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I N r .K (.) D (.) e e l o N, 

EL trabajo que a continuación presentamos surgió de la 

inquietud por conocer el =enómeno de la comunicación humana, 

especialmente anivel social,ya que ésta encierra una vital -

importancia para la evolución y el comportamiento de cualquj,_ 

er qrupo social,puesto que es a partir de la comunicación -

que los hombres se conocen, se relacionan entre sí y estable 

cen determinados tipos de organización social para su convi
vencia. 

Ha habido un desarrollo tan rápido e increíble de los -

medios de comunicación en nuestra sociedad contemporanea,que 

de una manera u otra,traerá consecuencias difíciles de valo-

rar, 

La vertiginosa revolución cultural social,es el result~ 

do de más amplias y nuevas perspectivas que han abierto en-

todos los ámbitos del hacer,el pensar y el actuar, Constant~ 

mente,en todos los medios que se transmiten de alguna forma 

la pronta información como el cine, la radio, la televisión, los 

periodicos y revistas etc,etc,han logrado una difusión ypene-

tración definitiva en el hombre. 

La imagen y la voz en muchos casos, han sustituido a la 

letra impresa, así observamo:o como millares de analfabetas, ad

quieren una cultura cinefila,def iciente y nula por completo, 

Es innegable que el desarrollo de "la Comunicaci6n" ha 

beneficiado en algunos aspectos a la huma~1dad; pero también 
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ha planteado situaciones bastaMte peligrosas, 

Si bien es cierto que el cine,radio,televisi6n,prensa, 

son factores ideales cuando son manejados con justos criter! 

os y son puestos al servicio de la educación, la ciencia,la

cultura y el sano entretenimiento y cuando los fines que se 

persigan se identifican plenamente con los anhelos y la !u-

cha de los pueblos. Así también se vuelven peligrosisimos -

y devastadores cuando son impulsados por el afán de lucro o 

como servidores y defensores de intereses oligárquicos,defor 

man la realidad,manipulan la información y engañan y estupi~i 

zan a las masas,en beneficio ecónómico de unos cuantos, 

Es por esto que en este trabajo,queremos manifestar nu~s 

tra inquietud,ante tal situación que prevalece (Cine en ma-

nos de mercaderes), Más sin embargo,la manifestación de 

nuestra inconformidad,será como gritar en el desierto, 

Los cambios defícilmente algún día se darán y todo segu! 

rá igual. Utopismo puro nos parecen nuestras proposiciones,y 

la idea que el Estado algún día llege a controlar totalmente 

el manejo del cine,es solo una panacea, 

Si este trabajo de tesís llega a despertar,asi en mínima 

parte,alguna inquietud, o bien,llege a crear conciencia,será 

una meta que habré alcanzado. 
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A,- PROCESO DE LA COMUNlCACION. 

Todos sabemos lo que es la comunicación,aunque siempre 

es dif Ícil encontrar una definición que satisfaga todos los 

criterios,por lo que trataremos de esplicarla en su forma más 

simple. 

La Comunicación sui generis es la expresión de ideas en 

diferentes formas que utiliza el ser humano para darse a enien 

der y esta nació cuando éste tuvo la necesidad de expresar ~ 

sus sentimientos e ideas a sus semejantes, 

Para Wilbur Schramm la comunicación es"un proceso social 

fundamental,sin ella no existirian ni los grupos humanos ni 
las sociedades" ( 1) · 

As! la comunicación se da en la familia,escuelas,centros 

de traba jo, en fin en todQ·s los lugares donde existen seres -

humanos que tiene la necesidad de expresar algo. 

Debido a la importancia de la comuniación en la compre~ 

sión del comportamiento humano y social se han efectuado di-

versos estudios para el mejor entendimiento de esté 

schramm refiere que la comunicación de masas, asi como 

la interpersonal puede ser por medio de la palabra hablada la 

seña,el gesto,la imaqPn,la exhibición.la impresi6n,la radidi

fllción, Ja !'ilr:1aci6n,etc,etc, es decir todos aquellos signo!'! 

¡· si..c~xHos ele los que se sirven el ser humano para difundir 

sus ideas con sus semejantes, 

Antonio paoli entiende la comunicación como "el acto de 

( I) Schnamm Wi tbur"La Ciencia de la Comunicación humana pág 12" 
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la relaci6n entre dos sujetos,mediante el cual se avoca en -
común un significado" (2) 

La forma más simple de presentar el preceso de la comu

nicac i6n lo constituye un transmisor,un mensaje, un canal ~ u!1 

receptor, 

THANSM!SOR.- En él empieza la comunicación· Y puede 

ser una persona o un grupo de personas que tiene la necesidad 

de expresar algo con algún propósito¡es decir quien comunica. 

MENSAJE.- Es la idea o serie de ideas que el tran§ 

misor quiere dar a conocer a una persona o grupo de personas; 

estos es lo que se comunica. 

CANAL.- Es el medio por el cual se hace saber el -

mensaje y puedP. ser a tra•1es del natila, oor la l•scrilura o --

bie~ por qestos,d1oujos o algun aoarato electronico:esto es, 

co110 sf'! cor~unica. 

HErEP~J~.-Es a quien va dirigido el mensaje,deci-

fra el propósito de éste y .lo acoge; el receptor es entonces 

a quien se le comunica, 

Como menciona Paoli las imagenes que tiene el mensaje -

tiene sólo el sentido que les damos nosotros,tal es el caso -

de una palabra impresa en un idioma que desconocemos,la cual-

(2) Paoli Antonio "COMUNICACION" pág,15. 
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puede tener poco o ningún significado para nosotros,o bien 

la mirada de un esposo a la espesa la cual puede tener un 

significado secreto que soló las dos personas que se comuni

can entre sí lo entienden,constituyendo así uno de los prin

cipios básicos de la teoría general de la comunicaci6n,en -

que los signos pueden tener o representar aquello que la 

experiencia del individuo le permita comprender,por lo que -

podemos decifrar mensajes solamente en función de los signos 

·que conocemos, ya que a este tipa de interpretaci6n de expe

riencias y significados le llamamos " MARCO DE REFERENCIA" o 

sea la serie de conocimientos de los cuales nos valemos para 

dar una debida interpretación a nuestra propia realidad y 

asi decimos que la persona puede comunicarse en función a su 

marco de referencia. 

Aunque parezca simple el concepto de lo que es un men-

saje,es en realidad algo muy complicado,no solamente par sus 

signos los cuales tienen signifivados divergentes entre per-

senas distintas, sino también por las diversas interpretacio

nes, las cuales pueden ser de carácter denotativo o cognotati

vo,siendo el primero el que se refiere al diccionario, que s~ 

rá el mismo para todas las personas,el segundo es el signifi-

cado emocional o evaluativos que varía notablemente entre los 

los individuos y aún con el tiempa para un mismo sujeto.(3) 

Ahora bien al transmitir un mensaje,esta debe de acoplaE 

se a las normas y creenecias del grupo al que pertenece el re 

ceptor,así tenemos que cuando un individuo ha formado sus CEe 

( 3) SchrammW ilbur "La Ciencia de la Comunicaci6n Humana 11 pág. 17 
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encias y valores las cuales ya son una parte de su personalidad 

las defiende a toda costa, igualmente al llegar a valorizar las 

afiliaciones que tiene con determinado grupo, como son su fami

lia o sus compañeros de trabajo, se forma lo que denominamos ---

"GRUPO DE REFERENCIA" y si este grupo cuenta con los valores an 

tes enunciados tratará de comparar el mensaje con lo que el con 

glomerado cree y está en desacuerdo con las normas de éste ento~ 

ces será difícil que sea aceptado sin cambio alguno, Por lo ~ 

anterior se desprende que el receptor tiene uno de los papeles 

más importantes de la comunicación,ya que a él va' dirigido el ~ 

mensaje y de él dependerá que el mensaje sea aceptado o no con 

ello cerra el circulo de comuniación. 

una vez enviado el mensaje y que este ha sido recibido y 

aceptado o bien reclazado, se inicia el proceso de la retroali

mentaci6n,el cual contiene la respuesta al mensaje,donde el re

ceptor es ahora el transmisor y el transmisor se convierte en -

receptor. 

Para Schramm, la retroalimentación se~ntiende como la in

formación que proviene en retroceso del receptor al transmisor 

y le indica a este como se desarrolla el mensaje,existe una gran 

retroalimentaci6n en la comunicación personal y muy poca en la 

comunicación de medios de masas,por lo que es más fácil explicar 

algo p convencer a alguien de una conversación, 

La comunicación se compone de circules complicados y de -

largas cadenas de transmisores y rec~ptores, es muy usual encon 

trar en la comunicación morierna largas cadenas enlaces del pro

ceso de la comunicación, 
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8,-COMUNICACION MASIVA Y SUS MEDIOS, 

La comunicaci6n masiva abarca un amplio terreno porque 

como ya sabemos en el proceso de la comunicaci6n interviene -

cuatro elementos. a saberi El Transmisor,ElMensaje,El Canal y 

El Receptor, dentro de la comunicaci6n masiva este proceso -

esta adaptado de tal forma que el mensaje sea recibido casi

al unisono por las masas receptoras,por lo que se aprecian -

mayores repercuciones, 

Una diferencia primordial entre la comunicaci6n indiv!~ 

dual y la comunicación de masas estriba en la desproporci6n -

de salida y entrada de mensajes identicos por ejemplo tenemos 

los impresos en los diarios en los que se recibe el mensaje -

pero en forma masiva,pero la comunicaci6n de retorno o de re-

troalimentaci6n es muy difícil de obtener por lo que se recu-

rre a las encuestas para conocer una minima parte de las tes

puestas que puede provocar el mensaje original, 

Las comunicaciones masivas son pÚblicas,es decir que su 

contenido esta abierto a todos lo cual implica la existencia 

de normas y valores comúnes al pÚblico,(4) 

El auditorio de la comunicación en masa esta formado por 

personas en constante relaci6n,por lo que es obvio que esto -

influye en la opinión del público hacerca de cualquier mensaje 

recibido, Por eso es importante aclarar que el público de los 

medios masivos de comunicación es hetereogéneo,por sus carac-

(4).-Mc.Quail Denis"Sociología de los medios masivos de comuni-

caci6nHpágs.20 y 21, 
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teristicas de. ser tan numerosos,(5) 

Esfas predisposiciones son parte de las per.sonas y las 

lleva consigo cuando actúa como miembro del auditorio de los 

medios masivos de comunicación, pero hay casos en que cuando 

las actitudesc·:lel público recpetor tienen sus raices muy pro

fundas es muy probable que la sola exposición de una película 

algún anuncio o bien un programa de radio o televisión no cam 

bia estas raices ya que se encuentran activas antes y durante 

la exposición del mensaje a la comunidad, 

"El Público de los medios de comunicación masiva es una 

colectividad característica de la sociedad moderna, es un -

conglomerado de individuos a los que unEi un in.terés común" ( 6) 

Los miembros del auditorio no enfrentan el mensaje emi~i 

do por la radio o la televisión o bien por el periódico sino 

que se encuentran en un estado de indefención psícologica,ya 

que pocas personas se encuentran preparadas lo suficiente pa

ra soportar el embate de estos mensajes los cuales pueden ser 

y cambiar sus tendencias si estas no son suficientemente fuer 

tes,como se indico anteriormente, 

La comunicación de masas generalmente sirve para alimen 

tar los gustos y reforzar los valores y formas de vida del -

auditorio, lo cual implica que los medios de comünicación de -

masas se involucran en el cambio de aficiones del pÚblico,ya 

que hay casos en que producen gustos y valores creados de ma

nera artificial. 

(5). -Op1,1s, Cit pág 23, 

(6),-Idem,pág 24. 
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" Observando los resultados de un estudio realizado en""

trP. personas que escuchaban programas de música clásica en la 

radio,se encontr6 que en un ochenta y cinco por ciento había 

sido durante largo tiempo amante de la música y el quince por 

ciento restante considera3a que la radio había iniciado su afi 

ci6n a la música clásica,pero un analisís más estrecho revelo 

que el diez por ciento de este quince porciento estaba predi~ 

puesto a desarr611ar un gusto por ese tipo de música, antes -

de que comensara a escuchar los programas de radio,ya que los 

medios de comunicaci6n masiva habían creado un ambiente propio 

para el cambio"(7) 

El anterior estudio nos lleva a comprobar la magnitud ~ 

que puede alcanzar los medios de cornunicaci6n,masiva corno re-

formadores de preferencias, 

Es importante señalar que la comunicación masiva requie 

re de organizaci6n formal y compleja,ya que se dirigen a pÚb!i 

cos amplios de la que no es posible determinar sus dimenciones 

exactas. "En los medios masivos de comunicaci6n, la relaci6n 

entre el transmisor y el público es impersonal, ya que las per 

sanas que tiene la funci6n de transrnisores,se dirigen a una -

audiencia an6nima. " (8) 

Si analizamos en concreto a los medios de comunicaci6n 

biene a ser el canal el que permite que el mensaje que envio 

el transmisor llege al receptor, 

P,ero la diferencia esencial que existe entre cualquier 

~~~~~-~~-=~~~9~=~~~~~-~~~~~~-X-~~-=~~~~-~~-9~~-~~!~_g!~~~~-=-
( 7 ¡ ''('h::<tmm '.'.°ilbur ''La CiP.ncia rJ<> la comunicación Eumana"pág tll 
(H¡üpUS Cit pág 22, 
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esta constituido para que el mensaje llege a las multitudes, 

Los medios de comunicación masiva por su naturaleza --

tienen gran recepción y repercuci6n en la vida de cualquier -

sociedad ,mucho se ha hablado y discutido acerca de su influen 

cia si es positiva o ne9ativa. 

Schrarrm esplica que para muchos sociologos,los medios de 

comunicaci6n ofrecen modelos de comportamiento e inculcan roles 

sociales, 

"En las grandes ciudades los n:edio.§de comunicación masiva 

contibuyen al aislamiento de sus habitantes lo cual es muy cier 

to y caracteristico de la zona metropolitanatt(9) 

Probablt>~1er1te la investiqación realizada ;;obre los mi>dios 

ir.;:isivos de cc,'."''.J1iica':ii5n gudrda estn1cha rcHación r;on el inter&s 

que se tienP "übre lr:s ¡Josiblr-~s efectos sociales negativos de

estos ya que su mayor preocupacidn son los peligros que signi

fican para los ni11os a quienes no es posible proteger facilmen 

te del contacto con los mesajes expres.imente diriguidos a los -

adultos, pero si bien es cierto todo lo anterior, también lo es 

que gracias a los medios de comunicaci6n masiva,podemos auxili~r 

nos en la educaci6n obtener informaci6n de una manera más rapi-

da y tener un medio de entretenimiento, 

consideramos que las principales medios de comunicaci6n -

masiva son1La Radio,La Presnsa,La Televisi6n y El Cine,por lo -

que procederemos a hacer una breve explicación sobre todos y -

cada uno de estos importantes canales, lineas directas del pro

ceso de la comunicaci6n. 

-------------------------------------------------------------
(9)1'ic, Quail socioloqia de los Medios Masivos de comunicación, 

pág 20 y ?.l. 
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Radio.- este medio implica la transmisión y recepci6n de VQ 

ces , música y sonido en general, con ayuda de ondas elec-

tromagnéticas y sin utizar cables de conexión, 

La radio tiene enorme repercusión en la sociedad ya que 

se pude decir que no existe hogar dentro de las grandes ciu

dades que carezca de él . Actualmente se puede encontrar een 

tro de su variedad programación,todo tipo de transmiciones -

que satisfacen todos los gustos, 

Podemos decir que la radio aun conserva un gran auditorio pe

se a que este a disminuido considerablemente por la influen-

cia que despierta la televisión • 

La prensa.- es la organizacimn encargada de publicar to

da clase de noticias, articulos,libros,etc,se ha convertido_ 

en :¡ma de las actividades humanas más importantes del mundo 

r.ontP.mporaneo, ennuestro, tiempo es fácil observar la gran -

variedad de publicaciones que hace la prensa las cuales van_ 

desde cuentos infantiles, hasta libros, peri6dicos, r~Qistas 

y publicaciones hechas para despertar el interés por medio -

del morbo. 

Siendo la prensa un canal de facil adquisición, es impo~ 

tante observar que los tóntenidos de ella no siempre obedecen 

a la exigencias de sus seguidores, 

La televisión - consiste en la recepci6n de imagenes y 

sonidos sincronizados con un mensaje audio-visual, 

Este medio es el más moderno y también uno de los más P2 

pulares ya que se encuentra con gran frecuencia en los hoga--
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res debido a su facíl adquisición, dado a que la gente es_ 

muy dada a comprar aquello que le produce un rato de entre 

tP.,irniento aun sin contenido cultural a invertir en una en 

ciclopedia o algun otro aparato que le rinda mayor benefi-

cio. 

El cine es el. medio que fundamentalmente tiene base -

en la persistencia de imagenes proyectadas en pantalla con 

fines aparentes de realidad cubiertas por los trucos de %a 

camara, los cuales dado a la velocidad con lo que se pro--

yectan causan un impacto en el auditorio que puede ser de_ 

terror o de risa según sea el fin que contenga ls filmaci

ón a lo que se denominan "tecnica Cinematográfica". 

El cine a través de sus salas de proyecci6n ha alcanzado 

actualmente una demanda enorme, debido a la var Ü!Jad de tg 

mas aue se presentan en las que sobresalen las eróticas ·· 

así como las de violencia donde el único afectado es el p~ 

blico • 

Indudablemente que el cine ha encontrado en la televisi6n_ 

un competidor formidable, pero se sigue sintiendo la infl~ 

encía de aquél en nuestra sociedad. 

Ahora no profundisaremos más sobre cine , ya que nos_ 

ocuparemos en concreto en páginas siguientes.Debemos añadir 

por Último otro elemento de suma importancia en el est~dio 

de los medios de comunicación masiva, que es la publiciiad. 

La mencionamos por la debido a la qran importancia -

que ha ido adquiriendo en los Últimos tiempos. Aunque la -
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publicidad no es el medio de comunicaci6n se transmite a 

través de ellos, por lo que tiene tambien enormes reper

cusiones dentro de la sociedad, 

Cierto que es la publicidad es utilizada ensumayoría pa

ra fines comerciales, pero no excluye más amplias signi

caciones, ya que puede decirse que actualmente no existe 

alguna actividad individual o colectiva que no utilice -

medios publicitarios para sus propios fines, La publici~ 

dad en su sentido denotativo es el conjunto de los medi

os organizados para divulgar alguna cosa o hecho, 

Actualmente la publicidad han sabido seleccionar los 

elementos que tienen que intervenir en algún mensaje pu

blicitario, de manera que éste pueda obtener gran éxito, 

Uno de estos elementos es utilizar habilmente como -

señuelo los intereses de la época, 
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C.- EL SISTEMA CAPITALISTA CONTROLADOR DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION , 

Podriamos llegar hacer un estudio en forma particular -

pero no es el objetivo de este tema, solamente haremos unas-

consideraciones acerca del control que detenta la burguesía 

Méxicana, dominada a su vez por los intereses imperialistas, 

.As! tenemos que la manipulación informativa y los productos 

de los medios de comunicación de masas, constituyen una fuer-

za administrada por la· clace dominante, 

Desde sus inicios, el cine se le vió como un negocio -

particular en manos de unos cuantos. La ~ás importante con

cepción (medio masivo) es controlada en méxico por un reduci 

disimo grupo de hombres pertenecientes a las clases económi

cas y políticas más poderosas; es pretender identificar la -

representación del pueblo sus problemas y necesidades, con -

los intereses de los privilegiados • " Los grupos de poder -

son los manipuladores de los medios de comunicación, éstos -

defienden sus intereses , éstos informan a la clase dominada, 

( IO) 

Más adelante nos dice Hugo Gutierrez Vega1 " el imperi.i! 

lismo pol!tico y ecónomico y las oligarquías nacionales depen 

dientes ,son los elementos activos en el proceso de lainform.i! 

ción". ( II) 

Quiza no sea del dominio del público pero como asegura Matte-

(IO).- Gutierrez vega Hugo- Información y sociedad pp,25 

( I I). - Mat.telart t\rmand-co:nunicación masiva y revolución so
cialista- pp. 17 
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larlart"La burguesia y el imperialismo poseen la dinámica de 

la informaci6n," ( I2) 

Despues nos dice, Es lo que explica que la clase dominan 

te misma ( en circunstancias en que tiene el control monop6li 

co sobre estos medios) puede darse el lujo de denunciar la ªE 

ci6n nefasta de dichos medios • 

Gutierrez vega nos dice que Narx llev6 acabo el desenma~ 

caramiento de las técnicas manipulador~s de las clases burgug 

sa en el poder; " para evitar posibles mal entendidos una pa-

labra mas. No he pintado de rosa el capitalismo y al hacendado 

pero no se trata aquí de personas , sino en cuanto son la per

sonificación de categorías ec6nomicas los soportes de interés 

y de determinadas relaciones de clases", (I3) 

Así tenPmos que los poderoso~ consorcios internacionales 

dominan a los medios de comunicaci6n masiva nacionales. Así -

como el resto de la burgusía mexicana es dominada por los in-

tereses imperialistas, la nación manifestandose en mil formas 

"desde las decisiones innapelables que toman en las oficinas_ 

matrises establecidas en nueva york, chicago, detroit y que -

llegan como máximo secreto a los despachos de los grandes -

directores o gerentes de sus sucursales en México pocas veces 

encabezadas por mexicanos,hasta la importación de técnicas en 

los más modernos métodos de comercializaci6n que,como·siempre 

viennn a aplicar aquí, casi sin variaci6n alquna con el msimo 

objeto de su pais de origen11 (14) 

·(13) Mattelart 1\rmand ob,cit,pág,27 cita a man: en el prefacio 

de la edici6n alemana al ~apital. 

(14) Oernal Sagun ~ictor Anatomia de la Publicidad 8n México p~q. 

101. 
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Por otra parte, tenemos que los poderosos consorcios in9 

ternacionales han reducido los medios de comunicación, los me-

dios publicitarios, que son utilizados por un l~do, para enaje 

nar a las masas comunicadoras, i por otra para lograr los fin~s 

de penetración ideológica del imperialismo" ( 15) 

Alonso Aguilar nos dice claramente cuando asegura"cualP. 

quiera que sea el ritmo o que cresca el mercado y en particu-

lar la capacidad monopolista, tendera a crecer más de prisa la 

capacidad de producción lo que desmuestra que lo que importa ! 

al capitalista y al capitalismo no es el consumo y menos aún 

la satisfacción de las necesidades sociales, sino el obtener

la mayor ganancia posible a partir de la explotación de los -

trab;ij;¡do::-'1s."( lt) 

Esta Pf< •in • .; peal1'2Jii:I in11e"'t.•·" de que tcl imper .ialisrro-ca--

oi~alista,ron~rola p~ra su cenef1cio y necesidaes a nuP~Lra -

burguesía. 

Económicamente es una financiera b;portante que esta en 

manos de los consorcios financieros, clase burgues3 P.S financia 

da por el banco cinematograf ico que explota las películas. El 

cine es más productivo que otros espec~aculos y a su vez resul 

tan tan venificiados; la moda,ciertas estaciones de radio y -

televisión etc, la luchi'I de clasf's influye en la cinematogr_2 

ria de manera sutil, crea cine ~lejado de la po1r~ica evitando 

la sublevación y transmitiendo ~ormas de pensar, 

-------------------------------------------------------------
(15) üb Cit. pág 86 

( 16) Agui lar 1\lonso-Mercado lntern•) i\CU!•l.llac i6n de Ca pi tal pág 

219. 



- 25 -

D,- DIFEHENTES 'r!POS DE CINE. 

El cine ofrece a su público programas de tipo y caractg 

risticas que pueden ser educativas,informativas y recreativas. 

Tambi6n al igual cue otro med10 de comunicaci6nmasLva -

oroporciona un sin fÍn de mensajes publicitarios que tienen la 

f ínalidad de vender productos a costa de argumentos que muchas 

.veces son falsos, 

Por su penetración, el cine a causado polemicas han quie 

nes estan a favor y hay quienes estan en contra. Los partida 

ríos piensan que el cinematográfo contibuye a establecer lazos 

familiares. Los que estan en contra, argumentan que represen-

ta un peligro inmenso, ya que suprime todo deseo de comunica--

ci6n, además de contribuí~ a la peresa y a la monotonia,(17) 

Vemos que las dos actitudes demuestran claramente que -

1os afectados y cualidades que atrubiyen al cinematográfo,de

pende del uso que se le haga, por lo tanto es necesario saber 

seleccionar la programación y el horario adecuado para que la 

comunicación familiar no sufra las consecuencias, 

Consideramos ahora los diferentes tipos de cine que exi~ 

ten para una mejor selección de pe1iculas1 

cines recreativo. Lo constituye las películas enea-

minadas a divertir , hacer pasar un rato agradable¡ nos inter

narnos en ella por sistemas tan variados,esto es quizas la más 

amplia y popular. Gracias a lo variado de sus temas, el cine 

recreativo ha tenido gran aceptaci6Q, satisface toda clase de 

gustos estos temas van desde películas infantiles, comícas,-
-------------------------------------------------------------
(17).- Selecciones de R.O. si.n temor a equivocarse pág,104', 
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dramás,eroticas,deportes,ciencia ficción,terror,etc. Una can 

tidad enorme de este tipo de cinematográfo, 

Una parte importantísima dentro del cine recreativo,10 

constituye la de tipo cultural,que a la vez nos hace pasar m~ 

mentes agradables, también nos proporciona conocimientos nue

vos, o de tipo formativo, este cine lo constituye los progra~ 

mas documentales conciertos de música clásica, debates o pelg 

micas de temas de gran actualidad. 

Cine Informativo.- Este representa de m~s ayuda y 

utilidad para la humanidad por su funci6n de transmitir rapi-

damente 10 acontesido erlt: cualquier p¡:¡rte del mundo. Ha con 

tribuido a la comunicación más completa entre los paises para 

lograr lazos de unión más estrechos, 

Cine Educativo,- Toda exhibisión de inteligencia y 

sencibilidad,en una y otra forma, aduca. Por otra parte,el 

más membretado cine educativo, cuenta con los escasos recursos 

iniciativos en México que en la practica lo podíamos concide

rar nu101 es tan poco el interes de las Autoridades educativas 

para ser buen cine para las escuelas, que en el mejor de los -

casos,continuan viendose las películas filmadas hace quince -

o veinte años en gastados e inoperantes proyectores, que mil~ 

grasamente no han llegado a la descompostura total. Pero sí en 

los platel-s de la Educación Primaria, de las zonas sub-hurb2 

nas no se cuenta siquiera con aulas suficientes quien habr!a 

de soñar con reproductores cinematográficos, 
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En todos los canales comerciales de la televisi6n desa~ 

rrollan a toda potencia su labor deformante de grupos enteros, 

hacia el consumismo y el empobrecimiento del lenguaje,los ni

ños pocas veces ven películas educativas o siquiera recrea--

tivas, que pudieran permitirles nuevos puntos de vista,amplia 

ran su criterio, horizontes despejados que en verdad hicieran 

la tarea de formadores, 

Si el cine profesional en nuestro pais vive las causas 

agudas que conocemos,que podemos esperar del que debiera ded! 

carse con cariño y desinteres a las generaciones que comienzan, 

El día en que los recursos cinematográficos sean utili

zados de verdad para preparar a las nuevas generacipnes vere

mos milagros que hoy nos parecen imposible~. 

La manera de contraréstar la propaganda, el consumismo 

y la automatizaci6n,esta allí,en la factura de un arte que -

estimule y sepa conducir a estados diferentes, a eve~fOS impr~ 

visibles por positi'i'os, 

Cine cultural.- se presenta, con fisono~ía de pro

ducto que elimina al mismo tiempo la exactitud del proceso -

productivo y su propia estructura y funci6n soci~l de mercan

cía, para constituirse no de un modo ilusorio,si no dentro de 

lo más preciso y conciente mistificación como ideología,~n -

mensaje e interpretación de lo real. 

El cine cultural realiza, dentro de la producción cinem~ 

tografica,el nivel más elevado de mistificación par·a expresar 

una invenci6n total entre la forma intencional.de su auto-pre 

sentaci6n social y la esencia de la relaci6n social que lo 
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constituye. En efecto el filme es un organismo determinado que 

se constituye a base de estructuración de las imagenes en vista 

de obtener un producto final y se funda en el principio de .fun
cionalismo de todos los conjuntos del movimiento filmico,en ca-

rácter organice y en la comercia1izaci6n del producto cinemato

gráfico, 

Cine Publicitario,- es el que menos interes despier 

ta en el cinefilo sin embargo es lo que más l~ega a el por lo-

repetitivo de sus mensajes,en su mayoría se encarga de promo-

ver productos, conseguir consumidores de tal manera que se lo-

gran los fines que se deseen, Hay que recordar que el cine -

publicitario se vale de series tecnicas psíco1ogicas,socio16g! 

cas, gráf i·.:as, liguisticas,etc, para lograr que el público -

compre o use tal o cual tienda, La publicidad como ya diji•-

mos esta formada por empresas comerciales, agencias publicita-

rias y particulares que trabajan por su cúenta,así mismo el 

cine publicitario oficial también tiene mensajes que tienen 

la finalidad de proporcionar ayuda al público comó son el Ins

tituto Nacional del Consumidor.así comó transmite la Secretaria 

de Gobernaci6n, la Secretaria de Comercio, etc, 

"Este tipo de mensajes ha aumentado Últimamente ayudando 

así al cinefilo econ6micamente social y moralmente"(l8) 

(18) Kláusmelerr,Herbert-Psicología Educativa pág.12, 
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A,- SU UHIGEN ( COMU SE CHEO~ 

Todo lo acontecido y vivido es historia,y es necesario 

que veamos P.n este punto, el origen del cine en MPxico, 

Hay que aclarar que Pl. cinematográfo no fU8 inventado -

por un solo hombre.sino que es el resultado de muchos descubri 

mientas en el campo de la electricidad y la electr6nica, 

El mayor aporte a la técnologia básica de la que depende 

el cinematográfo provino de investigadores que hicier6n sus ~

descubrimientos o construyeron sus aparatos mientras buscaban 

soluci6n a problemas específicos de la ciencia, aunque induda

blemente pueden señalarse excepciones, los hombres que habrían 

de convertirse en precursores del cinematográfo tenía escaso -

interés en desarrollar un medio que permitiera entender al p6-

blico. 

Mucho más le interesaba descubrir cosas tales como los -

principios físicos que gobiernan la refracci6n de la luz,el -

fundamento nervioso de la visi6n humana o la forma que se per

cibe la ilusi6n del movimiento, A todo lo largo de este proce

so de inventos y mejoras se manifestó un gran interés popular

potenvial por un meñio de entreteni:niP.nto basado en la proyec

ciór. de imágenes. 

Los primeros an':.ecedPntes riel e inematográ fo loi: consti t~ 

yen lo~ de~cubrimientos con los tres prohle~as técnicos,cienti 

fices que era. impresindible solucionar antes de que pudiera cl!n 
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tar o siquiera pensar en un aparato proyector, 

El Primero de los problemas ~mportantes a que hicimos re 

ferencia consitía en hallar la manera de mostrar imágenes por 

medio de un proyector luminoso que, haciendo pasar la luz a 

través de una transparencia, las formara sobre una pantalla r~ 

flectora, ubicada en una habitaci6n a obscuras, la tecnología

de esa proyeccción se basa en el conocimiento de los principi~s 

de la 6ptica. Requieren el empleo de espejos y lentes,inclu-

so espejos cóncavos capaces de enfocar la luz proveniente de -

una fuente artificial y hácerla pasar, con un grado de inteci

dad apropiado, a través de una lente, la solución del primero

de los problemas técnicos fundamentales de la cinematográfia -

había sido, lograda al rededor de "1645" (19) 

El segundo probl~ma .importante consitía en descubrir en

que forma percibe el ser humano la ilusión del movimiento con

tinuo, dicho problema implica a diferencia del proyector,un -

número relativamente :•grande de elementos, En lo esencial erá

preciso descubrir cómo podría presentarse al ojo humano en rá

pida suc~.sión una serie de dibujos o figuras de modo tal qu9,

corno consecuencia de la persistencia de la imagen que caracte

riza al proceso perceptivo, produjeran en el nivel de la con--

ciencia la impresión de una sola figura animada de un movimie~ 

to fluido, 

Uno de los investigadores más destacados del fe.n6meno -

llamado persistencia de la imágen o retardo visual fué el cien 

tifico Bela Joseph Plateau (nacido en 1801 ) (20) desde los --
-------------------------------------------------------------(19)Fernando F, Solano Cine cultural y descolonizaci6n, pág,71 
(20) Alexander Ivanovith I..Ógica del Cine págs,55 y 56, 
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comiensos de su carrera se mostró interesado por diversos asp~c 

tos de la visión y en especial, por el modo como el ser humano

percibe el movimiento y el color, Planteau construyo un apara

to con correas de ~ransmisión,manivelas,poleas,discos y obstu

radores, por medio del cual pudo crear una sencilla ilusíon de 

movimiento presentado un dibujo en rápida sucesión, perfeccio

no su óbra, hasta lograr un gran disco en cuyos bordes se halla 

ban dispuesta una de dibujos que presentaban ligeras diferen~

cias entre si de un modo tal que la misma figura básica se veía 

en una posición levemenete distinta al pasar de un dibujo a -~ 

otro, al funcionar el aparato, los espectadores percibían una

figura en movimiento¡ se le dio el nombre de Fenakistiscopio o 

Fantascopio, 

Fué el primer aparato verdaderamente cinemat6grafico, se 

había así inventado un sistema, basadQ en conocidos principios 

de la visi4n,que permita al observador humano percibir una il~ 

si6n de movimiento continuo y fluido a partir de figuras inmó

viles presentadas en sucesión, 

Soló quedaba un obstáculo por salvar antes que estos -

elementos pudieran combinarse para dar origen al complejo cul

tural del cinematográfo como.forma de comunicación masiva, El

desarrollo de la fotografía en general, y en particular el de

las técinas que permitier6n captar rápidamente imágenes seria

das de objetos en movimiento, continuaban siendo requisitos -

previos, 
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La tecnología de la captaci6n de ·imágenes se perfecciono· .. · 

cada vez mási adquiri6 también una importancia cada vez mayor

como parte de los complejos industriales en desarrollo de la - · 

sociedad, esta estructura bipolar del cine dio lugar, desde -~ 

sus orígenes a dos ramas bien diferenciadas, cuyos polos ext!e 

mos eran la fantasía de Mélises y los documentales de Lumierei' . 

dos tendencias que se reencuentraQ,. actualmente en ~a co,nt.raP2: 

sici6n que exista entre caminos tan diversos, 
'• .' ... 

El contenido de las películas no tatd6 en acusar,mercad2s 

cambios, La duraci6n de éstas aumentó y se perfecciono su téc .. " 

nica. En materia de setiedad y buen gusto los procesos fuerón-. ·. 

escasos, 

cuando el cinematográ'o comenzó a establecerse,una parte· 

imp6rtante de su público e~taba compuesta por inmigrantes pq--. '. 

bree gentes a la deriva y residen11:es an6nimos de las zonas· de.

transici6n de la ciudad, 

La guerra permiti6 alcanzar a la industria cinematográf! 

ca norte-americana un auge sin precedentes, La producci6n de -

películas en los estudios europeos céso después de 1974, _pero

la demanda.era tremenda en todo el mundo, ello permitió que l~s 

películas norte-americanas tomaran la delantera en el mercado

de exportaci6n y conquistarón una ventaja que conservarón lue

go durante muchos años. la posici6n política de los Estados -

Unidos de Norte America en la primera guerra mundial tuvo,gran 

influencia sobre la cinematográfia de ese origen como medio -

maSivo. le confirno significación mundial. 
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Las películas no habían sido otra cosa que una forma de 

esparcimiento, los productores nunca habían pretendido usarlas 

para ejercer persuaci6n en materia de política partidaria,mo~

ral,resposabilidad social o mejoramiento cultural. En general 

no habían tratado de orientar los gustos y actitudes del pÚbl! 

co sino que se habáin dejado guiar por ellos, 

"A fines de la decada de 1920 se incorpor6 a filme la ban 

da sonora,en esa epoca la sala cinematográfica estaban firme-

mente establecidas y eran un lugar adecuado para e1· esparcimi-

ento familiar" ( 21), Como negocio, la producci6n, dist1·ibu,.-

ci6n y exhibisi6n de películas estaban profundamente arraiga-

das en la econ6mia y el cinematográfo como inó'.fación cultural

había llegado a institucionalizarse en la rutina semanal, 

En general nuestro análisis ha mostrado ~ª·'·grande y com

pleja acumulaci6n de rasgos culturales y de inovacjones tecno-

16gicas que fuer6n condición necesaria para el surgimiento del 

filme como medio de comunicación masiva, Ha iniciado las diJ-

versas condiciones sociales y culturales , que estuvier6n sig 

nificativarnente vinculadas a la adopai6n masiva y a la proba•

blemente inevitable o~solecencia de la cinematografía corno in~ 

vación en la conducta de la poblaci6n norte americana, El im-

pacto de una sociedad en un medio de cornunicaci6n masiva no p~ 

ede ser más claro que en el caso del cine, 

corno técnica de comunicación y como industria, la cinema 

tográfia continuara ocupando un lugar en nuestro sistema social. 

(21) Scheckel Richard Historia de la Cinematográfia pág 210, 
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B,- SU EVOLUCION, 

El cine mudo era muy 
0

esperimental1quienes lo hacian tenían 

sobre todo mucha imaginaci6n e ingenio para resolver los proble

mas tecnicos hablaban de esa epoca y de los elementos que ellos 

mismos aportar6n como el revelado de películas, 

"Fue Salvador Toscano, quien inagur6 en 1696 la primera-· 

sala de exhibici6n en la calle de Jesús número 17 en la Ciudad 

·de México, ahi exh¡j¡bián los cortometrajes francesas 110breró1?1.~: 

Saliendo de los talleres," "derrumbe de un arbol" y otros( 22) •· 

Un año después el prio Toscano abre en la calle de ·.plat~ . ' 

ros hoy Made~o, el cinematográfo Lwniere el nombre se eecogio

para honrar a los hermanos Lurniere, inventores franceses que:: t~n,' . 
. ~ .. . 

solo en ocho meses habían presentado en todo el mundo su nove

doso invento en aquel tiempo las películas no eran corno las' de 
. · .. . . 

ahora, se hacian en blanco y negro,eran muy cortas(de uno O.-.;. 

dos minutos) y sin sonido, totalmente mudas,ni siquiera co~ta~ 

ban una historia. Les llamaban vistas y eran esenas de lá vi;.; 

da diaria, las traian principalmente de francie e italia y a la 

gente le gustaba por ser las primeras imágenes en movimiento -

que veían. Aquella sala fue un ee:icito y pronto hubo varias más::: 

A partir de 1B9B lleva el nuevo invento a puebla,Tehua--· 

can,Durango, Zacatecas, Guadalajara y otras ciudades, LO que -

empezo como una simple curiosidad tuvo un crecimiento explosi-

vo desde los primeros años y una poderosa influencia social -

que tiempo después devan6 los sesos de muchos investigadores', 

(22)Emilio García Rivera Historia Documental del Cine Méxicano 

Tomo r y II pág 234 a 236, 
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A Toscano,convencido en exhibir y distribuir,muy pronto 

se le ocurri6 producir sus propias películas y hacer el primer 

filme macional de argumento. Así aparece la competencia y en 

1906 se realiza en Orizaba "El San Lunes del Valedor" protago-

nistas y principal actor Manuel ~oriega, primera cinta mexica

na de argumento con más de un rollo de duraci6n. 

Muy pronto avanza el cine y a partir de 1917 se filman

en el país más de diéz pelícolas de largo metraje por año. Se 

fundan los estudios Azteca Films y productora Quetzal, 

Sin embargo,ya desde entonces los .Estados Unidos de Nor

te America se colocaba a la cabeza,con capacidad de 500 a 700 

filmes por año,lo que hace imposible para México cualquier com 

petencda, 

"En 1923 se establecen oficina:; distribuidoras de la --

First Nacional Pictures y otras tan conocidas como la Univer-

sal, la Paramout y la Fox"(23) 

De la misma época data,solo que filmada en 1918, la pri

mera versión de "Sante" en el apogeo del cine mudo.Al respecto 

en todas las variaciones cinematográficas que se harán de san 

ta, se explotará el personaje de prostituta vergonzante en be

neficio de lo melodramático, lo que resultd ~xtraordinariamen-

te facíl y a la vez ese personaj~ resultará típico dentro de -

la temática del cine mexicano, con"santa" se inicia el larguí-

sima personaje y desfile de perdidas,callejeras,arrabaleras,

etc,por las que se podrá exponer al público la imágen censal~ 

dora de la peéadora susceptible de redención, 

====---------------------------------------------------------(23) Emilio G, Rivera Histotia del Cine Mexicano Tomo I y II. 
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Es en 1919 cuando se filma la pe¡ícula más importante d 

del cine mudo mexicano1 "la banda del automovil gris"Jesta -

cinta pese a defectos técnicos y de direcci6n,manitiene interés 

en el espectador en torno a la historia de un grupo de deline 

cuentes que fueron fusilados, Se basa en hechos reales el Pr2 

ductor Enrique Rosas tuvo el material de fusilamiento,asaltos 

contra gente rica, a cuyas casas y residencias llegaban los -

rnalechores con falsas 6rdenes de cateo, Los Historiadores seña 

lan que estas acciones tuvier6n implicaciones políticas. 

En la misma época surgen una veintena de de realizadores 

que producen una larga serie de películas para el entretenimi

ento de un público ya muy amplio. 

La competencia con Estados Unidos de Norte Arnerica se ~ 

hace más desesperada a partir de 1926,cuando ese pais empig 

za a ofrecer el cine hablado, fenomeno que se garantiza en --

1929, México responde con la cinta "Más fuerte que el deber" 

en 1930,que fracasa por las fallas técnicas1un año despúes -

se filma la segunda versi6n de "Sante" que obtiene un mayor -

éxito y por la cual muc!)os la consideran la primera de nues--

.tro cine parlante, En pocos años la competencia de Estados 

Unidos He Norte Arnerica se hace más directa,cuando sus empre

sas productoras deciden filmar en México.con concurso se lle~ 

gan a hacer en 1933 un total de 21 filmes,que para 1937 aumen 

tan a 38, En este año cuando el cine nacional de un salto y 

se convierte en industria,gracias al exito de "alla en el ran 

cho grande" de Fernando Fuentes,comedia fG>dkl6rica que inicia 

una serie interminable de películas, 
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A ese éxito comercial se añade el artistico de"El com-

padre Mendoza••, también de Fernando de Fuentes, con argumento

escrito en ~elaboración con Mauricio Magdaleno, Dei mismo --

Director es "Vamos con Pancho Villa",cuyo exhorbitante costo 

fué de un millon de pesos, cuando una película no pasaba de -

$30,000,00, pone en crisis a la productora c1asa, 

El Gobierno de Lazaro Cardenas apoya a la empresa con un 

millQn de pesos,lo que propicia el inicio del corto metraje -

de intéres nacional, 

De como empezo el cine a atrer capitalistas,los socios 

de Clasa éranJ el ingeniero Alberto Pani Don Hipolito Signorel 

uno de los principales accionistas del Palacio de Hierro el -

Licenciado Aron saénz Agustín Legorreta, 'l'odos ellos se metie 

r6n sin alterarles mayormente: ni siquieran sabían donde esta 

ban los estudios, Muchos nuevos direct~res en esos años surgen 

algunos con interés en hacer películas de calidad; sin embargo 

muy pocos lo logran, De esta etapa data "soló que como acter· 

el Indio Fernandez, protagonista de ",Janitzio " primera ciilta -

indigenista y que desde luego tuvo influencia en el Indio Fer

nandez como director, 

También de los años treinta proviene uno de los.grandes 

villanos.real productor del cine mexicano 1 el español Juan -

Orol,quien entonces se dedida al melodrama lacrímogeno más 

desenfrenado,con filmes tales como "Madre Querida" y el cal

vario de una esposa",Orol ,fué pionero del cine tiende a eter."". 

nizar el papel domestico de la mujer que propicia en ella ---
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toda clase de deformaciones psícologicas y le proporciona "ar 

mas" para capitalizar sufrimientos y humillaciones sin romper 

un circulo tan vicioso gamo enajenante, También surge Réna -

Cardona Junior, soló que con una versión de Don JÚan Tenorio -

toda~ia muy alejada 'e lo que serían ulteriores asaltos a los 

niños y jovenes,adultos, 

" En 1938 se producen ya 57 películas y la cifra aumenta 

hasta 75 en el año de 1944(24), Esta es la llamada Epoca de ~ 

oro del cine Nacional, Denominada así seguramente por los pr2 

ductores, en función de sus intereses1 se adelantaban entre si 

a la coronación artistica.del cine mundial, que ocurre en la

decada de los 60, con extraordinarias aportaciones de Italia

Jap6n, Inglaterra y otras naciones, 

La epoca de Oro es determinada por el exito comercial -

dentro y fuera del pais, la ausencia de europa a causa de la 

Segunda Guerra Mundial y la reiteración de Estados Unidos de 

Norte America en el cine Bélico pe11111iten a Méxiao irrupir en 

el mercado internacional, particularmente el iberoamericado, 

En esta epoca los productores recurren al facil expedi~n 

te de llevar la literatura europea a la pantalla surge así el 

Conde de Montecristo" " El abanico de Lej;dj Windermer•• y --

otrs muchas, 

Desde 1943 Juan Orol comienza con el cine basado en ---

maleantes y las "exd>ticas" del momentoa María Antonieta Pons, 

Rosa Carmina,Mary Esquive!, representan sucesivamente su cine 

(24).-Emilio G,Rivera Historia del Cine Méxlilcano Tomo III,IV 

y v. 
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basado en los bajos fondos y el absurdo de que el sector priv~

do de produccic.Sñ consideré por muchos años un filón permanente

de riquezas; necesidad pura,pues esas películas jamás han te-

nido el Éxito de taquilla que se pretende.En esta época debut~ 

nada menos que 69 directores, entre los cuales y sus peliculas-

es muy difícil encontra~ algo de calidad,entre ellos destaca -

el Indio Fernandez,qlle en 1943 filma"Flor Silvestre", con argu

mento de Mauricio Magdaleno,el camarografo Gabriel Figueroa y -

los actores Dolores.del Rio y Pedro Armendaria. Los propios 

directores se encargan de las propias adaptaciones,que son --~

muy malas,por cierto, por que ni siquiera estan escritas corrgc 

tamente; esa siempre ha sido la trajedia del Cine Mexicano, 

A partir de 1945 y con pretesto de impedir el in~reso de 

tantos improvisados,secci6n de directores del Sindicato de T~~ 

bajadores de la Producción Cinematogr~fica hace casi imposible 

que se renueven los ya en funciones. La mayoría de los direct2 

res.miembros de una mafía que iría reduciendo el número de sus 

integrantes a unos 30 o 40 hacen un cine rutinario y mediocre

en que no se encuentra ya ni siquiera las virtudes de una bue

na artesanía. 

La primera caioa sobreviene en 1947,cuando se producen -

ya unicamente 56 películas, no obstante después ocurre una 

recuperación y en 1950 se llega hasta 122 cintas, entonces pa

ra asegurar la clientela,se filman sobre todo variantes de la

.consabida "Sanba" arrabal~ra,cabareteras,flores de fango aven

tureras, 
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Y proliferan también las películas de barriada,de estos 

años se salvan algunos filmes,entre elatos "La Vorágine" de Mi 

guel Zacarias tomada de la novela de David Steinbeckaverdade-

ros valores frente a pelicua.as como "nosotrso los pobres" y -

"ustedes los ricos" millonarios en truculencias y crueldad -

gratuita, logran emocionar al p~blico, (25) 

Al ldegar la crisis todos los estudios que hab!an fillll,! 

do a toda capacidad, lo que hacian en México se veia en toda

America Latina y Estados Unidos de Norteamerica,que después-

de la guerra empieza a recuperar sus mercados, 

Nuestro cine fue desplazado poco a poco hasta que empe

zar6n a cerrar los estudios,decayo entonces una industria --

que había ceecido pero que no se había desarrollado,no estaba 

bien .cimentada, tenia muchá improv~saci6n, 

El hecho de que la industria haya credido no implica que 

haya tenido el desarrollo técni.co y de todo tipo que hiciera

factible competir con cines más avanzados el Norte Americano

sobre tocio el muy comercial, tiende a hacerlo todo espectacu1ar 

y eso 16gicamente atrae a.más gente y ese tipo de cosas hacen 

en México,una merma general, hubo excepciones, pero éstas no

hacen la reglaisi se hace una sola película al año con muchos 

recursos y todas las demás con pocos,obviamente que el resultª 

do no es bueno, Y en Última instancia lo importante no son los 

recursos, porque hay películas que se haqen con muy poco dine

ro pero con mucha imaginación y con muchas ganas de decir algo, 

-------------------------------------------------------------(25)Emilio G.Rivera. Historia del Cine Mexicano Tomo V,VI 
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No podría dar ningun e.jemplo mexicano,porque aqui no se 

ha desarrollado ningun cine fuera de la industria, La creativJ 

dad es factor eseacial para hacer cine en Néxico,su ausencia a 

sido uno de los factores determinante:;, Je 1.1 cairJa ut· lél .irKiu:: 

tria.Con la r.risis viene el "pachuco Tin 1'an, mal aprovP.r.hado 

el cantante J·or<;ie Negrete cuyo ingreso a la pantalla impone la 

regla de que todos los charros deben cantar melodramas a cos-

tillas de la mujer, varios de ellos con Libertad Lamarque y 

Marga Lopez, y desde las consabidas cabareteras y comedias mu

sicales con pobres escenarios,(26) 

A consecuencia de su mala calidad el cine continúa en el 

tobogán y llF>ga al extremo de que hacia 1960 ya no se rect•pera 

en el pais ni el· 30 por ciento del costo e_,., cada cinta y la ms 

fÍade directore~ anquilosados unos 35 se reparten las filmaciQ 

nes a raz6n.de tres én promedio para c;ada uno,lo que indica ... 

que continuaba alto el nivel ct1" producci6n, 

A estas alturas la ma:xima cualidad de un director era -

hacer cine dos o tres semanas.Si todo se hace en forma presi-

oitada el resultado es def iciente1 las esenas no estan bien -

protegidas sino que solo se filrrarón una sola vez; desr::uida 

también la esenoqrafia,el vP.stuario la ,,.c1: 1.12ción misfi.a, la ---

iluminaci6n, µ¡ sonido, En un estódio de filmaci6n interviene 

todo un ejercito muy complicado e impresionante al .. que se d.§ 

be de dirigir, 

Tecnicamente hay muchas deficiencias en sonido imagen,-

(26),-Emilio G.Rivera Historia del Cine ~exicano Tomo VII. 
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etc,una películahecha en M~xico,cambia de tono,de color de rQ 

llo;nunca es pareja y eso lógicamente desmerece la calidad de 

toda pelÍCula,e·so se debe a la deficiencia de los técnicos 

como a la del equipo que usan que es muy anticuado(material de 

proyecci6n)Durante la crisis las "estrellas"se eternizan.María 

Felix,Cantinflas,Marga Lopez,Sara García, y otros son admirados 

por los productores en busca de taquillasos(27) En busca de -

ganacia fácil, sobreviene una avalancha de plagios a la com9n! 

·dad estadunidense co6 gente como clavillazo o viruta y capul! 

na. 

Fernando easano~a se lanza en un plan de jinete jgsticie 

ro,siguen las comedias rancheras cada vez mas hÍbridas,hasta

dar empleo a rumberas, más películas sobre temas sexuales,y -

pparecen cintas aleccionadoras para los jovenes que lo envue! 

ven en un circulo vicioso que consiste por una parte en most~ar 

la vida juvenil despreocupada y alegre,con mil sugerencias e~o 

ticas ypor otra en adoptar el tono severo de padre de familia 

que satisfaga las tristes exiguencias de la moral consuetudiaa 

ria. 

Ni los niños se escapaniviene Joselito HUerta y pulgarc! 

to las películas deVampiros y más comicos de pastelazos.De es-

ta etapa se salvan cintas como "Nazarin" de Luis Buñel y el -

"Esqueleto de la señora Morales", La primera con un serio cue!! 

tionario de la moral y en un ambiente de opresión rural sobre 

la mujer y la segunda como comedia ligera inteligente,basada

en un cuento ingles.casi todo lo demás es continuaci6n temática 

(27)Emilio G. Rivera Historia del Cine Mexicano Tomo VIII. 
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ideologíca y estetica de tierrpo anterio'res,casi ·cada película 

de nuevos enfoques,de perdidas,charros cantores,madres abneg~ 

das hijos descarriados,arrabaleras,esposas mártires,vampiros

y comicos de carpa o pastelazos, tendencia que salvo la apari 

ci6n de luchadores se conservara hasta bien entrados los años 

setentas, En esa epoca las unicas películas que.ganaban mucho 

dinero eran las del "santo"en los años sesenta y principios de 

los setenta tenían mucho público no solo en Méx~co.sino tam-

bién en algunas partes de Europa Subdesarrollada, 

El Banco Cinematográfico financiaba y los productores ~ 

solian pedir sumas más altas que las necesarias,para una pelf 

cula que costaba dos millones,se pedia tr.es millones y se lle 

vaban uno por adelantado, Después el Banco se encargaba de -

recuperar la inversión y en caso de que hubiera sobrante este 

era para el productor. Pero casi nunca sobraba dinero por la 

baja calidad de las películas, 

La crisis crónica del Cine Nacional condujo a las auto

ridades del Banco Cinematográfico a financiar cintas cuya ma

la calidad se cónocia de antemano en aras de sostener a una -

r~ustria de la que vivian aproximadamente cien mil familias-

Junto a esas películas que manti'enen alta la producci6n 

y aún enriquecian a los productores privados,financia'ban ci!!~ 

tas que se llamarán "de aliento" cintas como Mécanica Nacional, 

tiburoneros, viridiana y otras que impidierón la roptura total 

del público mexicano con su propio cine, 



En aquella epoca se pretendio dar oportunidad algunos e 

cineastas y se hacían concursos, fue entpnces cuando se filmo 

"La Formula Secreta" de Ruben Gomez, que hace las cosas con -

imaginación y con ganas de decir las cosas, Desgraciadamente 

hacer una película buena por cien malas no significa nada,El

caso de Alcoriza es de alguien que tiene idea de como hacer ~ 

las cosas y que decir" Mecanica Nacional" es un buen retrato 

o paredia de lo que somos ahi nos vemos reflejados en muchos 

·aspectos, con algunos de nuestros defectos-pues como pueblo_ 

tenemos defectos y virtudes- y es bueno que aprendamos a --

conocernos , 

La cosmopolitización implantara un sistema de convencio~ 

nes por el que el cine Nacional caéra en un perpetuo anacro

nismo y en un desprecio absoluto por las presici6nes neeesari 

as en orden del tiempo y el espacio, Elacartonamiento que in

clusive hoy hace infwnables !nuestras pelicu~as historicas(28) 

Así se llega a un universo abstracto propio de un cine

que no tiene que ver nada con la realidad, Esta apreciación-

es válida no solo para el cine europensabte de aquella epoca

y las sucesivas~ sino también para otras tendencias como el -

indigenismo, el melodrama,la comedia,ranchera y no se diga 

las películas de luchadores,las del talon o los capulinazos,

es como ver un billete de 80 centavos, 

( 28·.}.- Emilio G, Rivera Historia del Cine Mexicano Tomo VIII y 

LX. 
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C. -PROGRAMACION MEXICANA, 

La programación de México es muy rica y variada, las pg 

licu1as que se transmiten tienen la virtud de abarcar público 

de todas las edades y criterios, 

Las películas que existen en México, las hemos dividido 

como sigues Avent1ilras,comicas,cu1turales, deportivas,infanti

les noticieros y de variedades, 

Aventuras.- En estas películas en su totalidad son e~t~ 

tranjeras, abarcan temas de aventuras policiacas de terror,-

drama, y ciencia ficci6n, 

Tienen el proposito de divertir pasando un rato agrada

ble y algunas de ellas llegan a tener un mensaje positivo pa

ra quien las ve, 

comicas.- Existen entre est¡¡s películas algunas de 

producci6n nacional, tiene la característica de divertir al -

público con situaciones graciosas, 

Culturales.- Dentro de esta clasificaci6n existen 

las que nos proporcionan ternas de interes general,de formación 

cultural, Existen temas variados de los cua1es nos valemmos ~ 

para aprender cosas nuevas e interesantes. 

Dentro de esta películas también alguna~ de discosíón y 

polemica. 

Deportivas.- Son películas que estan diriguidas a 

las personas amantes del deporte, dentro de ellas estan la -
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de eventos especiales, de carácter deportivo, 

Edocativas.- como mencionaritos anteriormente,las ~ 

lículas educativas actualmente sirven como auxiliares pa~a mu 

chos estudiantes. son de carácter universitarios principalmente, 

Infantiles,- dirigidas especialmente a los niños y 

en su mayoría son películas extranjeras y caricaturas. Las pg 

lÍculas representan una importancia dentro del cine mexicano 

debido a lo nutrido de su público, r· 

Noticieros.las películas de noticias o noticieros 

proporcionan gran ayuda a nuestro país debido a lo com~lemento 

de su informaci6n, 

Variedades las películas de variedades estan hechos 

con el proposito de proporcionat al público un rato ameno y -

agradable en su mayoría son programas musicales. Las ·pelíeu

las como ya dijimos anteriormente tienen diferentes temas a -

tratar; tienen un horario muy amplio por lo que su auditorio

también lo es. 

Se pueden ver películas temprano,(matines), en la tarde 

en la media noche si así se desea, 

Actualmente el cine transmite un promedio de ocho horas 

diarias de películas en~re semana, y los fines de semana lle

ga a cubrir catorce horas, de películas en un solo día. 

Hay que hacer notar que en su mayoría, las películas que 

se transmiten en M~xico son extranjeras dejan para los nacio

nales un mí~imo de salas. 

La interv,...nci.6n .-'!el Estado en la In!:lustria Cinematográfica 
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ha sido con frecuencia muy desafortunada y costosa, buró 

cratas desconocedores del medio y de los verdaderos problemas 

del cine lo cua1solo consiguen embrollar todo más de lo que -

esta, 
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O, - LA PROGRAMACION DE ACUERDO A SU 

CLAS IF ICAC ION, 

En nuestro país desde hace algunos años se ha J l vid imi 

la programaci6n del cine, de acuerdo a su contenido,con la 

siguiente clasificaci6n1 Reglamentada en la Le}'.' de la c~neina

tografía de 1951 Artículo,74,- Clasificaci6n de las autoriza-

ciones. las autorizaciones se otorgan en cada caso de acuerdo 

·a su clasificación y son las siguientes1 

(A).-Peliculas permitidas para niños adolecentes y 

adultos, 

(B).- Películas permitidas para adolecentes y adul 

tos 

(C),- PelÍC.ulas. permitidas unicamente para adultos; 

y 

(D)pelícuias permitidas para adultos,en exhibicio 

nes especialmente autorizadas. 

!lay que hacer notar que esta clasificación no 10 hacen 

los dirP.ctivos o (lueños de los cines, sino que quien se encar 

ga de esto es la Secretaria de Gobernación a travez de su ofi 

cina de dictamenes, 

Veremos la programacion en nuestro país atendiendo a la 

clasificación, (A) (B) (C) y (D), 

Las peliculas de clasificación (A) son aquellas que pug 

den ver todo el público es decir niños adolecentes y adultos

de acuerdo a la clasificación de películas de ·1a clase (A),..._.._ 

·.·::;. 
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se encuentran películas de todo tipo excepto las eroticas y de 

violencia estrema y terror, Sin embargo hay que hacer notar 

que algunas de estas películas no estan de acuerdo con la -

clasificaci6n por su contenido, es decir m1P la t6matice q•~ 

presentan no ~s realidad, no es apta para todo público, esto 

significa que no necesariamentese tiene que pres.entar situa-- · 

ciones violentas o de temas fuertes para que no pueda ser vis 

to por todos, 

En caso concreto las películas de ciencia f icci6n que -

tienen clasificaci6n (A) sus tramas suceden en la mayoria en

tre adultos, situaciones que los niños y algunos jovenes al -

desconocerlas en la relaidad,al verlas en el cine pueden des

viar su criterio y pensar cosas err6neas, que carecen de ver2 

cidad o que si la contienen no ayudan en nada a su moral. 

Entre las películas de clasificaci6n (A) también encon

tramos películas de política ci~ntif icas o de polemica, de las 

cuales el niño o el joven carecen de conocimiento suficiente 

para comprenderlas, Hay que reconocer que a los niños o a -

los jovenes en su mayoria les interesa ver películas diriguidas 

a ellos especialmente, 

Vicios tan arraigados como la corupción,defectuosos sis 

temas para programar y distr'ibuir, insuficiente produc'ción, pre 

sienes de compañías extranjeras.carencia de su funci6n social 

mafias.políticas equivocadas y personalistas,motivan que el -

cine mexicano tenga un calificativo malo, 
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arrastrada por sus deficiencias,la industria cinematográfica, 

ha marginado, hasta.ahora a la población rural, infantil y a 

la juventud¡ también se le considera un elemento elitista 

que con el tiempo se divorcia de los conglomerados. 

Películas de clasificación (B) son aptas-para adolecen~ 

tes y adultos, es decir para individuos de 16 años en adelante 

hay entre esta vclasificación pe1iculas de detectives de carác 

ter cultural y de terror. 

consideramos que el número de películas de clasificación 

(B) debería de aumentar con aquellas películas de clasificae 

ción (A) que no comprenden los niños, 

Películas de clasificación (C) estan diriguidas exclus! 

vamente a los adultos individuos de 18 años en adelante,han -

sido clasificadas con .. la (C) por tratar temas fuertes o dema-

ciado violentos, 

su principal mercado,el de las clases populares ha sido 

conquisyado ha base de exhibiciones pornograf icas en cuyos -

1ano1 hay ficheras,ambiente de cabaret y delincuencia,lo que-

predomina, 

La pésima calidad de las cintas salta a la vista, nos ~ 

guste o no, los procesos comunicativos estan íntimamente li-

gados a los economices y en nuestro pais,este factor ha sido 

determinante,muchos paises desde el exterior,ven a México por 

ra:1:ones Historicas profundas,como una fuente de peligro,y por 

desgracia no de oportunidades,(29) 

(29) Ley y Heglamento de la Industria Cinematográfica Secreta 

ria de Gobernación México 1966, 
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C A P I T U L O 

III 

LENGUAJE DEL CINE, 

SUMARIO, 

A,- Ll\. FUNCION SOCIAL DEL CINE, 

B,- EL CINE COMO HECHO POLITICO, 

C,- EL CINE Y EL DESARROLLO NACIONAL. 
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A.-. LA FUNCIO:-J SOCIAL DEL CINE. 

Para referirnos a este aspecto, esrableceremosJ lo que es 

función social, entendiendo está como el aspecto de un determ! 

nado momento, de un proceso de interacción, este proceso se en 

tiende, como la dinámica de conductas reciprocas, por lo tanto 

son acci6nes relacionadas entre dos ó más personas • Por lo -

cual, la f.' unción social es el resultado relativamente persiE;--

' tente, de un proceso de interacción en movimiento, que produce 

como resultado de determinadas relaciones sociales. Una forma_ 

de función social es la comunicación. (30) 

l.a comunicación es el acto por el cual se transmite un -

mensaje, de una persona a otra, de un grupo a otro, podemos -

transmitir info1·maci6n, sobre un objeto, personas o ideas. (31) 

Estos grupos o personas, forman una sociedad, es está,--

la que sigue su criterio u necesidades censura o a prueba di--·· 

cha informsciÓ;,trasmitida a través de los medios de comunica-

ci6n, (Por lo que el cine se refiere al control de opinoón pu

blica de la misma) 

La libertad tiene un sentido hasta el limite de control, 

posibilidad de elegir, entre alternativascontroladas de la se

lección y manipulación. 

Con objeto de emprender el ánalisis del control sobre la 

formación y expresión de la opinión pública. En el campo de la 

misma, y el sistema de control adppta característica especia~

les • Dichas acciones sobre el control de la información son1 

--------------------------------------------------------------
( 30). - García Escudero Jóse María-vamos hablar de cine pag58 

( 31). - Pecar! Franco- cine forma y método -pag, 24 
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a. El control de la información 

b, Manipulación de la información 

c. La censura de la información 

a.- Control de la información.- selección previa que se real! 

za sobre una serie r:le asuntos de interés público antes de di

fundirlos a través de los medios de comunicación· de masas, en 

este caso el cine, suele pasar por controles, de seguridad ,gf! 

bernación o ejercito del país de que se trate, se realiza en _ 

todas las instituci6nes que se trate de asuntos de interes pu

blicas, se fundamentan en dos razones 1 La salvaguarda de los_ 

intereses de la institución y la protección del público, la -

primera con el objeto de savaguardar, y la segunda para evitar 

diversas reacciones positivas o negativas a personas que lle-

gue la información. 

b.- Manipulación de Información.- consiste en la deformación -

o adulteración parcial o total de lo hechos de un determinado 

asunto con objeto de ocultar aspectos que resulten perjudicia

les, para los intereses del informante o del bien público, Di_ 

fundir aspectos que resulte favorables para los intereses del 

informante o del bien público , Conducir debidamente al públi

co con el objeto de frenar o redactar su acción , 

c.~ Censura de información .- se caracteriza por estar regla--

mentada por la Ley de la Cinematográfia en su art. 69, se jus_ 

tifican en tres criterios . 

Protección de la vida pública. 
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Protecci6n de la moral pública 

Protecci6n de la paz pública, ( 32) 

Los limites de la suprema ley art. 60, y 7o,constituciona

les a la libertad de información son1 

1.- Ataque a la vida·privada 

2,- Moral 

3,- Paz pública 

1,- La vida privada en oposici~n a la pública, es aquella_ 

actividad individual Íntima de las personas, actividad que 

éstas tratan de apartar del comercio, discusión o critica_ 

ya que reside principalmente en el seno del hogar y se ref.i 

ere a las tentaciones de los individuos con los familiares, 

La vida privada y_el honor en generalde las personas_ 

pueden ser atacados por los delitos de -injuria, difamación_ 

o calumnia, sea cual fuera el instrumento de delitoJ menci2 

nades, no hace sino agravar las circunstancias de la ~cci6n 

no hay delito en los medios de comunicación de masas , pues 

solo son un medio para expresar el pensamiento y el medio 

no puede variar la naturaleza del delito, sino atenuarlo o 

agravar lo segundo los efectos que produzca •• 

2,- Los ataques a ·1a moral pública • las responsabilidades-

ó deberes que los individuos , normas usuales o sus propios 

con los que sujeta a las personas a observar conducta consti 

tuyéndose en el jues de sus propios actos, integran lo que se 

llama la moral interior o individual, mientras el conjunto de 

reglas y obligaciones que la sociedad impone al individuo pa-

(32).- Ley de la cinematográfia pp, 45 
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ra convivir en ella con el fin de que perduren las costum

bres, parm la consolidación de las ideas materiales y espi 

rituales del conglomerado social, representa··. la moral pÚbli 

ca o exterior, ~~ µrimer como pertenece a la ética o religi 

ón y el segundo derecho, 

3.- LOs ataques a la paz pública, art.73,de la ley de la 

cinematográf ia, Constituye un ataque al orden o a la paz 

pública. ( 33) 

I.- Toda manifestación o exposición maliciosa, hecha pÚblic~ 

mente, por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, ma-

nuscritas o .de imprenta, dibujo, litografía, fotográfia, gr~ 

bado o de cualquier otra manera que tenga por objeto despre~ 

tigias, ridiculizar o destruir las instituciones fundamenta

les del país, o con lo se injurie a la Nación M'xicana o las 

entidades políticas que la forman, 

II.- Toda manifestación o exposición hecha publicame

te, por cualquiera de los medios de que habla la fracción

anterior, con lo que se aconseja existe o provoque directa 

o indirectamente al ejército a la ~esobediencia, a la rebe-

lión il la di. c;rwrA i.ón c:le sus ~ic:1tro·" o <1 la f ctl ta de otro u 

otros de sus rfoi.Jt-·res, se acom:eja r.Tovoque o i•xite 111 ;:iút:li-

co en aPr.P.ral a la .1narc¡uí.1. 

Hotín,sedicción, rebeli6n o la desob~rliencJa d0 ley1}S o ;r.;:i;1-

datos legíti:nos ele lr. autorirlrt'i, se inj:11 il'? a las autoridades 

del país con el objeto de atra0r sobr@ ellos el odio, despre-

( 33 ).- Ley de la cinematografia pp, 45 
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cio o ridículo, o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos 

públicos colegiados, al ejercito o guardia nacional o a los -

m.i'!mhrosdfl aquellos y ésta con motivo de sus funciones, se -

injurie a las naciones amigas, a los soberanos a jefes de 

ellas, a sus legítimos representantes del país o provoque a -

la comisión de un delito determinado, 

III.- La publicaci6n o propaganda de noticias falsas o 

adulteradas, sobre acontecimientos de actualidades, capaces_ 

de perturbar la paz o la tranquilidad en la ~6publlca o en -

cualquier narte de ella o lastimar el alza o bajas de las 

mF?rr:ancías o de lastimar el crédito de la ~:ación o r:le lOE 

naneas legalrrente constituír.los 

IV.- Toca la publicaci6n prohibida por la Ley o por la 

autoridad por la causa de intereses públicos o hecha antes de 

que la ley lermita darle a·conocer al pÚbli~o, 

Además de las reglamentaciónes anteriores de la limita

ción constitucional relativa a los ataques a la paz u orden_ 

público existe una limitación especial, para prevenir así mi2 

mo dificultades al orden público impuesta en la misama consti 

tución y contenida en el art, 130, dentro del capítulo referen 

te a preveciones generales de la Constitución. Dicen las pÚbll 

caci6nes periódicas de carácter confesional, ya sea por su pr2 

grama por su titulo o simplemente por sus tendendencias,ordins 

rias , no podran comentar asuntos políticos Nacionales ni In-

formar sobre actos de las autoridades del País, ni de particu_ 

lares ni que se relacionen directamente con el funcionamiento_ 
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de las instituciones políticas • ( 34). 

"La instrumentalización del cine de la cunci6n social 

existente para adaptar , para convencer , evad~r , tranquili

zar o divertir al hombre de la calle, no estriba solamente en 

el uso del mismo ideoma, la aplicaci6n conseptuadas equivalen 

tes en fin, los valores comun mente aceptados, sino es además 

el medio técnico - material técnico - que lo hace posible" ( 35) 

Es decir , el cine es propio de la sociedad de masas no 

s6lo por el uso de éste hace de comunicación masiva para con

servar el orden burgues establecido, sino que en esta sociedad 

existen los recursos técnicos - financieros que hacen posible 

la existencia del cine 

Para concluir no es por de:nás recordar que el cine como_ 

cualquier oto medio de comunicación no.representa por sí mismo 

fenómeno social positivo o negativo; su función social se le -

otorga tal dis!'Ositivo, 

"El cine es en este medio es un medio de comunicaci6n particu

lar que transmite una parte de la r~alidad desde su perspecti

va propia." ( 36) En los países sul:desarrollados ·sobre todo, P2 
drian y deberían desempeñar una realidad social útil.' sirvien 

do a la superación constante de sus poblaciónes rezagadas, a -

su integración de las culturas nacionales. 

(34).- castaño Luis - ~egimen legal de la prensa pp,130 

(35).- Andrew Tudor- Cine y comunicaci6n social pp,38 

(36).- Mattelart Armand- AgrPción desde el espacio - 1~7~ 

siglo XXI pp.10&,' 
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n.- F.L CINE COMO HECHO POLITICO, 

La capacidad productora de cine Nacional es extremada-

mente reducida y que el gran dominio de las producciones ex-

tranjeras ejercen en todos una profunda influencia retrograda 

alienante, contraria a la conversaci6n de las culturas nacio-

nales y al desenvolvimiento del estilo de desarrollo propio, 

Es abrumadoE, especialmente en las Capitales y en las -

urbes ~atino-Americanas, el auge esperimentado por el cine , 

comerciales importados y de baja calidad es un alto porsenta_ 

je, en tanto que escasean las buenas PelÍcQlas con alto cent~ 

nido cultural , Entre las causas fundamentales que motivan e~ 

ta situaci6n se señala, la falta de cuadros propios adecuada

mente preparados para realizar buenas producciónes; la falta_ 

de recursos necesarios; y quiza la más importante, la poca 

comprenci6n que existe aún , por parte de los gobernantes, del 

papel extraordinariamente promoto del cine cultural y en gene

ral de producci6nes Cinematográficas de información y orienta

ci6n de alta calidad y contenido • 

" Agrava esta situación el poderio de las producciones 

extranjeras, sobre todo su amplia oferta y bajo costo, todo 

lo cual cospira contra el desarrollo de un cine automatica

mente latino-americano, que responda a sus realidades y exi

gencias ensallo y a las espectativas de sus mayorías para un 

cambio social verdadero, ( 37 ), 
-------------------------------------------------------------

1 37 ) . - Unberto Barbara-El cine y el desquite marxista 

colec.?Unto y linea--78- pp. 54 
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F.n los Últimos años se ha demostrado en muchos países -

que el cine puede ser intrumento útil y econ6mico en la po1{-

t icade desarrollo 6 como hecho político, El cine esta f irmemen

te establecido en la mayoría y los países de desarrollo, 

En los países capitalistas la producción cinematográfiea 

marcha por caminos contrarios a la finalidad educativa o soci

al del cine, desfigurando a las gentes y las ideas, entregándo

se violentamente a propagar gérmenes de corrupci6n de odio y de 

oscuratismo. El interés comercial absorbe todos horizontes del 

cine, Todo ello sin tomar encuenta el deseo de los pueblos de

hallar en el cine un espectáculo recreativo, crítico,real, de_ 

ver en la pantallas los asuntos de la vida sin mistificación. 

En los paises socialistas, el cine de hecho encuentra -

importantes limitaciones a causa de la conformación social por 

el estalinismo , La crítica de la cin~matográfia de estos paí

ses se reduce o bién a su pasado capítalista o bien al mundo -

imperialista, pero mantiene una posición claramente conformis~ 

ta o incluso apologésica en relaci6n a su propio Páis que es -

decir, a su burocrasia dirigente, 

El cine tercer-mundista, ante la lucha de los pueblos,

que no de su burguesía , surge un ciqe Revolucionariq con ten 

ciencia descolonizadora hacia un cambio a nivel político, soci 

al, ideol6g ico y económico, Un cine que surge en base a una -

serie de experiencias y de movimientos políticos que van per

filando su caracter militante , que rompe todo vinculo de uni 
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6n con el cine comercial de la misma regi6n y que va creando 

sus propias formas de producción, distribuci6n exhibición, s~· 

jetas 16gicamente al termometro represivo manejado por la ex

tructura de poder 

" En México es un delito decir por medio de las panta'."'

llas que hay funcionarios venales, líderes corruptos, que hay 

hambre, que existe la mordida como Institución,,," ( 38 

De tal modo que el cine convertido en el medio de comu

nicación por exelencia en la sociedad de masas, crea su propio 

código de valores, aunque no tan independientes de la sociedad: 

que los produce, de las claces sociales y los intereses de és~ 

tos, ( 39 ) 

-------------------------------------------------------------
313 ),- Excelsior, 10 de noviembre de 1978, 

39 J.- Séat Cohen G,La influencia del cine y la televiei6n 

urP.viaríos del F/C/E. edi. 1977 pp, 107 
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e .. -EL e I\i~: Y" EL DESARROLLO NACIONAL 

La acción y los efectos de una actividad que tanto nos 

preocupa y a la que uno pertence, y el entusiasmo crece ante 

el hecho de poder aprovechar la circuntancia para intentar una 

respuesta - El cine y el desarrollo nacional-. 

Encierra la exigencia de una respuesta tan leal y justa 

comcS la capacidad de los hechos como el de efectos,i.lgun dÍa, 

el cine llegue a ejercer esa función grande por la que fue cre

adaJ la de servir al hombre, y por ende, que nuestro cine sir

ve a.eete .. pueblo nuestro tan urgido de orientación y tan apre

miado por necesidades culturales. unas y otras retrasadas y 

confudidas por la violenta realidad que convulciona al mundo 

actualJ realidad a la que el cine , como potencial orientador, 

no a podido escapar .• 

" Bl tequila, cantado por las películas mexicanas, fue 

conocido y deseado en el extranjero, ahora se exporta a 32 paí 

ses. Esta es una de las tantas aportaciones del cine nacional 

para nuestro país. " ( 40 ) • 

La persistencia en observar esa práctica de renovación 

contante de los realizadore~, denucia una codición que encierra 

cualquiera de estos tres estados; Ignoracia, Incapacidad, o la 

contante Inseguridad en unos fines ajenos a aquellos para los 

que el cine .fue creado, y que no son otros que servir al hom-

bre para la comprención del mundo en el que vive, o sea para 
-------------------------------------------------------------
( 40 > ,- déla !Jalázs -Evolución y esncia de una ·arte nuevo 

cole,Cqmunicaci6n visual- 1979.-pp, 101, 
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elevar su nivel cultural. En nuestro caso nivel cultural del 

mexicano .• 

Todo cuando sea tratado de esclareser es que la politica 

como símbolo de la acción imperialista persiste en nuestros--

d ias. Soló que ahora es ya toda una compleja maquinaria cuya 

acción se concreta en valerse de una suceción de atributos pa

ra abstraer al gran público a las masas y evitar así que puedan 

pensar y menos dicutir sobre cuestiones políticas y sociales. 

Lo que persigue no es la búsqueda de una mejor forma de 

vivir, sino la consevación y el mantenimiento de las posiciones 

y privilegios del que gozan uno.s cuantos, 

" Pues bien esas normas principios, esa moral que er. -

otros tiempos crearon y cultivaron las artes dramaticas_desde 

aquellos de los griegos a las del siglo pasado- son las que , 

ahora urge crear por parte de nuestros escritores, de nuestros 

realizadores de h~y.Que crean y cutivarlas nuevas en cosonancia 

con las neeesidades de nuestra epoca, para beneficio y gmia es

piritual de nuestros púehlos •• 

SobrR todo para el nuestro que es uno de los más avidamen

te necesitados de ellos, puesto que como dice el '1'<-tinguido 

maestro Alejandro Gonís, " México cuenta entre los países más 

inmorales del munrlo "· ( 41 ). 

De no emplearse el cinepara la exposición o discusión de 

nuPstros problemas sociales, políticos y económicos en conflic-

~~~-S~~-~~-~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~-~~~~~~~_e.~~~~~~~~~~~~ 
( 41 ).- Petzald, Paul- Cinematoqr,fia de afitionados-edi 

·Jar:·~:lu .. a -pp. U4 
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beneficio espiritual y sí, encambio, habremos c~ntribuido a ~ 

hundirlos más en una mayor y más angustiosa confusi6n, habrg 

moa hecho más tragica la realidad, 

Cinematográfia.- primero para convertirse en inetrumen~ 

to de lucro desp6es en arma política y medio para confundir -

y angustiar a las masas, 

El directoe del cinP. nos dice al respecto del .. desarrollo. na-

cional del cine, Haul Araiza.- El estadotiene que hacer un c! 

ne divertido, que entretenga y que emocione pero que deje al

go importante al pueblo. Esto tiene una desventaja, por la m,! 

la educación cinematográfi,ca la poca cultura y'el gusto del_ 

pueblo. El tipo de cine que el estado ouede hacer va más bien 

hacia la clase media alta , Pero ese p~blico tiene el plurito 

4edJO ver cine mexicano porque ere que va cine de mal gusto,

El cine de la iniciativa privada es mµy necesario porque cum

ple un cometido y capta el público que el cine del estalllo no_ 

capta, ( 42 ). 

El estado debe de seguir produciendo cine, parafelevar_ 

el nivel cultural del pueblo, En cuanto al cine produce la 

iniciativa privada , quien invierte dinero en un negocio , -

llamase cine o teatro, o co~osea debe de tener su inyerci6n_ 

La finalidad del cine y del estado debe ser lograr un mayor_ 

nivel cultural en nuestro pueblo, y del otro cine simple y -

sencillamente divertir al espectador común, 

(42),- Cine- volumrn 11 Nicole Dugal- 1963 po,5 
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A.- EL CINE COMO REFLEJO DE LA HEñLIDAD EXISTENTE, 

El cine es un medio de expreci6n especifico que utili

za· imágenes, movimientos personajes, ritmos, organiza ~l ti

empo y el espacio crea una forma y con todas las artes inten 

ta expresar una problemática de una manera adecuada o distin 

ta, :ta política aplicada para los comerciantes del cine al_ 

que denominan- explotaci6n._- contribuye a reproducir y acele

rar ese mismo proceso, En primer lugar se refiere al precio -

de las entradas, los cines de barrio han desaparecido casí tQ 

dos, Los que quedan son sobre todo los cines especialisados -

en filmaciones de violencia y pornografía, los cines de estre

no se.an generalizado,, 

La ubicaci6n de las· salas, los cines de bar.io tienden -

cada vez más a desapareser, las salas se consentran en zonas

de asueto situados en el centro de las grandes ciudades la 

concentraci6n de las salas en las zonas de recreo y compras, 

Mediante una política dinámica de inversiones han modernizado 

las salas para hacerlas más atractivas y han creado las multi 

ples-mini cines-, La explotaci6n se ha dado rapidamente,cuen 

ta de que la mayor parte del público cada vez más de miembros 

de las capas medias, Dado que el público se retrae y como el 

que queda dispone de una capacidad adquisitiva suficiente y de 

un ~ierto·hivel cultural, 

En el porvenir que nos preparan los intereses capítalis-
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tas, la remodelaci6n del mercddo audiovisual y el papel asign! 

do a las nuevas sociedades en la orgaaizaci6n de la intercomu

nicación cinematográfica televisiva permitieran situar la pro

ducci6n en un marco monopolista mejor adoptados,utiliza este

los fondos públicos para promoveer la producci6n y para crear

las condiciones necesarias para una desvalorizaci6n a parte del 

capital, 

"Hucho se ha hablado y es~rito de la influencia del ci

ne sobre ei público,y de la necesidad de educar a éste,a fin-

de que llega a saber juzgar la calidad de la película por ene! 

ma del poder de c~ptaci6n de sugesti6n,~sta encierra, pero por 

mucho que se haya dicho,todavía no es suficiente,por cuanto al 

problema sigue en pie,así sigue acusándose cada vez más la in-

fluencia del cine sobre la sociedad"(43) 

Así mismo la notoria influencia de cine sobre las costum 

bres,influencias que abarca al hombre,a la familia y a la soc.L. 

edad en.general y que invade el campo expresivo como el metal. 

Es importante hacer notar que son pocas las personas que 

han tratado el tema de la comunicaci6n,Sprott nos dice que el

problema de la comunicaci6n h'a llamado l,!!atención a muchos in

vestigadores, tanto que se han preguntado si la comunicación ha 

i¡dquirido el status de una "vaca sagrada",(44) 

Gutierrez Vega nos dice al respecto que la investigacióm 

:·;obre los efectos sociales de los medios masivos de comunica"'!-

e16n, se encuentra México en una etapa inicial. Sin embargo --

(43).- Jacques ounad El Cine y su Pdblico págs;34,35 y 36. 
1•14).- M,Castellotes Cloctivo de Cineastas pág,85, 
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pueden adaptarse a la realidad del país algunas .teorías elabo

radas en otros lugares que representan características socia-

les parécidas," Los estudios realizados por Mattelart Bedma, F.!! 

nes,y Dorfrman en Chile y en los trabajos de Rodriguez Méndez

Gubern y Vazquez Mnntalban en España,Mac Luhan , nos sirven E~ 

ra estudiar la problematica en México~' ( 45) 

"Agregaríamos a esa lista de Cremu:x, que ha escrito much.! 

simo y al mismo tiempo Gutierrez Vega,Castro Leal y Bernando -

saghún, En México y en casí todo el mundo, aún no se le ene.!! 

entra un verdadero y útil uso a esta pantalla, toda vía no se-

sabe que hacer con este invento, que información, que mensaje, 

y no sabe aún como utilizar al máximo este medio de d ifuciÓn" ( 46) 

" A juzgar por lo que el cine a producido, hasta hoy n_!n 

gún sociologo afirmaría que el cine resuite m's saludable que

perjudicial, " ( 47), 

Lo que manifiestan estos autores,no est~,fuera de la r~a 

lidad,a dÁario vemos que las películas estan orientadas a una

mentalidad promedio que ellos piensan que el pueblo esta avído 

de oír1 canciones RancherasJsituaciones cómicas,peleas de bo:Xlf\ 

campeonatos deportivos,escenas de acción,romances, dramas,et~. 

una vez la familia sea cualq?iera sus condicones ecónomicas o

sociales, se combienten automaticamente en cinéfilos o radioyen 
' -

tes,segura,docil, a las películas constituyen un hecho tan dia 

riamente comprobable que toda cuantificación al respecto pareee 

(45),- M,Catellotes Cloctivo de Cieeastas pá~ 26, 
(45).-Castro Leal A Los medios de Comunicacion de Masas pág,23 
( 47), -Idem, pág, 54, 
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ser superflua, Morin nos dice, no hay una molecula de aire -

que no vibre llena de mensajes que un cine, un gesto, vuelvan 

inmediatamente audibles y visibles. " ( 48 ) • 

Así, divertirse en el cine significa estar de acuerdo, 

olvidar la penuria del supuesto día de trabajo para entregarse 

a un entendido, la pantalla va a regalarnos algo que a todos -

nos proporciona, atractivos encantos,' 

" Divertirse en éstas condiciones renuciar a ser difere.!! 

tes, es testificar y aprobar que .lo divertido se encuentra en 

·1a risa estandarizada, en los gestos despectivos de un detec

tive en esa mezcha impenetrable del comienso y final, en el s 
larido colectivo de todo un púeblo entusiasmado por los pies 

de un butbolista, por el aplauso gratuito a un animador sem,i 

isnalfabeto" C 49) 

·como dijera Marshall Me, Luhan en una entrevista"el cine 

es una droga,es un viaje interior"(50)El cine les hara un mun

do sorado ideal,fabuloso a medida de sus deseas, tendran pelí

culas del oeste, programas políciacos, publicidad enternesed2 

ra , estrellas de la canción, simpáticas y sujestivas, reports 

jes, consoladores", • ( 51) 

Realmente podemos vislumbrar dos situaciones, la primera 

es la siguiente1 Las personas que exhiben en pantalla problemas 

internacionales y nacionales y dan una interpretaci6n del mun

do actual, la mayoría son locutores antiguos , anunciadores 

que se han ido fabricando lentamente una cultura periodística_ 

que en las entrevistas que realizan, escogen personas que se _ 

-------------------------------------------------------------
( 4A}, - Castro leal Antonio-Los medios de comunicaci6n de masa8, 
( 49),. - Mor in Edgar- El espíritu del tiempo -pp, 12- pp, 54 
(50}.- Cremux Raul- Prisi6n e1ectr6nicapp,93 
( 51}, - García Escudero- Vamos hablar del cine pp. 57 
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considera, tiene gran popularidad1 boxeadores, torero, futbo

listas, canciones, jovencitas que van iniciarse en el cine, -

etc. La otra situación la podemos identifictir claramente al -

ver hoy en dia rostros juveniles que pretenden dar una idea 

dinámica y moderna a esas transmiciones; las camaras filmicas 

de 16 milímetros son acompañadas por brillantes luces y tom~ 

dores de sonido sincrónico, en múltiples eventos , los repo~ 

teros se enfrentan a la lenta lente que , sin miramientos los 

mezcla con los anuncios bebidas, almacenes y cuentas bancarias 

"Uno esta rodeado de información y ese es el ambiente en 

que pensamos, sentimos y nos movemos", (52) 

La epóca Cinefila se caracterizaba por un denso conjunto 

de relaciones, infinitamente más piadosas que las actuales , y 

cuya debilitación seria insensato atribuir a la irrupción en -

la sociedad de la pantalla chica, pero si es verdad que el ci

ne aleja al hombre de sus semejantes, convirtiendolo en una -

isla perdida en el Océano de la incomunicación, 

Respecto a la influencia del cine y la televisión en la 

social y familiar, se ha dicho que hace desaparecer momentos_ 

de intimidad y comunicación entre padres he hijos, pero en ~ 

gran parte se debe al abuso que se hace en el cine y televisi' 

6n:hay, personas que se pasan horas en el cine, frente " a la 

caja de las imbecibilidades en cadena", (53) 

El cine, es perteneciente al bloque capitalista tiene -

varies vicios J a saber1 

(~ii~=-~i~~;;-;;1~~;~;;i~:-;;~;-;-~~~~;;;-~;~-~~h;~-~;:i36 __ _ 
(53).-·Castro :Leal Antonio- Los medios de comunicación de 

masas pp, 37. 
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Resulta bastante ocioso explicar cada uno de estos vicios 

después de haber dado un vistazo a nuestro cine,se puede compr~ 

nder estos conceptos, 

La revista "Siempre" público el 15 de marzo de 1972 lo -

que opina el pueblo acerca del cine de el cine mexicano los es 

tudiantes dicen que es malo,que no sirve su contenido,de igual 

manera opinan las secretarias en su mayoría pero los empleados 

sostienen en su favor que es bueno,que es una distracción, lo -

mismo opinan los obreros con mayor entusiamo, los estudiantes

dicen que esta hecho para los sirvientes y debería tener más -

películas mejor elaboradas culturalmente ,,,que sirven para m~ 

diatizar, y manipular a la gente,para hacer que se olvide de -

sus problemas reales con puras tonterias y es un instrumento -

de la clase dominante, 

"Así mismo encontramos que el cine es un instrumento que 

contiene multifud de paradojas1 

a) Hacinamiento frente a la soledad espiritual, 

b) Enriquesimientó Tecnológico frente a empobrecimi 

entos de los valores humanos, 

c),-Anti-intelectuales y aleatorio, 

d) Monot6nia cotidiana y pasividad en las desicion

es fundamentales de la vida frente a las invasiones violentas

ª travez de espectáculos deportivos; Boxeo,Fut-bool Comercial! 

zado etc, 
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e) Defensa formal de la democracia y de los derechos 

humanos frente a la manipulación sistemática de poblaciones enteras, 

f) cursi y despolitisador de las masas, 

g) Reducci6n del hombre a una mera mercancía de compra 

consumo, frente a los insistentes programas oficiales de integraci2n 

familiar,comunal y naciona1"(54) 

Y para finalizar como asentara Castro Leal en su ensayo"Exis 

te una patente incapacidad para apro'-'echar las mafavillosas posivi

lidades científicas de la informaci6n masiva del cine,radio,y te-

levisi6n" (55) 

(54).- Goméz Jara Francisco A. Sociologia del Cine págs,l/. y 13, 

¡ 55), -castro Leal Antonio Los medíos df' Comunicación de masas ----

9ágs 23 
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B.- EL CINE COMO INSTRUMENTO DE ENAJENACION. 

Durante el tiempo que va de los años del siglo XX a nues4!:: 

trso dias,nace el cine y se transforma a una velocidad no igua12 

da por ninún otro espec~aculo público, Entremos al tema que -

consideramos, es medular en este trabajo.Al hablar de enejenación 

en este apartado, vamos a hablar,unicamente en lo que a enajena~ 

ción del cine se refiere,pues ya hablamos de la menera enajenan

te en que,Jlos hombres detentadores del poder-.econ6mico,manipulan 

los medios de comunicación en su provecho, es por eso que quere~ 

mos subrayar cuál es la finalidad de este inciso. 

Nos daremos una idea de que es la enajenación,vemos que en 

el diccionario enciclopédico Anaya de la Lengua nos dice que la 

enajenación es "distracción; falta de atención,embelesamiento,ac

to mediante el cual se transmite a una persona la propiedad de -

una cosa,bien a título gratúito, como la donación o a título ho

neroso,oomo la venta, enajenación mental• locura,perdida de la-

razÓn"(56) Karl Marx dice1"llamase enajenación al estado-del 

hombre en que sus propios actos se convierten para él en una fu

erza extraña,situada sobre él,contra é1 en vez de ser gobernada-

por él. "(57) Para Marx y Hengel la enagenación era una candi-

ción trágica ~ no un estado deseable de las cosas. 

Mac Luhan nos dice que la enajenación del propio yo no -

siempre se persibe o se sientercomo una experiencia inquietante~(5B) 

Para Erik From es "una experiencia en la que la persona se 

----------------------------------------------------------------(56). Die, Ejecutivo Aleman Velazco M. 1Dic. Enci.Anaya de la Lengua pág2B11 

(57) Marx Karl El Capital pág 379, , 
(58) Sidney Finkelstein Pros Y luchas contra Me Luhuan pag 69. 
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siente extraña, podría decirse que ha sido enagenado de si mismo, 

no se siente asi mismo como centro de un mundo,como creador de sus 

propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos,se 

''"n conv~rtido en amos suyos a los cuales obedece y a los cuales-

quiza hasta adore"-(59) 

Ortega Y gasste nos dice 1 11 Al personalizarse a su manera 

las herramientas aut6maticas imponen tambiém una nueva forma de -

personalizaci6n a los hombres" ( 60). Algunos autores opinan que 

el cine en manos de la sociedad de consumo es un sistema diáboli-

co,que dsitorciona las mentes hipnotiza y atonta,y que paises to¡;, 

talitarios,en manos del estado, se combierte en hernamientas de -

opresión del poder pÓlitico, Analizaremos la opi6n de algunos 

autores destacando que efectivamente,es una evación completa las 

que nos proporcionan los medios de comunicación, nos mantienen -

incomunicados y analizados,dispuestos a defender el sistema ena

genan~e y gritar frente a la amenaza que representan los críticos 

y los anadaptados,las realidades de las sociedades contemporaneas 

nos obliga a enfrentarnos al individuo masa sobre todo,a los ma-

nipuladores encargados de cumplir _las películas enajenantes" ( 61) 

Siertamente,el cine es una especie de sueño, es fabula en 

la que gozaremos seremos heroes,v~llanos,nos trasporta~os y viví 

remos a travez del tiempos Como dice Morin; "Podría aplicarse al 

Cine la frace de Machado, he soñado sin dormir y quiza sin desper 

tarme" ( 62) , 
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tipo de película, viene a ser como un bálsamo (pero vaci6), Du

rante tal ensoñaci6n, se recuperán las energias suficientes --

para volver al trabajo diario, aparentemente ya sin resentimien 

tos, odios o frustraciones 

El trabajador llega al cine y como huída neur6tica de una 

sociedad que lo oprime, se olvida de sus problemas- momentáneamen 

te- y empieza a soñar despierto, 

" EZL cine será auténtico y grato, pero indudablemente ni 

enriquecerá la vida del hogar , ni fo~talecerá al hombre, todo -

lo contrario, por supuesto "• (63) 

El espectador no va a pensar , ni a meditar, El va a par

ticipar con los héroes de sus grandes triunfqs, se va a satisfa

cer visualmente, Fo~mas externas solamente, En la actualidad na-

die puede comenzar a pensa~. sentir u obrar, sino desde el punto 

de vista de su propia alienación, (64). 

El espectador solo va a mirarJ estará separado fisicamen

te del espectáculo, reducido a si estado pasivo, 

Como explica Morin no puede palpar, adherirse físicamente 

a lo que contempla. El espectador solamente mirá a travé~ de la 

membrana de vidrio, sera una frontera invisible a una palpable di~ 

tancia, siempre presente pero nunca materializada. 

Así los espectadores participamos en mundos a que están ~ 

al alcance de nuestras manos a la vez fuera de él espectáculo 1112 

derno es a la vez, mayor presencia.Es insuficiencia,pasividad,v~ 

gabundeo del cinefilo y al mismo tiempo participaci6n en la mul

tiplicidad de lo real e imaginario, 

(63).- Sidney Finkelsstein pros y contras Jág 20. 
(64),- Ling R.O. Rxperiencia y Alineaci6n en la vida contemporanea 

pág. 248, 
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Mac, Luhuan ha d icho"el cine no es un med i'o calido, como pug 

de ser la. lectura,sino frio,es algo que se interpone entre lri. mi

rada del hombre y el infinito,algonsoso,sin atractivos especiales, 

El. cine nos despersonaliza, nos alinea; ya::;nos entrega todo. 

dirigido,nos arranca de nosotrso mismos,es más fuerte y se impone 

a nuestras personalidades" ( 65), 

·Ni siquiera parpadeamos,montones de cabezas,como hipnotizs 

das,destacan frente a esa luz grisasea,de ~ez en cuando un rumor~ 

un movimiento brusco y otra vez a la inmovilizaci6n, Rodriguez 

Méndez n~s señala" le será tan impresind ible, sin el ámbito de pen 

sar raciocinar, El cine habrá llegado a punto para llenarle ese

gran hueco\ que la civilización técnica creo para el ciudadano"(66) 

·Insi~timos en que este medio de comunicación, jamás nos -

hara salir de nuestra aline~ción,ya sea mediante una acción de -

verdad cu1tura1,ya sea de una acción de verdad cultural,que nos 

permita introd·ucirnos· al mundo de la cultura, se ha insistido que 

si tenemos pelí~ulas de tipo cultural,para revisar con profundidad 

los .graves problemas estructurales del pais, el conductor de las 

series ~era quien decida el rumbo a seguir,manipulando las pre-

guntas según le convenga a los patrocinadores, 

El ·gesto que realiza ·para este tipo de ernisionc., es muy -

a1to1pasajes a los invitados;su estancia,organización;tecnicos -

traductores, etc, y no compensan la emisión con los gastos, 

Fromm nos dice que"Centralización,burocratixaci6n y mani-

pulaci6n,son los modos carecteristicos del nuevo modo de produc-

ci6n•: ( 67) . 
--------~-------------------------------------------------------( 65 )Mac Luhan Pros y Contras pág 52 
( 66) Rod r iguez .Mendez Los Tele adictos pág 58. 
(67) From Erick Psicolnalisis de la Sociedad Contemporanea pág. 22 
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El cine nos hundirá de lleno en la cultura de las masas,en 

la cultura ae imágenes,para que sigan afirmandose en la idea de -

que el mundo es un lugar de lucha,donde solo cabe triunfar ec6no

micamente y sol6 en ese triunfo está la razón de vivir"(68) 

Son las personas de las clases populares,que asistem al Q

cine casi todos los días enajenadas,las mismas que asiten a ca~a

lizar sus frustaciones a un partido de fut-bool, las mismas que -

aeisten a los entrenamientos de un equipo futbolerp por la ma~ana 

las mismas patrióticas que van a desfiles,que asisten a la celebra 

ción del 15 de septiembre al socalo las· que celebran el d!a del -

compadre manipulados por los medios de comunicación,las que fest~ 

jan el Diez de mayo llevando maña~itas a sus madrecitas, las mis

mas que si no festejan hasta el delirio,incluso hasta la muerte 

el 24 y 31 de diciembre., se sien~n frustadas, son las mismas que 

se sienten infeiises si no· compran el regalo más caro para sus 

hijos el seis de.enero,las mismas que después de las fiestas s~e~ 

pre rematan en garibaldi, Todas s~n paralelo,estadandarizadas ma

nipuladas, por los medios de comunieación llámese,como se llamen

"clasicos mexicanos,tipicos,folcloricos,la clase de hipnosis que 

el cine ejerce sobre lo que se ha dado en llamar masa media,la -

que conforma,mediante la· inco~poraci6n de sus colaboradores y teE 

nicos, toda la actividad cinefila"(69), 

----------------------------------------------------------------
(6B).- R6driguez Mendez Los teleadictos pág 22 y 58 
(69),- opus cit,pág63, 
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C. - EL CINE COMO FOHMADOR DE ESTEREOTIPOS, 

Desde el punto de vista etimológico el término estereotipo 

esta formado por dos vocablos; del griego estereo que significa -

fuerte,firme,s61ido y tipo (typus) que es una flexión latina que

indica el modelo ideal, que reune los caracteres esenciales de t~ 

dos los seres de igual naturaleza. 

Así entendemos por estereotipos a los modelos de vida for-

malizados, opuestos al cambio y a la reno~aci6n que se mantienen 

a pesar de su posible incongruencia;estereotipo será un molde o -

un modelo creado en funci6n del hombr•?, En ocasiones vemos que --

los estereotipos son imr.1genes falcesd as de una real id ad material 

o valorat iva que 8n la 1~ente popular o de grandes masas de pobla-

ción se convierten en 1110delos de intE!rpretación o :le acci.Ón, "(70) 

Wrigut nos t:lice al respecto1al ¡:;arecer en las pantallas,las 

personas jovenes(rnenos rle 20 años) y muy ancianos(más de 70 años) 

están poco representados en la historia, que ocupan pr.irnordialmen 

te personas qur están encima de las edades rle :ratr i111onio y pater

nidad ,que están hien empleados o so~ suceptibles de estarlo.Las -

posiciones de clase media elevat:la,como ~entes profesionales,estan 

muy sobre repre!'entad as, a F!Xpensas de las ocupaciones rut in ar iaa 

-:le i::lase 'Tle:lia r r.J.ase ba,ia. los trabajadorr•s rJe servicio=·· los -

traha jarJores domé!' ticos, tambÍ!~n r:-stan c;oi,rc> represent.ados. 

La mayo:-ia dP. los per~·on>1jes de cin•·' :;on respetuosos de ::.as 

(70),-Gomez Jara· Francisco Socioloqia -:lRl Cine ~'g 130, 
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de todos los personajes) y se encuentran ausentes los individuos 

que representan a la India,Africa,Asia,con la excepci6n de algunos 

pocos chinos y casi nunca de Latino-Americanos"(71) 

Nos atrevemos a asegurar que el cine proveéq de muchos sím 

bolos importantes. 

a) Consepciones difusas de lo que se considera una v! 

da buena o mala.~ 

b) Influencia de la moda y comportamiento, 

c) Fijación de actitudes en tormo a grupos étnicos,na 

cionales y clases sociales. 

"El hombre contemporano es alejado' del conocim<iento de la-

realidad y limitado hasta el exgremo de que sus posibilidades de 

pensamiento original, son abolidas y sus concepciones del mundo -

circulan.de modo casi exclusivo, ha traves de los estereotipos" ( 72) 

Siempre se esta deduciendo el tipo ideal humano,estereoti

pos formados por la burgesia a su imagen y semajansa. La cualtura 

burguesa se difunde entre las masas para ser suyos los ideales de 

aquella. precisamente por este tipo de falsas imágenes, que la -

misma burguesía ha formado el estereotipo del mexicano,del cual

se tiene la imagén del charro, del revolucionario,a tenido como -

consecuencia que en algunos paisesrsudarnenicanos y no pocos euro= 

pees piensan que no nos bajamos todo el día del caballo, que ade

mas andamos con la guitarra a un lado,e incluso que todavía trae-

mas plumas. 

La magia de los medios de comunicación masiva,convierte al 

politice incompetente y desonestu en genio de la organi2aci6n, a 
----------------------------------------------------------------(71).- 1~right Charles Comunicaci6n de masas pág 108. 
( 7?.). -Gutierrez Veqa Hugo Informaci6n y soviedad páq- 44·•· 



- 130 --

los asesinos uniformados en defensores de la democracia,a la pro~ 

titua vulgar en eximia artista,el golpeador oligofrénico ídolo de 

las multitudes.por otra parte,el guerrillero es calumniado como -

delincuente-aguitador,y el oensador de vanguardia se vuelve un p~o 

vocador-subersivo-de ideas ex6ticas. Así es como crean estereoti 

pos de los fen~menos sociales,la~ perspnas,los grupos étnicos,el 

sexo,las edades,etc. 

La mujer J a!>negada, sufrida, virgen,dependiente objeto 

de uso sexual y social,chantajista,sentimental,exhibicionista se~ 

ual, 

La Familia1autoritaria,paterna1ista,irracional,disto~ 

cionadora e inhibidora de la personalidad, 

La autoridad1superficialmente rebe!de,pelo largo músi 

ca contenporanea, ropa ajustada¡ por inexperiencia o por maldad 

innata, alegre, preocupada, vacía, apolítica, 

La.prostitutas¡ como mal menor, 'como castigo temporal, co

mo sin6nimo de rebelión, como vida fásil. 

El Ganster1 reflejo de maldad sin causa, de derrota postre

ra de muerte como castigo o arrepentimiento salvador, 

El Sacerdotes como símbolo dé apolicidad, de bondad, de -

comprensión,poseedor de la solución definitiva, 

Los homosexuales; ridículos,tontos,anormales, 

El artista,pimtor,compositor,mentalmente extraviado, 

El intelectua11nefasto,tonto,pedante,innecesario,conflictivo 

Los niños1retrasados mentales,inf;exivos,objeto de propiedad 

Los ernpresar ios 1 emprendedores in tf' 1 igentes, traha j adores, da-

d i~osos, cteyentes, 
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El Hombre1don Juan,Macho pasional,defensor de la hon 

ra,apol!tico,resignador,bebedor,consumidor de moda. 

Obreros y Campecinos1indolentes,torpes,individualistas 

Sátisfechos,con pensamiento mágico-religioso y descalzados, 

El He roe 1 campirano, actor de la violencia, por la violen 

cia misma templado,hábil con la pistola,seductor,trotamimdos,en • 

rara mezcla de tejano,charro,cuyo trabajo es siempre desconocido, 

Gomez Jara nos dice que es ·por ello que el cine y la tele 

visi6n son en gran medida los canal.es difusores de las deformado 

nes,más permanentes sobre la realidad ~tnica,soci~l e internacio 

nal,que existe en las mentes de millones de individuos integran

tes de la sociedad de masas, 

Ambos medios de comunicaci6n,cuando sirven a intereses c2 

merciales políticos coni:rervjidores;o incluso reformistas generan -

espectadores pasivos,inmersos en uamundo de ensoñaciones, y diri 

guidos mentalmente hacia posiciones antirrevolucionarias,precon

cebidas, 
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C1'\PITULO 

V 

.EL.CINE COMO OCIO. 

SUMARIO, 

A.-EL OCIO COMO CONQUISTA DEL HOMBRE. 

B,- EL OCIO CONO MANIPULACION, 

e. - EL oc ru COMO COi\:PLE~IENTO y COMPENSAC ION 

D. - EL OCIO Y LA RECREACION, 
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A, - El OCIO COMO CONQUISTA DEL HOMBRE, 

Parece ser que ahora con la semana de 40 horas de trabajo 

el 11umore contemporane6 dispone de mucho tiempo libre, ha transe.!:!, 

rrido ya el periódo en que se luchaba por una reducción en el hQ 

rario de labores. Examinemos que en la época prim4tiva no había

división entre trabajo y recreación, "En cierto sentido el hombre 

primitivo, trabaja mientras juega" y juega mientras trabaja" (73) 

En nusetro medio social se·podría hacer una división de -

ocioJel de las masas que se encuentran ca~alizadas en el cine y -

la televisión y el de las el!tes. para estos, la abstencthcn de to-

do trabajo es única prueba de riqueza,que va a coestituirse en

evidente prueba de posición social. 

El hombre actual, dispone de periodos más largos de ocio 

que va a aprovechar"para un descanso una completa indolencia o en 

el juego y la recreaciónt74) 

Pero a veces suele suceder que la monotonia diaría,que es 

de PQE vida,arranca el empleado toda inquietud social e intelectual. 

En el mismo momento va a dar comienzo a su ocio que no le 

va a traer ninguna experiencia que compense la monotonía y el ab.!:!. 

rrimiento de su trabajo.Así m~smo impedirán esos momentos de ocio 

toda su capacidad de ser razonante ~creador. 

Estos aparatos que vierten a domicilio mhainfinidad de men 

sajes auditivos y visuales,llevan a quien les consagran lo esec

cial de su ocio hacia un verdadero transmundo de palabras de mús! 

ca y de imágenes, 

Pero. que sucede realmente, veamos1 El trabajador hastiado 
T73T.'GOiné~-5aFa-F:sac1oioq1a-ciei-c1ñe:-p19-23:------------------
' 14 ¡, - Anderson ~elle Sociologia de la comunicación pág,76, 
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y embrutecido de su jornada laboral,necesita compemsar ese tedio-

mediante el ocio,"el aburrimiento es el compañero del obrero"(75) 

Más adelante nos dice Frdman que"el obrero, el empleado de 

oficina, o 'l<> las grandes admini<;traciones,esta maduro para los -

ocios estandarizados y deportes en masa", 

Por lo tanto reclama un descanso pasivo que calizara,por -

medio de los espectaculos y principalmente lo que tiene a su al

canse; la televisión, su función primordial,más que· como distrae~ 

ción y de evación,una distracción enajenante,como dijera Cazaneu-

ve, formará parte de un"ocio vacio", 

El ocio significa el tiempo y la actitud disponibles para 

gastar,después de haber trabajado, El ocio debe proporcionar sig

nificado y satisfacciones y hasta incentivos que el trabajo no pro 

porciona ya a muchos,tanto a causado el cambio ocurrido en la na-

turaleza del trabajo como en la naturaleza. 

Podemos asegurar que el ocio es medio para satisfacer el 

mercado capitalista puesto que si cuentan los obreros, con el tiem 

po de sobre disponible supuestamente gastaran su dinero en los -

centros apropiados a su gusto, ya debidamente manipulados por los 

medios publicitarios acudiran motivados, 

Las ansias reprimidas de los obreros, utilizando su tiempo 

de ocio puede ser diriguida a'trav(s de las diverdiones públicas-

creadas deliberadamente para canalizar violentamente a nivel de -

espectaculos,esas repreciones1 Cine violento,televisión violenta, 

boxeo, toros etc.etc, cerrandose así el circulo de manipulación -

del hombre masa, Al respecto nos dice Edgar Morin " El juego -

{75) Fridman T,Pecori. Cine Forma y método pág.75, 



- 85 -

y el espectáculo y los juegos(de azar o de.portivos) han estado pre 

sentes en los ocios y las fiestas antiguas, Lo que es la extenci6n 

cinef ila del espectáculo que se abre hasta nuevos horizontes cos 

micos, según una conce~ci6n lucida de la vidci', .u; 

Así tenemos que cuando más ingresso económicos y mejor nivel 

de vida t ene una familia más convierte en consumidora de medios-

de comunicación pues tendrá mayor t~émpo de ocio, esa familia es

tara más condicionada, por ser familia consumidora ,gracias a los -

medios publicistas se divertirá más viajara más etc.todo esto es 

pro es en provecho de los comerciantes, 

La maquinaria de la diversi6n es llamada por hombres de ng 

gocios que actuan por motivos de negocios su preocupacíon no esta 

en el carácter del entretenimiento o div~rsi6n que proporcionan, 

ya que es un simple medJo P!lra el fin de conseguir l:>eneficiofi. -

para ellos bueno o malo significa provechoso o no,perolos benefi-

cios solo se aseguran atrayendo a la mayor cantidad posible de -

personas" ( 77) , 

Ahora ya no hay tiempolibre que uno mismo disfrute, de la 

manera más simple,sencilla,todp es dirigido irnprimiendlo nuevos -

estilos de vid:11 ~l ocio que debiera ser. parte intima de las per-

senas }'il no es, l"or todas partes publicaciones, cine, radio tele 

visi6n discos,espectaéu1os de masas.practicas deportivas,todo re

cibe el impacto de ~na dirección que determina como invertir el 

ocio de familia grupos o individuos convirtiendo su deseanso en 

tedio y aburrici6n"El modelo de gran calibre es el hombre que CO!! 

serva seprado el ocio su trabajo y el resto de su vida, (70) 

(76),-Vorin 8dªar Sl Ps0!ritu dPl tiempo p'g n~ 
(77),- ,)r."1;vd ~·atelar ·•,J:r.unicar.Uír; ::asi.va :· HevuJ .ir.ic~n ~ocialislu pá;:-. 

l7l. 
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B, ,- EL OCIO COMO Ml\NIPULACION 

se.ha ~lterado la inquietud cinematográfica, comó pue-

de comprobarse por e:l número de salas que han sido cerradas el 

número de asientos vacios en las que permanecen ábiertas, el -

alto precio de.las funciones que impide la asistencia de fami

lias númerosas y el sensacionalismo de los filmes orientados a 

ganarse al ·públieo, 

cada vez más , intensifica su atracci6n hacia grupos -

que pertenecen al engranaje o que esperan pertenecer a la in-

dustria del cine y a la publicidad, ya que el da reglas median 

te las cuale~ se puede- tener virtuosismo en los medios capas 

de influir :~obrP, la mente, a menudo, su éxito se explica por 

las razones artísticas; por sus teorías del medio en si, sin 

tener en cuenta el contenido, 

LOs nuevos medios electt·ónicos no son sujetos de una pla 

nificaci6n social, ya que en más poderoso que la sociedad y en_ 

todo caso ellos han de reformar a éste, 

Las pe~ículas exhibidas en l~s grandes salas cinemato~rá 

fica atestadás de público juvenil giran al rededor de sucesos_ 

de evidente." .i;:ontenido mágico, violento e irracional '.'todas es

tas cosas · Í~ alejan a uno de si mismo, igual que el trabajo en-ª 

jenado , Ron cosas que , el tener a la excitaci6n de los sentidos 

cuando s~ cede 1t no se opone uno a ellas, dejan una sentidoiF.1cuan . .,.. 

do se cede y no sé opone uno a ellas, dejan una sensacipon de -

superf icia.li~ad, vacuidad, esterilidad y ahogo pqr h~ber engaña-
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do en lo escencial, (79) 

Aparece el sentimiento de soledad, de enajenaci6n extra

vio en la maquina social ; el comportamiento optic6, la pérdida 

del sentido de la vida de los ideales sociales que desenbocan -

irremediablemente en la indiferencia político social extrema, 

LO único que cuenta es ganar dinero para comprar más cosas den-· 

tro de la vida social, y, en torno a la existencia individual_ 

el sexa·;comercializado, dentro de otras formas de evaci6n ( alt-

chol , drogas, música sin- tema- y - sin- final ) , "este engañ2 

enajenaci6n generado por el expectaculo público no es gratuito; 

juega un doble papel complementario del sistema industrial capj.1· 

talista moderno" (80), 

Dentro del panorama descrito, nada como el cine para ha

cer de la poblaci6n una ciudad con características nacionales -

y culturales unitarias. Esto es J del cine hacer el instrumen 

to de creaci6n y participación de valores en comun que es en_ 

Último término lo aue integra o construye una Naci6n • 

En una palabra; la cultura; que es la \que afirma digni

fica al hombre 

(79). - Santiago Ramirez - El mexicano psicología de sus motiva
ciones-- pag.158 

(BOJ.- García Escudero Vamos hablar de cine• pagl6 
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C.,- EL OCIO COMO COMPLEMENTO Y COMPENSACION 

.. ~ ~· . . 
La psicologia ha servido enormemente para manejar las de

r i~~one~·de ~nMnra y de consumoJ se han llegado a perfeccionar 

tanto las técnicas de persuaci6n, engaño y convencimiento, que.

el espec~~dor.se encuentra totalmente indefensdi c:omó automata -

orientad~· lo dirigen a un solo objetivo1consumd.smo más y más to

dos los artículos que la pantalla le presenta relucientes. 

"El comportamiento humano está influido por los mensajes_ 

que dichos medios difunden en una uniformidad que es a la vez,c~ 

munidád y comuni6n 11 , ( 81) 

El consumidor actúa por emoción, reacciona inconcientemen 

te ante la imágen e ideas asociadas en el subconsiente con el -

producto~ "El acto del consumo debería de ser un acto humano con 

creta , en el que deben intervenir nuestros sentidos, nuestras -

necesidades orgánicas, nuestro gusto estético, es decir, en el ~ 

que debemos intervenir nosotros como seres humanos concretos,sen 

cibles, sentimentales e inteligentes, consumir es esencialmente_ 

es~~madas, una creación de la fantasía ajena a nuestro ser real_ 

y concreto", (82) 

El cine entonces sP convierte en un medio de soñar humano 

no en balde llaman algunos autores el cine fabrica de· sueños,ya_ 

que en la realidad social no es posible alcanzar la humanidad de 

los que tienen exito para el.sistema capitalista. Aparece así el 

tiempo libre como sueño, La llegada al vestíbulo del cine,la bu-

( 81).- G.Cohen~Seat- La influencia del cine- pag.95 

('·82).- Idem. cit. pag. 101 
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taca corno frágil conducto,como dispositivo que nos conduce a 

las más vasta regi6n onirica, El cine acepta y desarrolla~ 

una de las encomiendas primordialesJ industrializar los s~ ~ 

eños amueblarlos de modo 6ptimo, darles la oportunidad del via 

je concederles la perspectiva de las f isonornías variadas , 

Las sueños se diversifican, se contraen y se nxpanden a 

partir del cine, " El tiempo libre como extensión del· sueño" (B3) 

No importa corno no hay consideraciones humanas ni ética_ 

la finalidad es bien clara y para lograrlo está la pÚblicidad __ 

Se apele a cuánta artimaña, no importa lo sucia que puede ser -

esto. al alcance de los hombres de la publicidad, "corno una rea

lidad no importa informar sobre los productos anunciados sino -

venderlos .• se trata de llegar al público por la ernoción,por el_ 

sentimiento" por la sensación de integrarse, gracias a la com

pra de bienes que produzca resguardo prestigio'. o satisfacci6n, 

(84) 

Así mismo se presiona a ciertos sectores de la población 

a consumir hasta el derroche, violando los más elerntales dere-

chos al respecto del pensamiento y a la libertad de decisiones, 

Existen toda clase de mensajesa agresivos, sútiles, suplicantes 

su~urrantes; ridiculos, diseñado de tal manera, que no haya de

fensa posible contra ellos, 

La sociedad consumirá productos cada vez más inecesarios, 

más caros, menos durables y seguirá derrochando sus ingresos. 

( 83).- J.B. AndP.w. Las principales teorías Cinematográfica p,72 

{84) .- idem, cit. pag, 77 
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Por otra parte. tenemos que hacer hincapié en que los 

bienes de consumo que se presentan por medio del cine y que_ 

la pÚblicidarJ da a conocer, en su mayoria están d_estinados a 

las clases socio &conóm1cas de mayores J.11gresus; automóviles 

lujosos , viajes al extranjero, casa· habitación, terrenos, re 

renta de autos , vuelos de determinadas lineas de aviación , 

cursos de aprendiza je de todo tipo etc, " Millones de nues

tros consiudadanos no son actualmente más que expectadores en_ 

la fiesta, Ellos ven y oyen las manifestaciones de la buena 

vida, exelentes carros , los pefumes costosos, los maravillosos 

utencilios del, hogar y es como si estúviesen observando a tr~ 

vP.s - de una cerca de alambre de puas-", ( 85) 

"La pÚblicidad Sr! ha hecho dueña se la prensa del cine, 

de la radio, de la televisión, de la calle, del subsuelo, de_ 

las nubes, Es la primera que nos salud.a al despertar y a la -

que nos sale del tolsillo al sacar el pañuelo, es un especta-

culo total y permanente." (U6J. 

Tiene razón Robar Huerín nl al afirmar lo anterior, pus-

to que a cualquier parte que vayamo.s, en donde estemos, oiremos 

o veremos un anuncio publicitario invitándonos a consumir, 

'' r..os rnerJios de comunicación masivos sirver como precep-

tares en P.l estilo rJe consumo y si buscarnos indicios certeros,-

podemos comenzar ahí". ( 87). 

(85),- Franco Pecorí.- Cime forma y método pag,86, 
(fJf>).- Hobort Guerín- La imagen filmica pag .. 26 
(fl7).- Alexandr?r Medvrkin,- El cine corno propaganda polÍtica.p<ig 

Jr;. 
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La captación del cine-ocio a los estratos o clases me

dias aumenta en la medida que éstas viven en zonas más urbani 

zadas y que g<.:;;:an de un nivel de ingreso mayor, Al momento han 

sido incorporados al sistema industrial administrativo y confo~ 

:nado a su mentalidad receptiva; por tanto su ocio será tambien_ 

receptivo, El cine pierde sus valores de medio comunal y. adqui_g 

re , po~o a poco, los perfiles de instrumento de la sociedad de 

consumo, 

Examinemos que, como ya dijimos anteriormente, los medios 

·de comunicación actúa como una droga que influye sobre el com-

portamiento social, oía a dia se presenta la existencia de nue

vos productos y necesidades de las que el hombre se va encon--

trar indefenso ante el despliege arrasador del poder de la com}:! 

nicaci6n masiva, disto'i:·sionara su escala de valores, 

· Un ejemplo claro es el hecho de que por la vecindad tan_ 

cercana con los estados Unidos del norte-America y el explendor 

que nos brinda su estmlo de vida, sentimos la gran necesidad de 

adquirir y consumir bienes fabricados allá. El méxicano se sien 

te obsecionado, en su máxima· ilusión adquiere objeto norte-amer 

ricano1 cuchillos electrónicos,.·ropa, televisores,cigarrillos y 

muchos articulas más, frue0a indiscutible es el contrabando en_ 

Deque"ía y qrnr. escala, Es preciso inducirlo s0.·.,iÚ;• la pÚblicidad 

a aumentar cada vez más su consumo individual tenga o no una n,g 

cesidad apremiante de los articulas que adquiera, 
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E!J. esta tarea se encuentran empeñados el.Imperialismo 

y la Burguesia gobernante, quienes a través de los medios m_!! 

sivos unifican la vida-trabajo y ocio- de los mexicanos y la 

porwn a su servicio. 

Crean y dictaminan nuestros reflejos condicionados tg, 

do esta previsto de antemano, 
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D,-EL OCIO Y LA RECHEACION 

En términos generales los sociol6gos del trabajo y la 

recreaci6n estan de acuerdo en considerar el ocio como el m2 

mento de la vida del individuo en que no trabaja, es decir -

descansa pero recibe sueldo,, 

Duma-zed ier. -"Considera el ocio como la actividad a la 

que cualquier hombre se puede dedicar de acuerdo con su incll 

'nación hacia el descanso la dayetsión o al enriquecimiento per 

sonal", (86) 

"La palabra recreaci6n resume esta actividad de alegria 

condicionada, en las delicias del trabajo y del juego estan li 

gadas en su secuencia estrecha, Ninguno puede ser considerado_ 

individualmente sino que· el hombre debe de trabajar, .cansar-

se y de tener un poco de recreación para poder trabaj~~·· de nU!f· 

vo ••• experiencias diversas nos han mostrado que el relajamiento 

de esta relación ente el tiempo dedicado al ocio y el que se de

dica al trabajo da como resultado el aburrimiento la apatía, los 

intentos desesperados para mátar el tiempo, demasiada :bebida pro 

miscuidad, juego, conducir de manera imprudente y otra cosa por-

el estilo ... " (89) 

El cine junto con otros espectáculos e institucionalizad2 

res se convierte en sustituto del alcohol, los juegos de carta y 

las actividades particulares a exepci6n de los trabajos del hogar, 

hacia donde se observa una temdencia creciente, pero esto lejos_ 

(08),- Dums- zedierJ. Comunicación pag.75 y 42. 
( 89) .. Gomez Jara F. Sociologia del c'"ne pag, 6.4. 
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de venir a fortalecer lazos familiares, lo que viene a signi

ficar que llega al hogar solo como huida neurótica de una so

ciedad que oprime y a la: que no se le conocen soluciones afef 

ti vas, 

Vemos entonces que ni el ocio ni los espectáculos moder 

nos están destinafJos a tar. deshumanizadores papeles,, 

Ejemplo.- Si una función de cine se organiza con pÚbli 

co que puede discutir, criticar o intercabiar opiniones sobre 

el filme, que antes o despues lea o escriba o comunique sus e~ 

periencias ahi recojidas en síntesis el público desarrolle una 

especie de actividades individuales y/o colectivas, creadoras_ 

paralelas a la de simple espectador cinematográfico,, Aquí el_ 

ocio y los espectáculos estan jugando un papel humanizador ,, 

# Ya no el de adaptadores sino el de forjadores de una_ 

consíencia racional y humana para la c.onstrucción de una socie

dad más justa y nunca satisfecha" •. (90) 

--------------------~--------------~----------------------------
(90),-j,O.Andrew- Las principales teorías cinematográficas pag,96 
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,\ . .,. e INE BURGU88 y e INE POPULAR 

El cine burgués, en sus mejores obras, es el cine del -

autor que nos trasmite una visión subjetiva de la realdad y -

director que intenta seducirnos con su propio mundo personal,

º que en su Última instancia lo proyecta hacia nosotros sin nin

gun proposito de hacerlo comunicable, o sea importadole solamen

te que reconozcamos su existencia • 

El cine hurgues es tambien, el cine del protagonista prin 

cipal, del héros complejo o simple, En el cine del individuo y -

de los individualismos, del creador que ubicado en una altura -

hace cine para sacarse obseciones ·personales, para tranquilizarse 

o para realizarse al margen de los demas, los problemas que tr;¡

ta son los que le interes~n, le preocupan o le ataílen, 

La masiva producción de pelicu~as y programas de televis.! 

ón tranportacloras de virus ideolÓg icos es tan ocupando los cere~"' 

bros de media humanidad, y tal fenómeno, que es parte puede res

ponsabilizarse a la incosecuencia,' es también organizad amente -

guiado por el capitalismo que tiene una clara conciencia desarr~ 

llada sobre su propia maldad,, 

Un cine burgués afanado en hacer dinero o en ~acarle bri

llo al nombre, I por otra el cine dol mismo sistf!ma proyectando

su carga de formante aniquiladora dentro de la técnica ele ocupa

ción de los cP.rebros que no solamente transmite lo que es Útil a 

la burguesía sino lo que sirve al imperialismo primer interesado 
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interesado en esta ocupaci6n que ablanda toda resistencia y· que 

hace de sus victimas sus propios complices, Tenemos un p6b1ico -

mal habitado, profundamente ditorcionado y corronpido, cuya acti 

tud ha quedado casí a un nivel de reflejos condicionados, este -

público en manos del enemigo sin competencia, sin la posibilidad 

de comparaci6n, 

El cine popular esta luch~ndo u el arte que expresa hoy ~ 

al pueblo expresa fundamentalmente esa lucha y es en si mismo -

otra arma de combate con el opresor, Son las masas que protagoni 

zan la hitoria se siente y se evidencia que es vital unirse, ma~ 

char juntos crear con el pueblo. En su seno esta ocurriendo la -

historia, es el prtagonista principal,, 

En los procesos revolucionarios en los que un individuo se 

destaca esto sucede por que su permanencia esta ligada indisolu

blemente a su pueblo. su realizaci6n es la del pueblo, y lo que 

no esta aislado. sino intencionalmente pierde su condiciónegosen

trica, deja de ser individualismo para convertirse en expresión

particular de la masa. 

Elarte particular es arte revolucionaria,es arte que siem 

pre encontramos la marca del estilo de su pueblo de una cu1tura

que comprede aun cojunto de hombres con su general y particular 

manera de concebir la realidad y con su estilo de expresarla,, 

El arte burgués esta plaga de artistas solitarios y neur2 

ticos y hasta dementes que no encontraron la integración crativa 

interpretando aisladamente la realidad de afuera hacia dentro, 

\ 
\ 
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En un páis como el nuestro dependiente, la ocupacuón ideQ 

16gica irradia de los cetros de la periferia, y la población es 

más subseptible de ocllparse en la melodía que protagoniza una vl, 

.:d ~~~ o menos individualita, por una parte, y en tanto su esta-

tus la hace m's alcansable a la propuesta enajenante,.Es decir -

son presa mas fácil la clase economicamente más fuerte; Burgu.ésia 

La primera no solamente por su tendencia esnobista sino -

por la coinsidencia de sus i.ntereses, es la más parecida cultural 

mente al capitalismo, al no poseer una actividad vital propia es 

la que ofrece menos resistencia, la que su naturaleza esta el isp_!:! 

esta a adoptar prontamente modos, y maneras de comportarse que 

le ofrecen aunque sea artificialmente, la sensación de acenso,, 

Estas dos clases conforman en las ciudades principalmente, 

el grueso de los espectadores que asisten al cine, su frecuencia, 

de asistencia, necesaria, es mayor porque mayores son sus ingre

sos económicos, 

~o solo la clase obrera y los campesinos estan menos afe~ 

tados por la dominación ide61ogica sino que unas, las obreras; -

por su capacidad de organización y comprensión política de su .P-ª. 

pel dentro de la sociedad y otras, los los campesinos, por la f.!:! 

erza de sus culturas, se se hacen en conjunto, más resistentes a 

la penetración y a la ocupación de sus cerebros existen rechasos 

de autodefensa de estas clases de lucha como posición social, De 

alguna maneraidentifican que los productos queles ofresen en pan 

tallas provienen de sus explotadores, Tienen en su contrato dia• 

r io, suficientes· elementos para reparar los factores· que se les · 
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ofrece como si fuera un todo , si bien la clase obrera esgrime -

los recursos de su desarrollo político y de su conciencia de el~ 

se para sentirse menos alcanzada y menos manipulada por la ideo-· 

16gia consumista, aparte de sus propias posibilidades consumido

ras son menos por razones estrictamente econ6micas, los campeci

nos estan por su parte menores de. sus culturas que lo hacen tod~ 

v!a más reacias y recistentes a adoptar actitudes y concepciones 

totalmente opuestas a las propias porque a pesar de las def icien 

cias materiales no obstante, los campecinos pueden hablar de con 

sepciones propias sobre la vida y 1~ realidad,, 

Que quede bien claro, que estas condiciones no tienen ga

rantizada su permanencia y que cada nueva generaci6n involucra -

necesariamente un cambio, un abandonar paulatino de.lo. arcáico a 

buqueda de lo nuevo, 'cuando no exista el filtro del análisis po

lítico, puede derivar en la adopci6n de los moldes prep~rados -

por el enemigo, para uniformar al hombre y destruirle su ambÍto 

propio. 

Para conoser al pueblo y elaborar su lenguáje afin'a sus 

necesidades, creando juntoal pueblo la Única manera de crear un 

cine popular, el instrumento que al servirle de medio de expresi 

. ón contribuye a elavorar su cultura. 

Elcine popular tine objetivo acercarse profundamente a los 

contenidos culturales, vivos del pueblo, captar sus necesidades 

y ritmos internos y modos de expresi6n: Obreros y campecinos tie 

nen inquietantes avives por la información. Por las consideraci.Q 
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nes antes mencionadas,espectadores extraordinarios a quienes no

se ha logrado condicionar ni autorizar a la operaci6n disociadora 

y disolvente de los medios de comunicaci6n en manos enemigas del 

pueblo son pues nuestro¡, '""'ju;;"'"' destinatarios, 

La actitud de obreros y campecinos frente al cine que tr~ 

ta de sus problemas no es de consumo, sino de avidez descubridora, 

de atenci6n conmovedora y lo que es más importante participaci6n, 

Debemos decartar lo que podríamos llamar una ofensiva en la tarea 

de la difusi6n del cine comprometido, comprendiendo este término 

como ef compromiso con el pueblo y la lucha por la liberaci6n, 

Consideramos por una parte que es urgente que los cineastas vis~ 

alicen a los destinatarios ·y tr.abajen en la elabQrac:íón de. un 

lenguaje enfunci6n de ellos y no de la crítica y que por otra -

asuman la responsabilidad de difundir sus materiales., 

" Fodemos record<ir que s•~ hace cine falsamente pol'.ítico, 

un cine de efectos no de análisis de causa, que no le hace daño 

·al sistema y que a veces lo favorece y también que en ocasiones 

resulta de. verdad peligroso el cual ·no tolera, " ( 91 ) , 

Entonces con mayor razón debemos trabajar para hacer lle

gar nuestros materiales allí donde mejor sirvan, a los que su -

actitud sacar6n mayor ~·rovecho con ellos, beneficiandoF.e también 

al intercambiarnos sus pro9ios ideas y experiencias, 

Para hacer posiblis> esta labo1· un cineasta necesita r0la-

cionarse conquiones puede recibir pc'lÍCulas y c1tí1izarlas corrg 

ctamente, multiplicar sus relaciones para organizar la difusión_ 

----------------------------------------------------------------
(91) .. - El cine arte e industria-Salvat.- Editores s.a. pag, 75 
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a través de las organizaciones populares clasistas que llevan 

el cine al pueblo, 

La cultura oopular es una materia siempre implicada en 

la lucha contra el imperialismo, para sobrevivir, el imperia

lismo tiene que destruir las culturas populares que dominan~ 

y oprime, desarrolla la aculturación, provoca la muerte de -

las culturas populares, Eso no quiere decir que debemos ensi

mismarnos dentro de las culturas empobrecidas paradas por una 

intervención exterior,, 

Pero debemos construir teniendo en cuenta los valores 

más importantes y más resaltante~ de las culturas a que esa se 

desarrolle sobre esas bases una nueva cultura, que podrá real

mente crecer cuando tenga su independencia, cuando se haga su_ 

revolución. 

Esos valores no solamente son guias para nuestro páís -

sino para el mundo entero. 
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B.- EL CINE COMO CREi\DOR DE CULTUHA. DE MASAS, 

El cine debe de cumplir con su funci6n de comunicación 

social como testigos cotidianos de la basura que como entretg_ 

nimiento nos ofece, Los empresarios productores del cine en -

nuestro país s610 viven preocupados por la obtención de ganan 

cías y sin un mínimo de atención a las necesidades que la po

blación tiene : Educación y Cultura. 

También nosotros nos hemos quedado en el intento de sol 

tar el aplauso, que signd.fique haber presenciado una buena pei

l!cula realizada en !>léxico (principalmente en los Últimos año$) 

La vulgaridad, la violencia y el sexo han tomado por asalto las 

salas.de exhibición cerrando las puertas a las posibilidades -

del cine como medio de comunicación social,para el verdadero bft 

neficio de los grande.s nucleos de la población, 

Un cine corriente es sin duda el que nos ha invadido por 

supuesto el problrma no es exclusivo de nosotros ; recordamos 

que debe su arranque las peliculas cinematográficas se caracte

rizan por un contenido de mal gusto cultural y escaso nivel int~ 

lectual, (92), 

Annie Goldmann, inspirandose en el método estructuralista 

genético, ya utilizado, ya utilizado en sociológia de la litera

tura ha analizado una de cada del cine la irrupción en el cine -

de una problemarica, las mutuaciones de la sociedad y sus conee-

(92),- La aventura del cine méxicano - pag,247 
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·cuendas con los individuos", el hombre pierde su identidad dom,! 

nada por mecanismos que no comprende,aislado en un universo en -

En. mayo de 1968 fue la explosión violenta de estas contr-ª·· 

diccioiles···que el cine había venido expresando y que han supuesto 

la elaboraci6n de una nueva est~tica y el lenguaje cinematográf i 

co capaEes de significar el dilema del hombre moderno, ( 93 ), 

Elcine no como tecnico, n.i como llistoHádor, si no fijan

donos en primer lugar en el aspecto revelador social como toda -

obra cultural. Es inegable que el cine ocupa un lugar privilegi-ª 

do en la sociedad actual. 

Los enormes medios de difunción de que dispone,el poder -

de facinación que ejerce sobre las masas, hacen de el uno de los 

medios de transmición más importanteque se haya conocido jamas -

hasta la fecha,, 

A~n más parece ocupar progresivamente el papel desenpeña

do clasicamente.por. la literatura entre los jovenes que, vivien.;:. 

do en un universo en que la familia y aún preponderante, encuen• 

tra enelun medio de expresión priviligiado, quiza más cerca no a 

ellos que el libro, se manifiesta a otro nivel esta va1oraci6n -

de la expresi6n cinema~bgraf íca, cada vez más a menudo los jove~ 

nes tienen alqo que decir tratan en efecto de hacerlo a trávez • 

del cine y no de la Literatura •• HaceJ del cine algo equivalente 

a la literatura, es decir no solamente un instrumento de cons~fl\O 

destinado a ingresar dinero y distraer a las masas, sino también 
~~-:--~-.~:-=-~--~-~-~-~~~"!"'..!!...~~----.~-!"9-~~~--:.~~-~-.~--~~--~ 

( 93 ) La influencia del cine y te1evisi6n Breviarios del fondo 

de cultura Económica G, cohen saat 1977 págs 146, 
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un instrumento de conocimiento de expresión, .P~co apr.eciable y -

cuya Última preocupación es precisamente agradar, 

La técnica cinematográfica ha entrado al ámbito de la in- ' 

dustria cultural inpu1sada fuertemente por el lucro capitalista, 

La industria cultural del cine, como las demás industrias moder~ 

nas, tiene a la burocratizaci6n de sus aparatos productivos, Pe-

ro en un momento dado hace más falta la invención y es cuando la 

producci6n no es capaz de desahogar la creación, cuando la buro

cracia se ve obligada a buscar la invención y cuando lo estándar 

se detiene para ser perfeccionado y terminado por la originalidad, 

" La película debf> intentar una difícil síntesis de lo e_!! 

tándar y lo original 1 i:.o, estandar. se .beneficia" del• ·exito r;:iasado~ 

y lci original.e!';,..ta clave del nuevo exito, pero lo conocido im· 't' 

plica el riesgo de cansar· y lo nuevo de no gustar. Por ello el 

cine busca la vedette, la estrella q~e une el esteriotipo con lo 

individua11 asi se comprende que la vedtte~.sea el mejor seguro -

de la cultura de masas y particularmente del cine," ( 94 ) • 

----------------------------------------------------------------
( 94 ),- Caleb Gatteano - Hacia una cultura visual pág, 121, 
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C.- CINE JUNTO AL PUEBLO, 

Hablaremos de esta necesidad en el mexicano, por las fi

las para entrar a los cines, por la multicidad de las películas 

que atraén público en gran número,por preferencia de los dias -

de fiesta, por las fiestas nacionales ; así como las ceremonia-

les, tales como el festejo del cumpleaños, o del santq, por to-

das esas cosas, parece que el mexicano tiene una gran necesidad 

de diver~i6n, 

Divertirse y distraerse son muy importantes para el pue

blo, quiere distraerse de si mismo por lo que respecta a su prQ 

pia estima, por otra parte quiere olvidar gran número de factQ 

res de la realidad externa en que vive. 

Pero creemos que en exclusiva estos aspectos no expliquen 

esta necesidad de diversión, pensamos que en la diversión alcan

za el mexicano la sensaci6n de· bienestar, se siente en condicio-

nes de crear, aunque ello s610 sea soñar y fantasear. 

De los espectaculos en los cuales se le permite al mexic~ 

no la expresión abierta, se deriva la impresi6n de que va a to--. 
mar parte en la actualidad en alguna forma, tal es como los gri-

tos ingeniosos, el aplauso, el entuciasmo, y las cacajadas, ind! 

can que crea mientras observa. 

En el cine, donde la participacipon abierta queda reduci

da, el mexicano a menudo se identifica y vive otras vidas al im~ 

ginarse ser cierto perso~aje 1e la película, 
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En este aspecto incluso encontramos la combinaci6n de v~ 

rias necesidades insatisfechas del trabajador mexicano. 

La actitud del pueblo frente al cine que trata sus probl~ 

mas no en el consumo sino en la avidez descubridora de atenci6n_ 

y lo que es más importante de participaci6n , Debemos destaca+_ 

lo que podríamos llamar una ofensiva en la tarea de la difuci6n~ 

del cine comprometido, comprendiendo este término como el compr2 

miso con el pueblo y la lucha por la liberacipn. 

"Los habitantes, las costumbres, los decorados, los valQ 

res y los prejuicios de la provincia dominan, sin oposición n~ 

.ninguna la historia del cine mexicano , Poco importa los fines -

que persigue una película nacional 1 La provincia terminara por 

aparecer física o espiritualmente, absoluta o relativamente al -

fin del c<:1mino " ( 95) J.a moral provinciana es la única que obr:,cle 

ce al consumismo, 

El pueblo, las capas trabajadoras se ven excluidas no s!?, 

lo de las culturas cinematográficas(ausencia de enseñanza sobre_ 

el cine en las escuelas al igual que la falta de enseñanza so-

bre disiplina artística), sobre todo de la cultura en general,-

fundamento indispensable para poder leer los filmes y para esta 

blecer una relaci6n rica y v~vas entre la obra cinematográfica_ 

y sus espectadores, (96), 

------------------------------·- ···----------··--···--·~--------~-----

( 95) . - Tor(!P. SayineF"- r: int=! y soc ier.1 arl - pá0. 55 
(96),- Opus cit pag . íl~. 
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D,- LOS EFECTOS DEL CINE SOBRE LA JUVENTUD , 

Como ye sabemos tanto los niños como los jovenes de hoy 

tienen cada vez más tiempo para divertirse, tambien tienen a -

su disposici6n más medios de difuci6n, 

En cierta ocasi6n un Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos manifesto que lo que se aprende en las mañanas en -

la escuela, se destruye por las tardes; en virtud de la infl~ 

encia de los medio de la comunicaci6n,Seguramente que no esta 

errando en su afirmaci6n puesto que nos atrevemos a señalar -

que los menores de edad son precioso campo fértil para la -

influencia pÚblicitaria, 

Imaginémonos al condicionamiento de varios millones de_ 

niños que pronto llegarán a ser adultos y educados para com-

prar ar!iculos, seria un gran negocio,, Un gran ejercito de -

compradores, 

Es verdad que los jovenes conocen los nuevos productos 

que salen al mercado, antes que sus padres sabén más de cine y 

televisi6n que cualquier persona adulta y por lo tanto, produ

ciran una fuerza en reserva para las ventas , 

Las adolecente viven intensamente dentro del mundo flUE 

tuante de sus emociones y sus sentimientos, Entran de todo cor~ 

zón en experiencias que para empeaar involucran especialmente -

a su propio ser, despues se expande para·incluir a una persona_ 

más, su amigo del almaJ despues al ser amado del sexo opuesto 6 
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a dios o bién a ambos, 

Al .Percibir cada vez más la intencidad del yo, el ado

lecente siente temor y busca alguien con quien compartir esta 

vici6n 

Esta visión, la encuentra recibi.endo la influencia ide.Q 

16qica capitalista por conducto del cine o de la televisipn -

"aprendiendo que la mercancia es del ser supremo al que hay que 

rendirle todos los honores, que poseerlos significa poder, éxito 

y la aceptación social, que la felicidad esta en el logró de ri

quezas materiales y que no importa los me::lios para lograrlas, -

incluyendo la calumnía, el robo,el fraude, el chantaje, o el asg 

sinato c:rue el individualismo es la única posición por la que va

le la pena luclrar, sin tomar en cuenta a los demás." (97) 

( 97),- Bernal Sahugun Victor-La comunicación de masas - pág.176 
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E.- LA CHITICA Y LOS CRITICOS , 

El cine no nace como, entretenimiento e '!P.rsión sino 

por la necesidad del individuo de extender sus sentidos para_ 

conocer más . Bajo esta nueva 6ptica, el cinematográfo surge_ 

como una inquietud científica que tiene a su alcance los nue

vos instrumentos, las técnicas y e.l insipiente lenguaje visual 

que venían desarrollando a lo largo del siglo pasado, (98) 

México tiene los elementos necesarios para hacer un ,., __ 

buen cine, lo que sucede es que la situación económica no per

mite el buen desarrollo de nuestra industria, lo que ocasiona_ 

que nos estanquemos y h~gamos el mismo tipo de películas que -

se conocen tanto en méxico como en los Estados unidos de Nort~ 

America .• Esto no solo perjudica la industria del cine, sino_ 

a todos los que de alguna manera tiene que ver con ella, 

Para sobrevivir, el cine debe recurrir a la temática c2 

tidiana y recoger los problemas diarios de la población, 

Es necesario asomarse a la calle, reflejar la vida de -

nosotros y plasmar los conflictos sociales, familiares y econ2 

micos, 

Aún en la crisis económica la gente seguira asistiendo_ 

al cinei sin embargo, no es el camino pretender competir con -

la producción norteamericana en efectos especiales 6 recrear -

sus espectaculares escenarios , sino desarrollar historias que 

lleve un mensaje con un fÍn aplicable a la superación personal, 

----------------------------------------------~---------------
(98).- Diario el Excelsior 7 de febrero de 1983 pág,2. 
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"Hay una mafia de productores privados que controla la pro

ducción y distribución de películas mexicanas¡ un monopolio,

expresamente prohibido por nuestra carta ~agna en el artículo 

28 constitucional. 

Esa gente controla la distribuci6n y obviamente tiene 

un negocio redondo, con lo que origina que la gran mayoría -

de los productores, por su propio inlcres , generalmente re-

ñidos con los del cine nacional, alegu,'!n que losgustos del_ 

plÍblico son de b<1jo nivel. Dicen que los mexicanos no le!? -

intereza un cine pol.í'.Uco ni cultural nt sigulr:ra un cine me 

diamente digno, 

Todo esto per.rnite manipUlilr los gusto:: ¡· el mercado -

cinematográfico, "y ur: ::i,1rcaclo que :Jebe su producción hasta_ 

su exhibición ésta mruüpulado, no puede tenPr aHa -:illidad -

si los interese de quien los manipula.estan re~idos ~on la 

calidad. " (99) 

La grai·' mayoría de los exllibidores son independientes 

y generalmente tampoco gustan de las películas de calidad ::. 

prefieren capulinazos o a la india maria, en todo esto , no_ 

hay manipulaci6n por parte del Estado para crear un cine na-

cional; el estado simplemente lo permite,ppro los impulsadores 

son los productores pr i v;uos, q~iem~s i r.t."gr¿¡n un :nonopo l io -

claramente i<:lentifica:Jci por los tr.:ibaiadore~ rlrl cine ''(llJOJ 

"Los nrd11ctore.s priva::los ri>ciben Pl 1>:r.~)ate de unr.oderio 

na, que las desplaza de la mayoría rle de l:is cines y ".lo lci~; Jt\f:'. 

1 99 ),-!)iario "":l \"aciona.l"?l de 1\goi:tu r.e l'lf!.~ oáq, 7 

( lüi. 11 .-:Jiario"I.a frHsa" ~:J rlr-~ .\ovi,·n•1r<' .:ir.• l"'I.>.: r.5s, ~? 
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iores. l\hÍ estan: Paramout, Columbia, Metro Goldwim Mayer, -

Univeral, etc. entonces cada cine nacional que hay en el mundo 

representa una amenaza para estos monopolios internacionales,-

Cada industria local es enPmiga directa de ellos en cuanto a ~ 

intereses económicos, pero ideológicamente son muy afines¡ así 

aunque los Íntereses de la mafia Méxicana son afectados por los 

de la mafia internacional, se expresa muy bien del cine norte~ 

americano, lo alaba y aspira a imitarlo algun día," ( 101 

"Por otra parte hay un fenomeno muy importante que tam-. 

'bién condiciona de manera extraña al cine Méxicano; la mayoría 

de la población que le deja dinero es proletaria y clases de -

baios inqresos, sin cultura, sin educación primaria a veces, 

no pueden leer subtitutos l' esto la convierte en clientela na-

tural del cine méxicano tres sectores básicamente definidos --

los que crean al cine··como industrial; el de la producción,que 

incluyedesde los productores hasta los trabajadores creativos 

y manuales¡ el sector de la distribución, representada basica

mente por las películas nacionales y películas méxicanas; estas 

dos reciben material y lo envian a las salas, Y el Último sec

tor, que es el de la exhibición, que son los propietarios de los 

cines y su personal." ( 102 

"'lf! solución tendría la problemática del cine méxicano, 

El principal problema seria aplicar una serie de medidas que -

afectan al mononoliode los productores privados, ·'"Ja más sano 

que el estado cotrolP la di~tribución del cine y les de aport~ 

~iónes por igual a todos los productores. 

En sequndo luqar. que les de prioridad a todas las pel.!. 

(101).-::>iario" El ~~acional" 15 de Noviembre de 1983 pás 7 

( 10~ ) . - Diario ,;xcelsior. 
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aulas que tengan un contenido nacionalista y.cutivan la cinem! 

t6grafia ~el publico, 

En tercc>r l11gar, que se cumpla la ley de la cinemat6gr_!! 

fia en su artículo 84 fracc.r.~ Cuando en cualquier fecha apa

rezca que alg6n sa16n cinemat6grafico o cadena de cinematogra

fos en los Últimos seis meses anteriores ha dedicado menos de 

50 por ciento de exhibiciónes a la explotaci&n.de películas mg 

xicanas, .. Pues ahora· aproximadamente 90 por ciento se destinan 

a las extranjeras. 

En cuarto lugar, oo~debe de existir censura de ningun -

orden, ni oficinas de supervici6n y el autor debe tener liber"'' 

tad para expresar sus ideas.La censura se encuentra en todo el 

proceso, '.-desde que se empieza a pensar en una película hásta -

que se exhba al público, L" aprimera contradicción es que el a~ 

tículo 60. constitucional dice que no es promibida ninguna idea 

excepto aquella que ataque en la familia, incita a'.'.'ia:.:rebeHcSn 

contra el estado,oafecte a los intere.ses de terceros. En tanto, 

.el articulo ?o, - de la constituci6nal dice ninguna idea será -

coartada ( art, 69 de la ley cinemat6grafia.) 

Los censores piensan generalmente que un revolucionario. 

en cualquier lugar del mundo es una imagen subversiva para nue.!L 

tro pa!s que si se ataca al estado, 

Otra censura es en la oficina del productor., quién qui

tará, limara, cambiara lo que considere o hara que el escritor 

lo haga, liQ. pena de no comprar el guión.El productor extranje .. 

ro normalmente resteta la ideol6gia y la estédca del cinea•'t. 
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pero el mexicano; cualquier cosa que afecte a su.interes de el~ 

sP la impedirá como si se defendiera a sí mismo, cualquier est~ 

tica que afecte a sus intereses ~sréticos tambien la censurá,_ 

para que finalmente la película llegue sin fUP.rza al público, 

Ya terminada la película vendrá la censur·a final a car

gq a.el productor, el director¡ si de pronto comprenden que fil 

maron algo inconveniente, aunque la película se vuelva incom--

prénsible. 

Si aún así se les pasa algo, la película va a la oficina 

dé supervisión, Dii:ecci6n de cinematográfia. Nunca se sabe r .1-

quienes son los censores, ni porque razon censuran, simplemente 

un funcionario dira que conviene cortar tal parte, y es presci-

so entregar el negativo de esa parte, para que se autorice la -

, exhibici6n pública de esa cinta, 

En quinto lugar - se debe apli~ar con todo rigor la ley 

contra los monopolios, para impedirlos en la industria cinematQ 

gráfica. Y tarnbien se debe proteger el cine contra la penetrac!_ 

~n extranjera del mismo modo que se proteja a otras industrias 

Y que se haga una distribución del peso que recibe en ti_ 

qailla, de modo que el sect9r de la produccipon absorba la ma7-

yor proporci6n. como minimo,30 por ciento debe ser pa~a el sec

tor de la producción, que es el que depende el mayor número. de_ 

trabajadores. y debe bajar el .porcentaje de los e.kl'libidores •• 

Hay que hacer cine.más cercano a nuestras realidades, 

que son muchas, pues hay diferentes niveles de desarrollo en tQ 

do el país. Tal vez el mayor defecto del mexicano alejado de to 

do eso, Dffberia abordar codos los géneros ; ooliciacos, comediá 
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ligera, temas urbanos, sociales, Y en principio hbria de reed!,! 

car al público, sobre todo al de la clase media, para que vol

viera a creer en el cine méxicano, lo cual no va hacer fácil. 

Hablar de cine Nacional es hablar de malas películas -

en determinados estratos sociales y restablecer la confianza,-. 

tendra que ser una labor de años de convencimiento y de hacer 

las cosas bien y en serio, 

Vemos pues, que los principales responsables de la cri

sis del cine Néxicano son los productores privados, que tam-

bien controlan el sector de la distribuci6n. En alianza con -

los exhibidores ofrecen al público películas de la peor cali-

dad, hechas al vapor y con costos ínfimos e impulsadas por com 

pañias de publicidad o destinadas a espectadores semi-analfab~ 

tas,· 
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F,-LOS MAS GRANDES CINEFILOS, 

La catennrf,. "odios Masivos de cornunicaci6n, corno lo 

llama la burguesía e imperialismo se ha convertido en un mi

to, corno una· entidad dotada de autonomía que trasciende a la 

sociedad,, 

Así se ocultan tanto la entidad de los manipuladores -

como la finalidad de las ideas que se expanden dentro del si~ 

tema social y que están patrocinados por l~ clase dominante,

los pensamientos dominantes son las expresi6nes ideales de -

las relaciones que sujetan. 

La ideol6gia dominante,trata de hacer o mejor dicho tr! 

ta de perder de vista los orígenes del orden social ex~stentes 

se dan en una armonía total escapando"de los conflictos y la -

dialéctica y·en caso de conflictos es atribuido a las leyes -

naturalez y no al modo de produccipn, 

Por las técnicas de difusi6n, la clase dominante tiene_ 

la posibilidad de invadir todas las clases sociales estimulan

do las conciencias para ir más de los fundamentos reales,más -

allá de la capacidad productiva, 

Las medios de comunicaci6n se encargan de ocultar las -

relaciones entre la base econ6mica y la super-estructura ideo-

16gica, proyectando una realidad falsa sobre ese eje,, 

Las medios de comunicaci6n y su ideol6gia antes llamada 

ideol6gia tecnocrática, a través del consumo y la producción,-
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establece la neutralidad de un determinado proyecto político 

(convierte a la gente en consumidores anarquicos). 

La burguesía informa, orienta, lleva sus puntos de vi~ 

ta a las masas, a las que distrae de sus intereses, en el ci

clo comunicativo, el consumidor es quien paga los mensajes de 

la comunicaci6n, que viajan del centro de la periferia a dif~ 

rentes par.tes . 

. El cine, prensa, radio y televisi6n , diariamente ree~0 

cuerdan.al público que el avance científico y tecno16gico es~6 

tán .mejorando, desviando cada vez más por caminos consumidores 

de productos que no están a su alcance, pasando con frecuencia 

de la resignaci6n y de la desesperaci6n a la violencia. 

Así la democratización , estatización, nacionalización

y sociaiizaci6n son los objetivos de .1a técnica y estrateg!a -

que plantea transformar la realidad política, económica y so--

cial en explotación que hoy se padece, 

En México hay un grado alto de monopolizaci6n de los m~ 

dios, ejemplo1 El cine, la producci6n, distribución, promoción 

y exhibición a través de las empresas estatales, conacine, PrQ 

cinemex, Estudios churubusco y Estudios america, Pelmex, etc, 

cada ~ía son más las ligas con productores privados, en el me

dio d~.:Í~ ·;comunicación que sufré más cambios durante el sexenio 

pero qu~za también el que presenta las más negras perspectivas 

en el ·presente, 

Dichos medios están subordinados a decisiones del exte

rior Y:,ª.~ inanifiestan1 
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a).- Series filmadas enel extranjero principalmente en 

E.U.A, ,RCA,United Arist,etc, 

b).- Dependencia de equipo, ejem, cintas magnéticas, 

c~maras, satélites, 

c).- Son propietarios de los medios de comunicación en 

la existencia del capitalista transnacional (visión, digest,

herst, etc) 

.,,. 

d).- Noticias reinterpretadas poe agencias internacion~ 

les antes de· llegar a los teletipos locales(AP,DPA,EFE,,,) 

Para gararitizaz: la producción del sistema, capitalista y 

sector monópolico, j:deÓlogicamente, los medios de comunicación 

masiva se despliegan casí unicitrnerite en· apoyo del predominio .. 

capitalista, contra cualquier amenaza a las relaciones de pro

piedad y de producció¿ enh~rentes a este sistema. 

La republica cuenta con 1770 salas cinematográficas, a 

las cuales asisten semanalmente millones de e~Í>edtadores de los 

cuales el 16 por ciento s~ lo~alizan en la ciudad de méxÍco,D.F, 
... 

La comunicación es algo más que el medio de que transl'"-·· 

porta el mensaje, reducida a su estricta realidad de t.écnica y 

métafora tiene fallas, cae en tranpas y también lo malo, suele 

exaltar la libertad y contribuir a la rutina del hombre, las -

comunicaciones son producto del hombre y de la sociedad, a que 

se deben su vida misma,· sin la comunicación, la comunidad se -

enfermar!a, pero la comunidad es victima de corrupci~n de la -

comunicación. 

i.os medios·de la comunicación ( Prensa, ·Radio, Televisi6n 
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Cine), Son de gran utilidad ya que se puede veer ú oir al in~ 

tante lo quP ocurre en los lugares más lejanos, captando la -

.... ,Ll·.t• .. •· , ... ., ·Jlplomática, la acL1Luu ou1:.i.ul d1~ los ~1rupos i11.u11d

nos. lo5 interesAs de Pmpresa etc. 

Estudios organizados de la UNESCO(orqanizaci6n de las -

Naciones Unidas para la educaci6n ), ciencia y cultura nos -

informa que este dP.dica tres horas diarias a la televisi6n da,n 

do al año 1095, una llora ri iaria al Di ar ío, rned ia hora diaria a 

la lectura r!e periódicos que suman 182 horas al año y en el ci 

ne una a dos veces por semana lo que reprPsenta alrededor de_ 

'206 horas por año, 

r.os merlios ch? r.11!1<1111 ir.ación 111asivol curnplPn una función -

específic;J1 el adoct.ririamienlo :lel niño, del aclolE~centce y adul 

to mexicano, al fin de convertirlos e~ partidarius del sistema 

y en eficientl!S consumidores y con ello fieles consumidores del 

Capitalismo; 1103) 

(103),,- Berna! Sahagún Victor- 1\natomia de la publicidad pág 

173, 
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CONCLUSIONES, 

I, Por medio de la comunicación el hombre puede lle

gar a un pleno contacto con sus semejantes y lograr un mejor 

entendimiento del que ahora tiene, eliminando prejuicios 

abatiendo discriminaciones y falsqs conceptos. 

II. La comunicaci6n significa también ley, responsa

bilidad educación y se.ntido humanoJ pero es.tos factores han_ 

sido ignorados por particulares y gobierno, la mayoría de las 

cecea. Por mrdio de la comunicación se podría acercar más a -

todos los grupos y tratar así resolver los problemas y necesi 

dades de éstos¡ el desconocimiento lleva y crea confusiones. 

· III. Es por medio de la comunicación social con la -

cual el hombre o el ser humano puede hoy en dÍa cruzar el --

abismo, que con los distintos sistemas de gobierno lo ha sep~ 

rada peligrosamente de sus congéneres de otras latitudes. 

IV, La cornunicaciqn debería ser utilizada por los go

biernos de los países, para lograr educativa y constructiva-

mente 2an jar antigua!" rli.ferencias. nuf'<:: sólo así 'se onrlría -

iniciar el camino hacia una paz duradera. 

v. No debf'n confun..:i irse los t~rminos de comunicacicSn e 

J,rormaci6n va qu0 to~a co~unicacidn , es un proceso donde -

se incluyen emisor, receptor, , men~aje, canal,, La información 

es el contenido de la comunicación. 
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VI.- La comunicación debe ser regulada por el Estado m!1_ 

diante una planificaci6n en la que intervengan todos los secto

res interesados, haciendo hincapié en los aspectos educativos, tQC 

nicos y culturales, como condici6n dndispensable para su actua

lización. 

VII.-El trabajador invertira su tiempo· de ocio en lo que 

tiene más a su alcance1 El cine,mismo que lo.va a condicionar -

para gastar su dinero en el mercado capitalista, 

VIII. - El Ocio ya no forma parte de n·uestra intimidad, -

ahora todo es diriguido y por ende, se convierte en tediú " -

aburrici6n. 

IX.- Es una corr.pleta evasi6n enajenante la que se expe

rimenta al mirar la Felícula, Al huir a su mundo, aunque sea -

momentáneamente,el es¡:nctacÍor no pens·ará ni meditará, se olvid_il 

rá de sus proble:na~:; estará en estado .pasivo, la pelíc:üa le en 
tregara todo 1igeLldo,, 

::.- :rc;:·~lr.arr.os que el r;inn a sido modelo de varias geng 

raciones en México, Esto es ,ha creado estereotipos; imagénes -

falsas de lo que es y ha sido el mexicano. 

XI.- Las técnicas psicologicas empleadas hoy en d!a han

traido como consecuencia,que. el hombre se convierta en un dnstr~ 

mento de consumo,mismo que lo hace comprar objetos superfluos,

innecesarios,que lo obligan al derroche. 

XII.- No pasa desapercibida la penetraci6n ide6logica que 

ejerce el país del norte, en ~éxico con filiales de las casas -

matrices establecidas en su mayoría en Nueva York mismo que manejan 
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la publicidad en todo el mundo,para atraer la tención del pÚbli 

co,los pÚblicistas hacen gala de todo su ingenio y así poder rga 

!izar con éxíto "11n rnmercial" 

Resulta escandaloso el hecho. de gransmitir tan gran n\Úng 

ro de cortes comerciales,que en su gran mayoría,corresponden a

productos extranjeros, 

Es exagerada tanta ala.ban~i'\ que rinden a cualqui~r prod~c 

to que se anuncia; La maquinaria comercial así lo requiere,da la 

.impresión que los locutores está'n convencidicimos de la efecti-

vidad del producto,. 

En un futuro no muy le!jano, c:uando los niños q.e? ahora ven 

las películas, seari adultos, se encontraran perfectamente bien -

aleccionados para que sean sujetos de consumo, 
". . 

·XIII.- En la epoca de Lazaro cárnedas propone una refor-

ma a la constitución ~r medio de la cual el. Congreso,,te~ga fa:-
... 1. ··'' 

cultades para legislar ~obre·1a industria-cinematográfica,Ait.-

73 inciso X;reforma pÚblicada en el Diario Oficial de 18de .ene

ro de 1935. 

Pero el hecho de que la cinematográfia se .Po.nvirtiera en 

institución en virtud de tener ya un lugar dentroae la consti

tución,no era considerada como tal por el consenso administrati 

vo,político,jurídico,nd siquiera por el artistico1De hecho venia 

a ser una actividad que se desarrolla al margen de la vida nacio 

nal y social, Era una especie de deporte o circo;algo raro cuyo 

acaecer y cuyos afectos consti1:uian2_bjeto de meditación o de ,-:

preocupación, 
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~o es sino hasta 1951 que el cuerpo de legisladores en -

turno vota una ley que fija normas de todo orden para la confec

ci6n,distribuci6n,y exhibici6n de películas, 

ri..,~~ , " r "'" au~ ~n vigor hecha al parecer para no hacer, -

_pues además de inoperante no se observa(quizá no se observa por

ser inoperante), se esgrime y se invoca cuando existe interés Y ·

ocas.i6n para obstaculizar la filmaci6n o prohibir la exhibición

de una pélÍcula determinadaipor razones pólíticas principalmente •. 

En virtud y como consecuencia de existir una ley que no-

se observa,esta realidad hace que el cine mexicano viva yse de~

s.arrolle todavía hoy· en forma extralegal;y.::como consecuencia de

una falta de normas,el contenido de sus filmes resulta ser ex-

traterrestre, ya que esta muy le<jos de tratar los problemas de -

la vida nacional,constituye la escencia del cine como espectac~lo. 

XIV.- Técnicamente el trabajador mexicano ha demostrado 

que esta a la altura de cualquiera,técri"icamente,el cineasta está 

capacitado y lo ha estado desde hace mucho tiempo. 

En cuanto a la libertad de expresi6n es defícil,consebir

la en tanto que la misma libertad de trabajo esta limitada, 

Nuestro país está incapacitado para dar seguridad de tra

bajo a sus pobladores.No se t~ene derecho al trabajo,poque no -

. ···· hay suficiente trabajo, El trabajo mínimo que existe en. este país 

se lo pelean desesperadamente muchos millones de mexicanos,aun

que no tan desesperadamente como en los proximos tiempos, 

Rl desempleo y el desamparo social nos dan una subpobla-
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ci6n que se tiene que aferrar a formas deeesperqdaa de vida como 

la vagancia,alcoholismo,la prostituci6n,elementos que veremos -

multiplicados en las proximos años,que incluso estamos viviendo 

1 e1 '-"'"'i 1iO hay esqu.1.na sin tragafuegos,ni banqu1;cas sin teporo-

chos, 

Como va a tener expresi6n un país.donde hay analfabetos 

y el grado de escolaridad es muy bajo,en donde no hay empleos 

pata todos,no hay salud:,ni viviendas,o transportes pára' todos, 

tampoco puede haber expresi6n, 

·Resumiendo,desde el punto de vista eéon6mico,técnico y 

de libertad de expresi6n,el cineasta mexicano no cuenta con 

las condiciones 6ptimas para desarrollar un mejor producto,más . \ 

comprometido con la realidad,con el cambiar de su pueblo,con -

el correr de los dias que le toca testimoniar. 

XV.- Esta industria que puede caminar con balance positi 

vo afio tras año,y sLmo ha trabajado asi se debe,en primef. lugar 

a que.alimenta a muchos negociantes que f;!&tá incerto en las ra

mas de distribuci6n y exhibici6n, segundo lugar a que el peso que 

enyra en las taquillas no se distribuye ~onicamente,pero en -
~... . 

fin esto nos lleva a problemas mayores,como.los de la legisla--

ción cinematográ.i:.i.ca,donci1; t.odo esUi pl .. <Üficauu para .la indus

tria cinematográfica, donde no avance ni se desarrolle, 

Es necesario que un grupo de personas con aspiraciones a 

trabajar por este país legislen en materia,finematográfica para 

poder desentrampar esta industria y en vez de hacerla medio de 

enriquecimiento de unos cuantos,sirva como torrente de cu1tura-

oara todos, 
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XVI.- Con este estudio se espera contribuir· de alguna mE 

nera y hacer patente un voto más a fin de proteger la manifest~ 

ci6n de las ideas,consagradas en los Artículos 60 y 7o de la -

Constituci6n, así como también el Artículo 280 de la misma ley -

(monopolios),se espera que dichos artículos que solo son enunciE. 

dos queden protegidos por el estado, 

XVII.- En consecuencia se propone que la parte final del 

artículo 60 Constitucional se adecué a la epoca actual de la el 
nematográfia y se hagan reformas a la misma adicionando un capl 

tulo que proteja el derecho a la informaci6n, 

La sustante propone concretamente una adición al Artícu

lo 60 de la Constitución,cuyo ante proyecto se transcribe a -

continuaci6n, 

"Miguel de la Madrid Hurtado Presidente Com:ititucioné\l 

de los Estados Unidos Méxicanos a su habitantes. 

Que el H. Cogreso de la Unión se ha servido dirigirme el 

siguiente decreto que sabed1Adiciona el Artículo 60 de la Cons

tituci6n Política de los Estados Unidos Méxicanos, 

" •••••• Artículo 60 La manifestación de las ideas no será . 
objeto de ninguna inquisición judic al o administrativa, sino en 

el caso de que se ataque la moFal,los derechos de terceros,pro

voque alg6n delito o perturbe el Orden Público., •• " 

Ante-proyecto de adici6n, 

"Los medios de comunicaci6n social,Presnsa,Hadio,Televi-

si6n y Cinematográfia. 

Tendrán la libertad de expresar información,verás,objeti 
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va,responsable,y apegada a los acontecimientos sociales tanto a

nivel Nacional como Internacional,para que el pueblo cuente con 

la última parte de la fracci6n primera del presente numeral, "El

derecho a la informaci6n11 mismo que no tendrá más limitaciones -

que el respeto a la moral y a la familia mexicana,a los derechos 

a terceros,a limitar o prevenir acciones delictivas y limitar -

la alteraci6n del orden público y .estabilidad de la"sociedad,, 

~atas acciones deberán ser debidamente garantizadas por el Ests 

do a travez del ejecutivo y las Secretarias del Estado correspon 

dientes, 

XVII,- En consecuencia se propone que la parte final del 

Artículo 60 Constitucional se adecué a la epoca actual de la -

cinematográfia y se hagan las reformas a la misma adicionando 

un capítulo que proteja el derecho a la informaci6o, 

XVIII.- En México,para poder expropiar la industria cin~ 

matográfica el Bstado necesita decidirse,una vez que asi lo ha

ga, puede adaptarlo de la mejor forma posible a nuestra indiosin 

cracia,para evitar que sus películas fuei:;en del todo gubernan1er. 

tal. 

XIX. - Según la Ley Cinematográfica y en concordancia con 

el Art!cu10 27 constitucional,La Naci6n tiene el dominio direc

to del espacio,por lo tanto la Naci6n es propietaria de los me

dios electromagnéticos,no asi de las instalaciones.En Último -

caso lo que procede es que el estado expropie las instalaciones 

haciendo el correspondiente pago a sus dueños, 
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XX. - i\l J::st<1do lo único que le falta para lograr esos fi 

nes,es dP.cisi6n,puesto que tiene a su disposición grandes rccu.r 

sos para lograrlo, 
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