sonido. C:.1llos Aguibr 
DIseño ele Sonido. Jorge Romo/G;:¡btle! Romo 
AmbientacIón André Krassoiev¡tch/M.;¡uricto Mallle 
Formato 35 mm, Color 
DuracIón' 17·40 mln. 

1994 RITOS (F) 
En el OrIgen, I::¡ Muerte, como devenir, Agua-Fuego, Aire-Tlcrtct. 

En el lÍn;¡1, ¿Amorl, 

11994 TIEMPO CAUTIVO 

DireCCión: ¡:q~ellllescas 
ProquCClón. CCClIMCINE/DIDECINEIVPA 

(Vnidacl ele Producción Auc!¡ovisu¡¡!es) 
Proc!ucción E¡ecutiva: Gustavo Montld/Dr. Gerardo O¡e<ia 
Gerente de Producción: Rosana Vergara/Greta Ru[z 
GUión: ~6d 11l6cas (Basado en el cuento 6man.da 

tic Agustin Monsreal) 
Fotografía. FeqerlCO B<ttbos;:¡ 
Eqición. R.:¡~ellllcsc:'ls/Hubcrt Bancro . 
MÜSIQ: Juan Crlstób;:¡1 P¿rcz Grobct 
Sonlqo; Evclt,:¡ Cl-uz 
Ambicnt,:¡ción: Mara Gonzálcz 
Formato. 35 mm. Color 
DuraCión: 28 min. 

1994 TIEMPO CAUTIVO (F) 

mi 

En el contexto qC un qolot'Oso proceso de pérdidas FJrnilí'ltes y el desenc:'lnto del primer :¡mor, M'Inud 
descubre :¡ tr:¡vés ele sus sueños, recuerdos y pensamientos, el slgnlHcaclo de sus propias emociones y 
(rustt:¡clones. 

240 



11994 UN VOLCÁN CON lAVA DE HIELO 

DireCCión' V~lcnttlJ:¡ l<....quc 
ProduCCJón: eVEC/VNAM/JMClN E/DPC/CONACVL T A 
ProduccIón Elcclltlv:¡: Alfredo }OSkowlcvPablo Baksht SegoVJa 
Gerente de PrOqllCClón. Sachlko Vzcta/Esteh::l11 de Llac;¡ 
GUión. Alepnc\ro LubczktjValentina Lcc\uc 
Fotogralla: Alcxls Zabé 
Eqlclón- eH los BolJdo/VakntJna Lequc 
MÚSIC::l: Gustavo Artc::¡~p/Nat"lla Pérez TUI nc~ 
5011;40' DIego Muñoz 
Diseño de Somdo. G;¡brte! Romo 
Ambientación' Andre Krassolev¡tch¡VeróniQ Maare 

Formato: 35 mm. Colm 
DutQclón· 30 mln 

1994 l/N VOLCÁN CON LA VA OE HIELO (F) 

Un <lstrbnomo qbstrJÍllo en los volcanes 4e Tritón recibe J¡¡ accklentaJ 1!;:¡mada telefónica de UOq ¡oven 
que acabe¡ pm erlrenq~lo a su vl~a solitaria 

11994 TEPO 

Dm~cdón: )u¡¡n h~nclSco Vrrustl 
Proqucción.IMClNE/DPC 
Proqudor: Pablo B.lksht 5cgovra 
Producción E1ecutlva: Julia Con 
Gerente qe Producciór): Salv;¡qor Gu~ícnez 
GUIón: Ana Pifló S::¡nc\ovall Juan Fr,:¡t¡CISCO Vnustl 
Fotografh: M<trio Lw),:¡ 

EdiCIón: Jorge Agulba 
Música: Jozcf olwchowsk!/hlan 191)::'IC10 Corpus/R...1ra.cl VI'~UStl 
Sonkio: Jesüs S~ncl1ez. P'lddl;¡ 
Form.:¡~o: 16 mm, Colol' 

DuraCión: 27 mino 

1994 TEP¡) (O) 

(D) 1 

Vn viejo charnan hLlichol Visita \;¡ clut\ad ele MCXICO, sus sueños ;:¡nccsha1cs son I;:¡ Llrqlmbre en la que Se 

cnhctcjc el elocumental y el propio sueño qd rc;¡lrz::¡dor, 
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11994 EL GALLITO PELVOVERfA 

DireCCIón: )O~~ R..1rnón Mlkd;:¡l~Ulctjut 

Pl'Ollucclón I,\KINE/DPC 
Pwc\udm: Par,lo B:.jksht ScgOV¡;;¡ 
ProqUcClÓn Ejecutiva: Ju!!;:¡ COI) 

Gel-ente cl~ ProduCC16n- Luz Marí:.¡ Reyes 
Fotogr:.¡ha. José R.:¡món M¡kcbrj(1~egUf 
Diseño qe Sonido- GIIbcl-to Novelo 
Formato. Bct::¡c:¡rn SP Color 
Du~acJóJ)' 37 mll) 

1994 EL GALLITO PELUQUER.ÍA (O) 

(DJ ! 

En un;:¡ entrevista re;¡hz;:¡c\a en un solo plano a un M<lesho Pduc¡uero y;:¡ uno de sus clientes, el re:¡l¡z<¡c\m 
se asoma a lit) mundo m;:¡scull!io urbano parq regIstrar con hescura <¡!gunos de fos 1'a5905 c;¡r<¡cterístlcoS de 
su Idiosincrasia 

!1995 4 MANERAS DE TAPAR VN HOYO 

DireCCIón. JorgeVlIJalobos de 1:.1 Tone/Guillermo Renc!ón R. 
ProducCIón: V1A/1MONE 

PI"04uctor: J05é LUlS Rueq.:¡ Reyes 
Guión; José C:~stro 
FotograM'a: Jorge Mercad.o 
EdIción: Datllel Med,ero 
MÚSIC;;¡: Zblg1l1eW P'1I~ta 
Ammación: K~mic Gualda/Carlos R.odríguezlDlomsio Ceballos 

José Casho/MónIC<1 Ak~za~/Gulllctmo Rendón 

Jmge Vlilafobos 

Formato: 35 mm, Blanco y Negro 
DutJCIOn,f30 mln, 

1995 4. MANERA5 DE TAPAR UN HOYO (A) 
Cu:¡tto manCJ',l~ ,k t~p,lr un hoyo, un círculo Infinito, un fractal, un juego, unJ rcAexión, 

11995 AVALÓN 

DireCCión: Lorenzo H;;¡gcrm;;¡n 
Producción: l..:1 M~<1ulna Gorqa/\MC\NE/DPC/VIA 
ProdUCCión E\ecutlva' Illti Cor'\CI';;¡ 
Gerente de Proqucclóll: Ac\rlaI1:J M0l1dragó1l 
Guión: Lorenzo H;;¡gerrn:ll) 

Fotogr;;¡(í~: JU:¡11 José $:¡r:¡bl;;¡ 
Edición: Jorge Bolaclo/Roberto G~rzJI).;¡vicr 5010rz..100 
MúsicJ: Agustín 8cm-11 
Soni40: Jorge Bola4o/Ror..crto Garz;:¡/);¡vJcr SoJor(;Jno 
FOttn:)to: 35 mm, Bbnco y Negro 
Dur:tcióll: 12 mlll, 

(AJ! 

mi 
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1995 AVALÓN (f/ 

Vn hornh'c cr¡(cHno lc~rcs:l':¡ C~5::¡ ele SLl :Jrnctntc después ele V:;¡IIO<; :¡ño<; de :¡U~CIlCl:¡ Vn hOrnr.1C cn(cl"mo 

ve¡ en buso tic Avalon. 

11995 DE TRIPAS, CORAZÓN 

Dirección AntoniO VII'utra 

ProdUCCión IMClNEIV de G/Gob ,k )"dlsco 

H. Ayu1it::¡mlento <le Gu¡¡c!alalara 
Sccrdctl'Í::¡ ele Cultura cle! Estado de Jalisco 

Proqudm. Bertba N;:¡v:.] I ro/Ale¡andro Sprmgal! 
Proqudor ASOCI¡¡do. Pablo Baksht SegovlCl 
GUlón: AntoniO Vrrutq 

Fotografia: 5erguel S::¡ldlvar 
EdICión: Dav1Cf Lapme 
Música: Eblen Macar! 
SOnido. Cato Estracla 
Ambientación: Valentm<l LequdGudlermo COSSlo/Rocío Canales 
Form;:¡to. 35 m Color 

DuraCión' 18 mln. 

1995 DE TRIPAS, CORAZÓN(F) 
Un pmtoresco pueblo meXlC'mo ... Dos <ldolescentes ¡¡ftorrtan su primera expetlensa sexu¡¡l. La Melfer eS le¡ 
mujer m~5 cocllClada .. La actitud con la que ca~a uno se acerque a ella se:r~ lo que ~etermlne su primer 
encuentro 

11995 LA TARDE DE VN MATRIMONIO DE CLASE MEDIA 

Dirección; Fernan~o Lcón 
Proqucción: !MC!NE/V1A/ECHASA 

Pto~ud:or: Pablo B:¡ksht Segovia 
Proquctor E¡ccutlvo: )uliJ Con 

Gerente de Prod,uCClón' BI~ nq Otero 
GUión: Fe:rna~o León. 

Fotogra{Ta: Guil1ctmo Granillo 
E~ición: Sig{rl~o 8ar¡;,w 

Sonido: AntoniO Diego 

Diseño ~e Sonido: $,JmLlc! urson 

Ambientación' Elena L:!guarq:¡ 
Form::tto: 35 mm. Color 
f)ur:¡ción: 2:55 mln. 

1995 LA TAROE DE UN MA TIl./MONIO DE CLASE MEDIA (F) 
La vrq:¡ cotlqiana qc una parcIa otoRJI que ¡uró ;¡marsc hasta que la muerte los scpJrc. 
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11995 UN PEDAZO DE NOCHE 

DIreccIón- Roberto Roc)¡in N.:ry:; 
Pro4uCClón Roberto Rocnín N:-tya/IMCINE/DPC 
PrÜ{1vdor· Roberto Rochín N.1y':¡ 
Pro~uctm ASOCI:¡qo P.:¡blo B~ksht Segovla 
PW4ucclón E¡ccutJvJ. G.:¡bncb C~stJñeda 
Gerente c\e p¡oduwón Cé5a~ Ahurnac\<l 
GUlón' Roberto RochinlT6m.:¡s Pérez T unent/Elfas NahmT<l5 

BaSJlio en un cuento qeJuan RulFo Vn pedazo de Noche 
Fotogr¡¡[f;:; AYl:uro ~e b Ro$'! 
E4¡clón. Osca~ FlgueroJ/Ro4olfo Montet)cgro 
MÚ5JCq; Ger:m10 Tame.z 
50nklo' Evella Cruz 
Diseño de SOl)ldo, DhJd Baksht 
Amblentqdón- Robclto RochTn N<iya/Mano AI(qro 
Formato: 35 mm. Bbmco/Negro 
DuraCión· 30 mm. 

1995 UN PEDAZO OE NOCHE (F) 
La vida cle LucT;:¡, una prostltut<l cle 1'1 calle, pasq como un parp<ldeo <lntes de su muerte 

11995 EL ABUELO CHENO y OTRAS HISTORIAS 

DircCClót'): Jua!) Carlos RulFo 
Producción: CCC/!MClNE/DPCJV de G/Gob. de Jaltsco 

Secrct<lría de Culturq clel Est<lclo ele Jalisco 
Escud::¡ Intem<!clonal de Cine TV (EleN), Cuba 

Productor: Gust<lVO Montid Pagés 
P~oelucc.ión Ejecutiva: Maria Femanqa (Maf'er) Suarez. 
Guión: Juan Carlos R.ulfo 
Fotografia: Feqerlco Barbabosa 
Edición: Juan Ca~los R.ulfo/Ramón Cervantes 
Música: Get:¡rqo Tarnez 
Somdo: Jaime Baksht 
Diseño de Sonido, J:1lme B~ksht!Dávid B;;¡ksht 
Formato: 35 m m. Color 
DuraCión: 30 mino 

1995 ELABUELOCHENG. .. YOTfl.A5HISTORIAS (O) 
El asesinato, en 1923, ele Juan Ncpomuccno Pbcz-RulfO Cheno, hacend:¡elo del sur elcI Estado c\e JaliSCO y 
abuclo ele! re:;¡lizaelor, es e! pretexto para <¡cercamos a un grupo c\e VICIOS habitantes del lug<lr, que 
recuerq:;¡n el p:;¡so ele aquellos días agitados por las revueltas poshcvoludonarias de 1920, envueltos en un 
mundo de evocaCión y muerte. Es un homellale '1 la vkla de una generación que con melancolía evoca su 
pasado en e::.ie siglo que est~ por term1tlar. 
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11995 PLANETA 5IQVEIR.OS 

[)¡rCCC1ÓI)' José R..ltnón Mlkdq!~ute9ul 

PrO~UCC!Ófl IMCJNE/INBAJECHA5A/(¿¡n.~¡ 22 
Proquctor' Pablo Babbt $c90V1::; 

Proqucc¡ón E¡ccubv:¡, Juba Con 
Gerente de Proqucclón. MonllQ Skor[¡ch 
GCl"cnte qe Postpro(1ucc\on. Tlacakotl M:rta 
GUIón; Ita!q 5chmdz 
Inv~stl::.ladón. Irene Herncr/lta.b Schmelz 
Fotogr:;¡(ía' GUillermo Gramllo 
Edición. 5rgFrld.o ~qJ.u 
MÚS1C;:¡. Ger::¡rclo Trnez 
Formato: 35 mm Color 
DuraC!6n·17 mm. 

1995 PLANETA SIQUE/ROS ro} 

Los espqcroS t1<¡rr.:¡tivos qe /<1 prntura de 5¡queltos sor¡ explorados en este cortometra¡e con el pretexto 
evoc.:¡trvo de un<! ültJma m¡raqa. 

11995 LA PASiÓN DE IZTAPALAPA 

Dirección: N1co!~s Echevarría 
Producción: Producciones Cuaclro Negro Enl¡¡ces/IMC1NEJDPC/CONACVLTA 
Proquctor' FelIpe Hern~nd.ez 
Guión' Nico!~s Echev::¡ní<l 
Foto9~afta: Nico¡~s Echeva~~ía/Xavler Pére:z Grobe!: 
Eqldón: NIcolás Echcvarria 
Sonido: Slbylle Hayem 
Form'lto: 35 mm. Color 
Dur~clón: 85 mil). 

1995 LA PASiÓN PE IZTAPALAPA (O) 
13 trqqklÓli qe 1<1 P:¡slón qe I:z.t~palapa en Mt:xlco. 

11996 DESDE ADENTRO 

Dirección: Domlnk{uc )oo;,¡rd 
ProquCCJÓJ1: JMCJNE/Thc MacArthm Founc\ation/ 

The Rockcfclb Foun~ation 
Pro~uctor: P"blo B:tkshVRamón Mlkd;;¡jáurC9ui 
ProJucto~ Elecutlvo: DomlJlique )ol1ar~ 
Guión: DOmlnl'i'lc )ol1.:¡rd (Ba5"Qo en ).15 5ugcre/)ci."I5 de los niño5 

,Id Albergue Ttltc\::tt de Morc\I:l, M1Cho;;tC~ll) 
Fotogr:¡ff:\: M:wio Novidlo/Domlll\qt,e )oJ)E!rq 

Músic:\: Edu::trdo Solís 
Amm::tclón: DomlD1<{uc )on:wd 
FOJm:)to: 35 mm Colo) 
Duy:¡ctól1: 10 111111 
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1996 DESDE ADENTRO (AJ 
Vn=¡ cre::1c¡ón <:le los n1Í'ios cid Albergue T utclar ele Morelía c\onqc CLlcnb,n su ~UpCl-Vl\'cIK¡a el) b. o.l!e En 
5l1S co~\c~ías, bs drogas y cl3.\coho! est5n a L'I orc\en del di:¡ Alucmar 110 siempre es chIllO ¡CuIdado!' 

11996 ¡QVÉ HORA ES? 

DIrección' Pdar Pd1tccr 
ProdUCCión: Arte: y O¡(mlónffMCfNEtTabasco Fllms 

Gob. dd Edo. de T<bascofFONCA 
ProdUCCIón Elecutiv:¡' Laura lmperiable 

Gel'ente de Producción' laura Imperlable 
GUión. Teresa Velo CBas<ldo en un cuento de Elen<\ Garrlc\o) 

Fotografí<l Tlm Ross 

EqlCIÓI)' Slghldo B;:¡tjau 
SOI))(~O Abe! Flores 
Formato; 35 mm. Color 
Dur"ldón: 17 mino 

1996 ¡QUÉ HORA ES! (F) 

L::¡ soledaq <le una mujer <lue espeta en un cu;:¡rto c\e hotel a un <lntiguo e 1tnposlble :amo~. 

11996 DE JAZMíN EN FLOR 

Dm;:cción. D;:¡nieJ Gruener 

Pl'OqucClón, IMClNE/ECHA5A 
Productor: Pablo Baks:ht 
Proc\ucior Ejecutivo: }u!I<¡ Con 
Gerente áe Proc!ucción: Sanqra Solares 
GUIÓ/l: LIsa OWCt1 
Fotografia: Feqe~lco B:¡rbabosa 
Eq¡ci6n: MOIsés Orl:iz. Vrc¡ulsi/Si\v<ln<l ZU<lnetl 
MÚSIca: Gabriel Got1zález. Mdenqez 
Somqo: Ar;.tomo Diego 
Fcrm~to: 35 mm. Color 
DUI'adón: 13 mm. 

1996 DE JAZMíN EN FLOR (F) 
Dos hombres se ácbaten etltrc fE¡ Vida y fa rnucrl:e en fas afturas áe un eqlFlClo en construccIón, hasta '1ue 
el qCstlllO los Ulle. 

11996 LA GENTE YA NO ESCRIBE 

DirecCIón' lvtin KIt'CCV 

ProquCCróll: A.tc(orp S.A. de e V./IMClNE 
Proquctor. A!onso VC9:.'1~Albda 
Proqudor Asoda.qo: Pablo Baksht Scgovla/Vrld VSlqcs 

Mónlc:.'l Lomba~qo/Patrida ele la Fuente 
ProdUCCIón E\ccutlv,:¡: Alon~o Ve9a~Albda 
Gercnte ,Ic Proqucción: Alonso Vega.-A\bcb 
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Gwó/); Fem:m40 Lcón!)v;'jl) KJrcev 

Fotogr:)Ha: Getómmo Dcn~J 
Edición. Alonso VC~::J!Scr9IO Vcg:J./lv."in KltC'ev/Gdbcrto Gazeón 
MÚSlC::J: R.uy G:¡rcí:¡ 

Sonido. Gustavo Pattiio 

DISe:f'io de 50111do: Jor9<: Romo 
Fotm:¡to: 35 mm. Color 

DU~;;¡Cl6n' 5 mino 

1996 LA GENTE YA NO ESCRIBE (F) 

Vn hombre: se etlrenQ con su arrepentimIento 

!1997 SANTO GOLPE 

Drtecdót/: Dominique )onarq 

ProducCIón: Alas y R<¡kes a los Nrños/IMONE/DPC 

CONACVLTAlECHASA 
ProQucior. hvier Bourg6 

ProduciD E¡ecutlvo: PatrIcIa Ri9gen 
Guión: Dornimque )ot)'Itq (Basado en lc\eas de los niños 

de Zinaxqn~n, Chl<1pas) 
Fotograti<l: Dominique )on;:¡r4!M"tl0 Novlel\o 

Ec\lción: Roc\olfo Montenegro 
MÚSIca: Eciuar.:\o Salís 
Sonlc\o' Eduarqo Salís 
AnirnClclon. Dominigue )onarc\ 

Formato: 35 mm. Color/Dur'lcu5n: 11 mln. 

1997 SANTO GOLPE (AJ 

(Al! 

Armnaciól) rcahza&a por los nIños &0::: Zinacatl~n, donqe describen el munqo inc:lidonal y místICo de este 
pLleblo tzotzd de los Altos ele Chiapas. En contraste con la armonía sodal incffgclla, dos vendedores 
laqrnos irrumpen en un pueblo y $10 escrúpulos se roban al santo del templo. En una QC5cncaQenada 
¡'CI"'>CCUC10n a través efe b regien, !os zmac.1/iteco5 podrán rc,u~rar a s/,./ santo, 

!1997 (VARTO OSCVRO 

DircCClót): Carlos Salces 
Proc:\ucdón: IMClNE 
GUión: C:¡rlo5 Salccs/Bbnc:a Montoya/ Atedia R<lrnírcz 
Fotogta(¡a: Jesús ch~vcz Chuy 
Edición: (<¡rlos S,,\ccs 
Form;¡to: 35 mm. Color 
Dur.'v:iótl: 5 min. 

1997 CUAR ro OSCURO (FJ 
En un cuarto oscuro cu:¡r'iuicr COs.) puc~c: OCutl'lt. 

(FJ 
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11997 PASAJERA 

DllccCJon. Jorge v¡lblo;,os tic b TOlre 

ProduccIón: IMCINE/DPC/ECHASA 
Pwductor: )::lVler Bourges 
Productor E¡ecutlvo' P'1tricJ::l Rlggen 
GUlón' Jorge vdblobos 
Fotogr:¡fi;;¡. D::¡v¡c\ AsenClo 
Eqlción. Cltlos S:¡lces 
Música: ):¡cobo lleberrnan 
Sonido. Nerio &lrbens 
DIrección qe Arte' EugenIO Cablbo 
Fortn¡¡to' 35 mlT). Color 

Duración: 8 mln. 

1997 PASNERA (F) 
Por la noche, una; mUjer 501<1 tiene c¡ue se¡- muy CUlq<lc\osa. especialmente con dla misma. 

11997 ADIÓS MAMÁ 

DireCCIón. Arle! Gorc\on 

ProduccIón. IMClNE/DPC/ECHASA 
Proc\udor: );;¡Vler Bourges 
Productor E¡ecutivo: PatriCia Rl9gen/Ricarqo del Rio 

GUión: Arte! Gmclon 
Fo-tograti;:¡: Santiago Navanetc 
Edición: Carlos Salces 
Música: Ger:¡rc\o Tamez 
Form::¡to: 35 mm. Color 
Duraclól): 8 mln. 

1997 APIÓS MAMÁ (F) 

mi 

Un chcnte común y conlcnte ~(:! ellcuelltr<!IC;;¡hz..,nqo un;:¡s cu.:¡ntJs COI":")pl'~S en el 5llpermerci\Qo. Vn acto 

bh mUl1dano como éstc se vCr~ üans(orm3.do Inlcntras CSpet<l en b fd3. de !3. c~!a. Vn encuentro 
imprevisto !!ev.:¡rá ~! hombre ::11 centro del conAleto eXistencia! de Llt),:j vlc¡ita, causán~o!c tina <lpertura 

ernodol)Z¡! inesperada. 
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PRODVCTORES, DIRECTORES Y GVIONISTAS ClMCINE 1990-1997) 

I PRODUCTORES 

"+LW5 G:vcf'l López, -+GonzJlo Bautrsü Adalro Rodtfgue~ EstcLl Escalan:" Juan (:¡rlo~ Esqulve/. '-¡-'P,lblo 
Baksht Sc:govl';¡. };;¡itne Eswb3., "+Juba Con, "+DomulI<1ue )on::m!. ++)m9c A9U!b:t, +Rosan3. Vcr~¡:H<I, 

++Fctllaoqo C~m3r:t, ++MalkJ. Bernard, Gabriel Romo, +Gust:¡VO MotIC! Pagcs, +Alfi-cdo Joskow!Cz, +)osé 

Bud/M:msa Sl3tach, José LUIS Rueq¡¡ Reyes, "¡nti COtdcY'lBertha N::w:mo/Alejandw SpringalL 'Roberto 
Rochin Naya, +Gabtre!:¡ C:¡tañeda, Felipe Hern~ndez, Jase RJ,món Mlhkebl3.Uregui, Mark Ltwer:.mi. 
+Gui!lerrno Rcnqón/PatriCla Rrggen, +Laur:¡ Imperr<lble. HVrre1 Válc!cs/Mót¡¡ca lombardo/Paürcta de la 
Fuente, +Alonso Veg:¡-Albe!a. )::¡VIN Boutges, +Rrqrdo <le! Río. 

"Proc\udores que han re;:¡llzaqo dos o m~s cortometrajes 
>Proqudores -que son .l 1<1 v~z DI~edmes del mismo cortometraje, ya sea como Proquctor, hoquctor 
AsocIado o Productor E¡ecutlvo. 
+hoqudor EJecutivo. 
++Pr04uctor Asodado. 

IDIRECTORES 

MOISÉS ORTIZ UROUIDI 
Nadó en Oaxaca, 1967. Es egresaqo qel centro qe Qpacltadón CinematograHca. Aparte 4el prestigio y 105 

premJ05 que le han slgndicac!o sus cortometl'4¡e5 como re;¡hza4m, también ha sobre54Jklo como asistente 
de dirección, director y gUIonista. 

!VAN CARLOS DE LLACA 
Nadó en l<l cíudaq 4c México, en 1962, Enhe su Almogratia se cncuenhan: A qist;¡nci<t. Debut<tntes. 
P<tqre nuestro, Me voy a escapar y, su prImer largometraie. En el airc 

LVIS CARLOS CARRERA 
N=¡dó en 1" cILlc:\ad qe México. cl18 qe agosto qc 1962. A los doce años c:\e edad hizo su prnner haba¡o qe 
:¡tmnadón en super 8 y, posteriormente. egreso c:\eI Centro ele Capildadón CinematogrMica (CCC). La 
c¿¡lidad de sus filmes -La mUler de Beni¿¡mín. la vida Conyugill. Sin I"cmJtente. Un embrujo o su 
cortomeha¡c El héroe- y los premios obtenk\os en el contexto nacional e IntC1'Il:iCIOnal lo han ubkaao 
como una de las (¡gul'as m:'is prorrllsorias del cine naclon'!l eje 105 110verlta. 

DOMINIOUE JONARD 
N;~CJÓ el) L'Arbreslcs, Fral)cJ~ en 1956. R.;¡dJc~do en MéxlCO clcsdc h~ce 20 años. aCla J<l pmtura parq 
qcqic:Jrse ~ la :J.nim.;¡d6n. Aprovechanc\o sus COtlOetrTJlelltos pl~5tlcOS des;¡rroll;;¡ una c\ltl4mlc:¡ "oncle 105 

!1ltios son c~caclores ele sus di bUlOS <'Illím¡¡dos, produc1endo así varios cortometrajes en zOllas inclígenas o 
m;¡rgln<tqaS, y trabJian"o p,:¡r;¡leI;¡mentc en sus propios cortometrajes. 

SABINA BERMAN/ISABELLE TARDÁN 
N:¡C1Ó Cl) ·I.l clw:tad de MéXiCO, H:¡ coelirlglqo con !sabellc T~tel,1Il el c:ottometr:'l¡e El ~tbol cl.c la música y 
el largometr.l{c Entre Pahcho Villa y una mujer qcsnuqa. los cU.:lles le han sígnífiQqo importantes 
premios 
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JAVIER BOVRGVES 
N:tc:¡ó en b clUqad MéxICO, en 1952, Su cortomch:¡¡c El último (¡lJ t\c 2Iño le Sl~lltfícó un O')C.l~ 
Cshk\l::mhl Peo~ es naq:) C~ sU lcrcer c:mtomcb:¡¡c. 

ALEJANDRA MOYA 
Nació en b CIudad tic MéxIco. Ponchada es su sexto cortometraJe. 

ANTONIO VRRVnA 
N3.cró en Gu¡¡clab¡ara, )a1rsco, en 19ó1, Rea]¡zó d ~irbmado de televISión }' "".leo en b UIIIVCI'>ld:ld de 
Gu¿¡d¿¡Ja¡¿¡ra (V de G) y completó sus estudios del eme en l¿¡ Escueb M Educ.~C)ÓJJ cont!lHq ,.ic 1.1 
VrHversJdad de Nueva Yerk. Po¡- su cortometl"4¡c De Tripas Corazón, es acreedor a una gran c:¡nt!<:bcl de 
rcconOClcnto5 en MéxJCO y en el extr;m¡cro, enhe ellos, L;¡ nommaClón :.'j! OSC3.t ci<:~ la Ac;¡deml:¡ de Artes y 
CJenCJas (JI)ematografícas de Esbdos Vmqos por mejor cot-tometrafe de FICCión. 

JVAN CARLOS RVLFO 
Nadó en la CIUdad etc México, en 1964. R.ulto, como re::;¡hzadol", h;:¡ sk\o Olmph:~mente reconOC1(\O sobre 
todo, por su cortom~trale El abuelo Cheno. y otras hlstotias. Los camll10s de don Juan, en su Opera 
pl'lmOl en el teneno del l;;¡rgometr;:l\e. 

DANIEL GRVENER 
NaCió en la Ciudad de MéXICO, el 23 de DICiembre ~e 1967 Estuchó re~hZ'lC1Ón cmematrográlÍc3. en el 
Cenho de Capacl'taclón Cinematográfica (CCO y fotografla con Kityat Mmia, en jerusalén Debutó 
como chrector qe l"r9omet~le5 con Sobrenatural, De jazmfn en Flor es su séptImo cortometra1e. 

FERNANDO LEÓN 
NaCió en la ClUqacl ele M,baco el 13 de Novlembt"e 4e 1961. Egresqdo 4e b V11lVc/'Slclacl Ibel"o~merIG¡na 
(V1A), ha escrito gUIones que han ganaqo Glversos premios y lq Tarde de un matrimOniO de clase mecHa 
es su sexto cortomctr.:¡¡e. 

ARIEL CORDON 
Naoó en la Cluclacl de México, en 1977. Estuclió en el centto Vnivet'Srtano de EstLld,IOS Cinematrográficos 
(CVEC). GOl'don t~mblén escribió y d,irigió el cortometraje Fuga. 

JORGE VILLLALOBOS 
N<lc16 ~1) 1<1 Clud::¡q ¿c MéXICO, en 1969. su corl:ometr:l\e de al11madón 4 Maneras de 1:ap:.:¡t un hoyo 
formo p:;¡rte c\e la selección Of¡clal d,e 49 Festival c\e CalmeS, en 1995. Pasajera es su ~tli!llü cOI'tom<:h::¡¡c 

JORGE VI LLALOBOS/GVILLERMO RENDÓN 
N~cio el1 l~ cIudad de Mblco, er1 1969, su cortometr:.l[c de;: antm~dón 4. Mílhcr;:¡$ ele tClpClt un hoyo 

(ormó parte: de una SeleCción OMci:;¡1 áel49 Festival de C:.lnnes, en 1995. 

I DIRECTORES 

Juan LUIS BuílueL "Dor~ Guerr<¡, Anchea ql Castro, Gloriíl Rlbc, Gcrar,\o L:¡ra, M:il1uel Bondl:t, JlI:¡n C~rlo:i 
Colín, J~irnc R.uíz rb:1I1CZ, FranCISCo Murguia, Salv<ldor Aguirrc, };,'j!me ESCllti.-¡, Juan carlos de la L/ac:!, 
M:trra Novaro, P¡¡blo Gómcz Slenz, Mois¿s Orljz Vrqwqi. Enn'fuC! E~,alon.:¡, C.:¡r/os Carrera, "Dom'tllque 
}on:.mi. Juan Antonio de la RIV':¡, Ign4do Ol-l:iz Cruz, 'jorge AgUl!cr.1, j.:¡vicr Boul"gc.'i. S<1bil);¡ 
Bcrm,ln/l$.'lbc1!c T.ll"d.1rl. A!C[.l1Jdr;¡ Moy;¡, c11'los Bobdo, Ramel Ilbc::¡s, V.:¡)cntm;¡ lcduc, "José 
Bw!/M.lI'ISJ 5iSQch, )u.ln Fr.ltK/5CO Urrusti, 'jo~ R<!món Mikd.:¡¡5urcgUl, 'Jorge v¡ll:¡lobos ,le )=1 
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TO¡¡·c/Gwllermo Rendón Rodlíguez.. Lorenzo Ha.gerrn:m, AntollIo Umlt¡J, Fel"!l.1!)tjo León, Roberto 
Rochín N;¡y;¡, )u;¡n CJrlo) Rulfo, Nlcol.'ís Echev:¡rría, )o)c Ángel G:lld;¡ Moreno, p¡I;¡I· Pdllcel·, D;¡o¡e! 
GI uenct, Iv."in Klrecv, C;¡rlos $..llces, And Go¡·qon 

• DIrectOl"CS c¡ue hJn hecho dos o rn.'ís cortorneüa¡es producidos o coproducldos por el IMCINE en el 
petloqo de 1990 a 1997 

¡GUIONISTAS 

")u:m LUls Buñud/l...J.ut;¡ ES'iUlvel, ·"Dor.>. Gucnl (baS3;Qo), 'Andrea d.I CJ.stro, "GlorIa Rlbe, 'Gcr;¡rdo L:\r3;, 
Almanqo Roclríguez, '):.¡:¡n C3;rlos Colín/Alfteqo Roberl:, 'Jaime Ruíz Ibfíez (basaqo), "Fr;¡ndsco 
MurguÍJ/Alfredo Robert/Fr:HKlscO S.'ínchez, ~Salv;:¡clor AgUlrre/lvan Klreev, '');:¡¡me EscCltia/M;:¡urIClo 
Molm¡¡ (b;¡s¡¡qo), ")u¡¡n Carlos de la U¡¡ca/Rafae:l Cuetvo/Jorge G¡¡rd¡¡, >Dharma. Reyes (bsaa.o), 'Pablo 
Gómez S.'íellzlMarlsa Pccanrns, 'Enrlc¡ue Esqlona, 'Carlos Carrera, 'Dornmique Jonard , 'Ju¡¡n Antonio ele 
1.:1 Rlva, "IgnaCIO Ortiz UrqUldi. '>Jorge Aguder;:¡, "Javier Bourges, "S::¡bm::¡ Berm::¡n/ls::¡be1le Tard~n, 
Leonard,o Carda Tsao, '(atlas Bolac\o/Valentll-¡a LedudPaullm Rodríguez, "Ra.fael ¡¡lesos. 'Valentlna 
Leduc/C;:¡rlos Bolaqo, 'José Bud, 'Ju<1n FrancIsco Vrrusti/Ana Piño S¡¡ndoval, Jose Cas':ro, "Lorenzo 
Hagerrnan, 'Antonio Urrutla, "Fernanclo León, 'Roberto Rocnín N::¡ya/Tomas Pérez Turrent/EJías 
Na.nmias (basaqo), ")uar. (arios Ru!fo, ltala Schmelz.. ~NlcoJ~s Ecnevarría, 'José Ángel García. Moreno, 

Teresa Velo (bas<lclo), Lls<l Owen, ~Ivan KIreev/Fernaclo León, "Carlos Salces/Blanca Montoya./ArceJla 
Iqmirez, 'Jorge vdlalob05 de la Torre, "Arie! Gorqon, 

'CUlolllStas que 50n a 1<1 vez Jos mismos Directores 
>Cuionlstas que h<!t'l realizaqo qOS o más cortometrajes 
'Dlredm 'iue Se ba5a en las Id,eas de nIños o comuniqaqes Ind,ígenas. 

I RELACiÓN DE COPRODUCTORES (IMClNE 1990-1997) 

$ Productora Indcpcn~lcnte ,jc ComunIcaCIón S.A. qe C.V.(PICS.AJ, $ La Cage A.C, 
Div;:¡gabundamm<lclót¡, $ Cuatro y Meqio, $ ResonanCIa S.A. , $ T.B.& B Producciones, $ La M~c¡uin¡¡ Gorqa 
, $ Es't:uq\oS Churubuscc Azteca (ECHASA), $ Corq!.ón <le Melón, $Arte y DI(usiól), $ Ta1:>asco Films, $ 
Aqccorp S.A ele C.V., $ Proc\ucclones 5egovia, $ Roberto Rocnin Nay;:¡, .. Centro UnlVetSltat10 de EstudIOS 
(¡ncmatogr~(¡cos (CVEC/VNAM), • Centro ele Capacrtación Cmematográ(¡c:;¡ (CCO, • VnlversJc\ad 
lr-eroamÜlcal'l21 (VIA), • Vnivcl"Si¿"c\ ¿e Gu~qalalara (V. de GJ, .. Esc.ucl<l \n't:c.madon;:¡1 C\C Cme TV 
(EICTV Cwb::¡), .. Fonqo NaCIonal para I;:¡ Cultura y las Artes (FONCA), ' Insti't:uto Nadon:]1 de Bellas 
AI{es (INBA), 'Consejo N<lclon:¡1 P<lra. la Cultur¡¡ y las Artes (CONACUlTA), .. A]:¡s y Raíces a. los Niños, 
. Tiempo ck Niños. l1isbtu't:o NaClonal Inqigenls't:a (¡NI). . Gobic~no del Estado c\e )<lbsco, • H. 
Ayullt<lmlcllto qe GU<lda.la.¡ara, ' Secretaría e\c Cultur¡¡ qcl Estado ele Jalisco, • Gobierno ~cI E5taelo ele 
T;¡basco, • VPA (Unielaq de Proelucclón Auqlovisuales), . (an<l122, & Thc M¡¡cArl:nur Founq¡¡tion, &' Tne 

Rockefd!cr Founc\,rtioll, & Vntteq N~t\ons Equc~tion SClcnce anc\ Culture. Orgalllsation (VNESCO). 

¡ EPePIJ 
" IEepP) 
"IPCG 
& Fll 

Emp~csas y Ptoc\uctorcs (Pr¡y:¡qos o In,jcpenellenks). 
InstituClonc.s E~uc<itlVa';i (Pübllcas y Priv~das). 
Institucioncs PüblrQS (Cultura!es o Gubcrnamentales). 
FumkJcloncs o InstitUCiones Intcm:¡clon:¡Jcs .. 
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