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INTRODUCCIÓN. 

El p,.,_nte trllbmjo de inveatig.dón documental titulado "Los 

alcances legales, sociales y econdmicos de la Ley Federal de Cinematografla y su 

reglamento•, se justifica por el hecho de que el el- - considerado en la 

actualidad como el s6ptimo arte, y - una de las manifestaciones nYls apf'eciadas 

del sentir humano. 

El cine refleja de ma-ra facil y dintela loa sentimientos, deseos. 

temores y suenos del ser humano y - adenYls, una actividad altamente lucraliva 

en paises como los Estados Unidos de ""'*rica o en loa Eatado9 Europeos. 

N~tro pala ha sido cuna de grandes realizaclonas ci-.n810gr6ficas 

y de grandes artistas, llegando a conV9rtilwe - una verdadera Industria de la que 

dependen muchos hogares. Por tal razón, los Canstit"Y9fl ... de 1916 y 17 asl 

como los legisladores modemoa, sabedores de la Importancia que ~ -ta 

industria del arte consideraron ,_.no qua .... remo contara con un mmrco 

normativo adecuado que garantice la aupet,,._ICÍSI y el desanallo -tenido de 

ella, fomentando en todo momento la produccl6n cin.natogr6fica mexic:an•. 

De -ta manera, el el- - una actividad protegida por la ley toda -z 
que en él se engloba las ,_ económicas de produccl6n. distribución y de 

consumo, mismos que lo matizan como toda una industria, aunque sin peo-der su 

esencia de arte. 

El cine - tambiotf'I una ....,,..,.•lllCl6n de la CUitura de loa pueblos, y 

en el caso de M6xico - muy cl8ro, mucha9 de ...,...,._ pellc:ulas h8n sido 

alabad- y lldmil'lldas en otras llltitudaa. t1ad'a'* el cine • .....aro pala - da • 
conocer •nte el mundo. 



Por otra parte, el objetivo del tr8bmio de in-ligación es realizar un 

análisis de la Ley vigente sobre Cinematografla y de su Reglamento, ya que todos 

sabemos que el cine como un producto de esta Industria ha atravesado por serios 

problemas en México, principalmente el cine nacional, que atraviesa por serias 

crisis principalmente de carM:ter económico. 

La produceión de pellcul- nacionales se ha tenido que reducir 

considerablemente, lo cual se puede apnociar en las carte~ que se publican en 

los periódicos. Al consultartas uno se percata que se exhiben casi en su totalidad 

filmes extranjeros y alguno nacional, lo que constituye un indicativo de la seria 

crisis que sigue atravesando la industria cinematogr•fica nacional. 

Sin embargo, - no - el único problema (aunque si uno muy 

Importante), ya que las ..... de cine - han reducido en considef-=ión con las 

que habla en otros tiempoa; el público que llslste • las funciones también ha 

disminuido su -istencia, b8sicllmente por motlvoa económicos. 

Mucho se cament6 que la actual Ley sobnt Cin.natografla v.ndrla • 

ser una especie de pan-• que inyectarla oxigeno • -ta noble Industria en el 

pala. Por esto, -ta lnvestlgaci6n tiene por obietlvo principal analizar al realmente 

la normatividad vigente sobre la materia ha logrado sus fines o no, lo que 

constituye la hipótesis de la misma. 

El presente trabajo de investigaci6n documental -tá cfividido en tres 

Capitulas. En el Capitulo Primero expongo los antecedent- de la ~tografla 

tanto en el mundo como en México. En el Capitulo Segundo abordo las nociones 

b8siclls sobre la cinem8togrllfl• y en el Capitulo Ten:et0, hago un ....,.. jurldico 

sobre la Ley vigente sobre Clrwnatogrllfl• y su Reglamento, deslaCando -

alcances legales, sociales y -16micos. El Capitulo finallwa con algunas 

~ sobre el lema que~ - de algún betieficio para que esta 
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importante industria patrimonio de los mexicanos pueda alcanzar una estabilidad y 

desarrollarse adecuadamente, produciendo m•s y mejores pelicu .. s de calidad 

para su exportación. 

\ 



CAPITULO 1. 

BREVES ANTECEDENTES DE LA CINEMATOGRAFIA. 

1.1. SUS ORIGENES. LA CREACION DEL CINEMATOGRAFO. 

Antes de abordar el presente tema de investigación, es necesario 

hablar someramente sobre la historia de la cinematografla y todo su entorno. 

La invención de la cámara de cine fue precedida por muchos 

invenlos relacionados con experimentos en el campo del movimiento y la visión. 

Conforme se fue perfeccionando la fotografía, el siguiente paso natural serla 

conseguir la imagen en movimiento. Asl, los intentos y experimentos se 

intensificaron desde XIX. 

No hay duda de que un invento que revolucionó al mundo fue el del 

cinematógrafo. Éste vocablo se usa generalmente para designs al: 

"Aparato de proyección.// Cine local. Cinematografla ... ·.' 

El cine se desarrolló desde el punto de vista cientlfico antes de que 

sus posibilidades artlsticas o comerciales fueran conocidas y exploradas. Uno de 

los primeros avances cientlficos que llevó directamente al desarrollo del cine 

fueron las observaciones de Petar Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de 

Londres, que en 1824 publicó un importante trabajo ciantlfico con el titulo de 

Persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en movimiento, en el que 

establecla que el ojo humano reti- las imligenes durante un. fracción de 

1 Diccionario La""- ele lw L.eogy.I Ewwllo!e. Edilarial ~. WJdco, 19114. 
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segundo después de que el sujeto deja de tenerlas delante. Este descubrimiento 

estimuló a varios científicos a investigar para demostrar el principio. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, se animllban i~ 

dibujadas a mano como forma de diversión, empleando dispositivos que se 

hicieron populares en los salones de la clase media. Concretamente, se descubrió 

que si 16 imágenes de un movimiento que transcurre en un segundo se ~ 

pasar sucesivamente también en un segundo, la persistencia de la visión las une y 

hace que se vean como una sola imagen en movimiento. 2 

El zoótropo que ha llegado hasta nuestros dlas consta de una serie 

de dibujos impresos en sentido horizontal en bandas de papel colocadas en el 

interior de un tambor giratorio montado sobre un eje; en la mitad del cilindro, una 

serie de ranuras verticales, por las cuales se mira, permiten que, al gir• el 

aparato, se perciban las imágenes en movimiento. Un ingenio algo~· elabOrlldo 

era el praxinoscopio, del inventor fra~s Charles Émite Reynaud, que consistfa 

en un tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en el centro y los dibujos 

colocados en la pared interior del tambor. Según giraba el tambor, los dibujos 

pareclan cobrar vida. 

En aquellos mismos anos, William Henry Fox Talbot en el Reino 

Unido y Louis Oaguerre en Francia trabajaban en un nuevo descubrimiento que 

posibilitarla el desarrollo del cinematógrafo: la fotografía, ya que sin este invento 

previo no existirla el cine. Hacia 1852, las fotograflas comenzaron a sustituir • los 

dibujos en los artilugios para ver imágenes animadas. A medida que la velocidad 

de las emulsiones fotográficas aumentó, fue posible fotografiar un movimiento real 

en vez de poses fijas de ese movimiento. En 1877 el fotógrafo anglo 

estadounidense Eadweard Muybridge empleó una baterla de 2"' ~•• para 

grabar el ciclo de movimientos del galope de un caballo. 

2 Enck:lopedie Encad• Micrpagft. Software. Mk:rosoft. 2000. 
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Un paso relevante hacia el desarrollo de la primera t:*nllra de 

imágenes en movimiento fue el que dio el fisiólogo francés Élienne .Jules Marey, 

cuyo cronofológrafo portátil (una especie de fusil fotográfico) movía una única 

banda que permilla obtener doce Imágenes en una placa giratoria que completaba 

su revolución en un segundo. Sin embargo, su tira de película consistía en un 

papel mojado en aceite que se doblaba y se desgarraba con facilidad. Hacia 1889, 

los inventores estadounidenses Hannibal Goodwin y George Eastman 

desarrollaron más tiras de emulsión fotográfica de alta velocidad (que necesitaban 

poco tiempo para impresionarse) montadas en un celuloide resistente: su 

innovación eliminó un obstáculo esencial en la experimentación con las im8genes 

en movimiento. 3 

Thomas A. Edison, el gran inventor, además de inventar la bombilla, 

el fonógrafo y el generador eléctrico, aupo desarrollar la tecnología 

cinematográfica y sincronizó películas con sonido grabado, realizando•- pri~as 

películas del cine sonoro, las llamadas: Cu/ver Pictutes 

Hasta 1890, los cienllficos estaban interesados principalm.11• en al 

desarrollo de la fotografía más que en el de la cinematografía. Esto C8mbió 

cuando el antiguo inventor, y entonces ya industrial, T'-"8s Alva Edi80n 

construyó el Black Maria, un laboratorio cerca de West Orange (Nueva .Jersey), 

que se convirtió en el lugar donde realizaba sus experimentos sobre inWg&nes en 

movimiento y el primer estudio de cine del mundo. Edison está considerado por 

algunos como el disei\ador de la primera máquina de cine, el kinetoacopio, pero en 

realidad ni fue él el inventor ni el invento era propiamente una cámara de cine. Su 

ayudante, William K. L. Dickson fue quien hizo en realidad casi todo al trabajo, 

disei\ando el sistema de engranajes, todavía empleado en las cámaras actuales, 

que permite que la película corra dentro de la cámara, e incluso fue 61 quien por 

vez primera logró en 1889 una rudimentaria imagen con sonido. El kinetoacopio, 

3 ldem. 
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patentado por Edison en 1891, tenía unos 15 metros de película en un bucle 

interminable que el espectador -individual- tenla que ver a través de una 

pantalla de aumento. El artefacto, que funcionaba depositando una moneda, no 

puede considerarse por tanto un espectáculo público, y quedó como una 

curiosidad de salón que en 1894 se vela en Nueva York, y antes de finalizar ese 

ano, en Londres, Berlln y París. 

Los experimentos sobre la proyección de im6genes en movimiento 

visibles para más de un espectador se estaban desarrollando simult8neamente en 

Estados Unidos y en Europa; en Francia, a pesar de no contar con la gran 

infraestructura industrial de Edison, los hermanos Louis y Auguste Lumiere 

llegaron al cinematógrafo, invento que era al tiempo cámara, copimdor"a y 

proyector, y que es el primer aparato que se puede cmlifiC81" .ut6nt~a de 

cine, por lo que la fecha de su presentación públicm, al 28 da dic:iembr9 da 1895, y 

el nombre de los inventores son los que han quedado r-.conocidos unlveraalmenta 

como los iniciadores de la historia del cine. Los hannanos Lumi*'9 produjeron 

además una serie de cortometrajes con gran éxito, de ~ ~l. en los 

que se mostraban diversos elementos en movimiento: obr9ros saliendo da una 

fábrica, olas rompiendo en la orilla del mar y un jal"dinero regando al césped. Uno 

de sus cortometrajes más efectistas para demostrar las posibilidades del nuevo 

invento fue el que mostraba a un tren correo avanzando hacia el espactmdor", lo 

que causaba gran impresión en el público asistente. El cine que se producla 

mientras en el estudio de Edison era más teatral: números circenses, bailerinas y 

actores dramáticos que actuaban para las cámaras. Pero para entonces el 

equipamiento elemental ya había sido estandarizado siguiendo el modelo del 

cinematógrafo de los hermanos Lumiere, y las pellculas se cornenzson a 

comercializar a escala internacional. 4 

•1dem. 
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En 1896, el ilusionista francés Georges Méliea demostró que el cine 

no sólo servia para grabar la realidad, sino que también podía recrearla o 

falsearla. Con estas imaginativas premisas, hizo una serie de películas que 

exploraban el potencial narrativo del nuevo medio, dando inicio al cine de una sola 

bÓbina. En un estudio en las afueras de París, Mélies rodó el primer gran filme 

puesto en escena cuya proyección duró cerca de quince minutos: L'Atfaire Oreytus 

(El caso Dreyfus, .1899) y filmó Cendrillas (Cenicienta, 1900) en 20 escenas. Pero 

sobre todo a Méliés se le recuerda por sus ingeniosa• fantasías como Viaje a la 

luna (1902) y Alucinaciones del barón de Münchhausen, en la• que experimentaba 

las posibilidades de los trucajes con la cámara de cine. Mélies descubrió que 

deteniendo la cámara en mitad de una toma y recolocando entonces los 

elementos de la escena antes de continuar podía, por ejemplo, hacer desaparecer 

objetos. Del mismo modo, retrocediendo la película unos cuantos centímetros y 

comenzando la siguiente toma encima de lo ya filmado, lograba~. 

exposiciones dobles y disoluciones (fundido• y encadenados, como ...,_,.o de 

transición entre distintas escenas). Sus cortometrajes fueron un éxito inmediato de 

público y pronto se difundieron por todo el mundo. Aunque hOy en dla ~ 

poco más que curiosidades, son precursores significativos de las tlk:nicaa y loa 

estilos de un arte entonces balbuceante y considerado como primario. 

El estilo documentalista de los hermanos Lumiere y las fantasías 

teatrales de Méliés se fundieron en las ficciones realistas del inventor 

estadounidense Edwin S. Portar, a quien se le atribuye en ocasiones la paternidad 

del cine de ficción. Trabajando en el estudio de Edison, Porter produjo la primera 

película estadounidense interesante, AsaHo y robo de un tren, en 1903. Esta 

película, de 8 minutos, influyó de forma decisiva en el desarrollo del cine porque 

incluía innovaciones corno el montaje de escenas filmadas en diferene

momentos y lugares para componer una unidad narrativa. Al ~ esto, Porter 

inició el montaje, uno de loa fundamentos de la creación cir.matogrMica, proce90 
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en el que diferentes fragmentos elegidos de las diversas tomas realizadas --o 
disponibles- se reúnen para conseguir un conjunto coherente. 

Asalto y robo de un tren tuvo un gran •xito y contribuyó de forma 

notable a que el cine se convirtiera en un espectáculo masivo. Las pequetlas salas 

de cine, conocidas como nickelodeones, - extendieron por Est8dos Unidos, y el 

cine comenzó a surgir como industria. La mayorla de las pellculas, de una sola 

bobina, de la época eran comedias breves, historias de aventura• o grabaciones 

de actuaciones de los actores teatrales m41a famosos del ~o. 

Desde entonces, la utilidad del invento que puede mostrar im6genes 

ha sido fiel testigo del desarrollo de la humanidad, acomP81'anda al hombre en 

todas sus experiencias y ~os. Asl, encontramos algw1oa ~ de 

gran valor histórico como los de loa principa ... proWgani .... de las au.ra. 
Mundiales 1 y principalmente la Segunda. 

Hubiera sido maravilloso que eate gr11n inv.1to - logr-. deas'rollar 
siglos antes al XIX, ya que con ello, hubié- podido constats muchos 

sucesos mundiales que cambiaron nuestra historia. 

1.2. SUS PRIMEROS PASOS. LAS PRIMERAS PELICULAS EN EL 

MUNDO. 

Desde loa primeros intentos por elabor• una m6quina qa.- pudiwa 

captar im41genes, - pensó en la ,_.idad de ~ petla.ilas. En et punto 

anterior hicimos mención de loa filmes elaborados con la ayuda de~. y cuyo 

'FES}~ f:(\f\I 

'FAL.LJl;l. D~ vru.J-~N 

6 



nacimiento y desarrollo se debe en gran medima al ilustre inventor 

estadounidense Thomas Alva Edison y por supuesto a los hermanos Lumiere. 

Hemos ser'\alado también que los primef"OS filme• o pellcula• tenían 

un contenido documental, es decir, su finalidad era mostrar la realidac::ll del siglo 

XIX, auque poco a poco, sus contenidos avanzaron fal .. ando la realidad de •-

6poca o recreándola al gusto de los productores de las pellculas. Surgen aal, 

ficciones elaboradas con el único fin de divartir al espectador de -t• noval arte 

que habrla de -r conocido como el Mptimo y una de las Industria• con mayor 

demanda en el mundo. 

Continuando con la historia del cine debemos mencionar ahora a las 

pellculas mudas. 

Entre 1909 y 1912 todos los aapactos de la naciente lnduatria 

estuvieron bajo al control de un trust astadouniden... la MPPC (Mallan Plctur9s 

Patents Cornpany), formado por los principales ~· Este grupo llmlt6 la 

duración de las pellculaa a una o dos bobinas y rechazó la petición de loe actor9a 

de aparecer en los titulo• de cr6c:tito. El trust fue desmontado con iiJdto en 1812 

por la ley antitrust del gobierno, que permitió a los praductorea lndepeodiel lt

formar •u• propias compar'\las de distribución y exhibición, por lo que pudieron 

llegar hasta el público estadouniden- obras europe8S de calidad, como Quo 

vadis? (1912, de Enrico Guazzoni), de Italia, o La reina Isabel (1912), de Francia, 

protagonizada por la actriz Sarah Bemhardt. 

EL CINE MUDO DE LOS ESTADOS UNIDOS DI! Al.eNCA. 

El ejemplo, sobre tOdo de Italia, que en 1812 con 717 producciones 

era el cine más potente del mundo, llevó a los productores -tadoun~ a la 

acción, vk\ndo .. obligado• a ~ pellcul- más largas, en las que los dir9c:lol-
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tuvieran también una mayor libertad artística, y los actores figuraran en los títulos 

de crédito, lo que hizo indefectiblemente que algunos de éstos se convirtieran en 

los favoritos del público. Como resultado, siguió un periodo de expansión 

económica y artística en el cine de este país. 

El cineasta más influyente del periodo mudo en la naciente industria 

estadounidense fue el productor y director D. W. Griffith, que en 1908 desarrolló la 

producción desde los estudios Biograph, en Nueva York, y perfeccionó los 

elementos que hasta entonces se hablan empleado para hacer cine. Dio a los 

planos un sentido narrativo funcional, comenzándolos sólo cuando había en la 

acción elementos significativos que mostrar, y terminando en cuanto la acción 

concluía. También acercó la cámara a los actores para conseguir más fuerza 

emocional, dando al primer plano un sentido enfático y rompiendo con el tópico, 

hasta entonces predominante en la industria, de que los espect8dores no 

comprenderían dos ojos o una mano llenando toda la pantalla. Griffith, lldem6s de 

introducir estas novedades en la colocación de la cámara, hizo tembién 

evolucionar la puesta en escena, y formó y dirigió su propia companla de actores 

hacia un modo de interpretación más naturalista (como por otra parte requerlen los 

planos más cercanos de los intérpretes). En su escuela se formeron futures 

estrellas como Mary Pickford, Lillian Gish o Lionel Barrymore. Adem6s, 

experimentó con cierta libertad con la iluminación, los ángulos de cámara y el uso 

de filtros sobre los objetivos para conseguir efectos únicos. Griffith también 

descompuso las escenas en una serie de planos diferentes, midiendo la duración 

de cada uno de ellos para conseguir una intensidad emocional creciente y un ritmo 

antes desconocido en el cine. Con ello demostró que la base de la expresión 

fílmica es el montaje, y que la unidad de montaje es el plano, y no la escena.5 

En 1913 Griffith completó la que serla la primera de sus obres 

épicas: Judit de Betulia, película de 4 bobinas que irritó a los ejecutivos de le 

5 Benzol. Marcel. Histori• del Cine Mundial. Editort.1 Anl Nov•. Medrtd. 1889, p. 28. 
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Biograph por su duración, por lo que no fue distribuida hasta 1914, cuando la 

producción de los largometrajes era ya algo más común. Mientras tanto, Griffith 

había dejado la Biograph para incorporarse a la Mutual de Hollywood y había 

comenzado a trabajar en El nacimiento de una nación (1915), película de 12 

bobinas considerada la primera obra maestra del cine. Aunque hoy resulte ridícula 

por su tono reaccionario en defensa del Ku Klux Klan, en su día emocionó a los 

espectadores, que llegaron a los cien millones, con la mezcla experta de acción, 

combate y drama humano. Con los cuantiosos beneficios de esta obra, Griffith 

emprendió un intento más progresista, y también más atrevido formalmente, de 

retratar a través de cuatro episodios históricos el fanatismo humano: Intolerancia 

(1916). Esta obra le supuso, sin embargo, un fracaso comercial y la ruina 

económica, ya que el montaje final en el que se entremezclaban fragmentos de las 

cuatro historias que componían la película: La caída de Babilonia, Vida y Pasión 

de Cristo, La matanza de san Bartolomé y La madre y la ley, sin ningún enlace 

entre los cuatro episodios, resultaba ya excesivamente complejo. 

HOLLYWOOD. 

Entre 1915 y 1920 las grandes salas de cine proliferaron por todo el 

territorio de Estados Unidos, mientras la industria se trasladaba de los alrededores 

de Nueva York a Hollywood, pequeña localidad californiana junto a Los Ángeles 

donde los productores independientes, como Thomas Harper lnce, Cecil B. De 

Milla y Mack Sennett, construyeron sus propios estudios. lnce introdujo el sistema 

de unidades, en el que la producción de cada película estaba descentralizada -se 
trabajaba por obra-, con lo que se podían hacer simultáneamente varias 

películas, cada una de ellas supervisada de principio a fin por un jefe de unidad -

un productor ejecutivo-- que dependía a su vez del jefe del estudio. S. produjeron 

así cientos de películas al año como respuesta a la creciente dem~ de las 

salas. La inmensa mayoría eran -stems, comedias de tortazos o pastelazos y 
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resbalones y elegantes melodramas, como el de Cecil B. De Mille Macho Y 

hembra (1919) protagonizado por Gloria Swanson. lnce, por su parte, se 

especializó en la Guerra Civil estadounidense y el lejano Oeste, sin concesiones al 

sentimentalismo, en los que destacó el entonces popular vaquero William S. Hart. 

LAS PELlcULAS MUDAS COMICAS. 

Una de las películas mudas más representativas fue " La quimera del 

oro" (1925), película famosa del cine mudo. Charlot, el personaje creado por 

Chaplin, es transportado a Alaska, donde encuentra mil dificultades que él 

soluciona de una manera singular. En esta escena, Chaplin aparece junto a 

Georgia Hale.Roy Export Company Establishment/Culver Pictures 

Mack Sennett llegó a ser entonces el rey de la comicidad, 

introduciendo en la pantalla el estilo de los eapectlk:ulos de variedades, en una 

serie de imaginativas películas protagonizadas por los f11m<>soa Keyatone Kopa. 

Su estilo en conjunto era nuevo, ya que fundía elementos del vodevil, el circo, las 

tiras cómicas y la pantomima teatral, con un sentido del ritmo en el que era un 

verdadero maestro. Sennett decía que un gag debla plantearse, de-.c>llarse y 

completarse en menos de 30 metros de película (que equivalen a menos de un 

minuto de proyección). Tenia un talento especial para crear una atmósfera en la 

que el temperamento artístico de cada cómico pudiera brillar. Sennet fue un gran 

descubridor de talentos; entre los que trabajaron con él destacaron Marie Oresaler, 

Mabel Normand, Fatty Arbuckle, Gloria Swanson, Harold Lloyd, Wallace Beery y 

un nuevo cómico británico cuyo nombre artístico era Charlie Chaplin.6 

Chaplin era un cómico genial cuyos trabajos darían brille a la 

pantalla. Su sola presencia era suficiente para asegurar el éxito comercial de una 

6 lbid. P. 35. 
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película. Fue la primera estrella internacional y una leyenda viva desde su 

juventud, rompiendo con cada nueva producción los récords de taquilla anteriores. 

Su personaje del vagabundo Charlot mezclaba de una forma única la comedia 

sentimental, la sátira social y el patetismo de la naturaleza humana, convirtiéndose 

en un arquetipo universal. Este personaje fue creciendo a lo largo de sus películas 

El vagabundo (1915), Vida de perros (1918), El chico (1921) y La quimera del oro 

(1925). Con la llegada del sonoro, los productores se niegan a estr- Luces de 

la ciudad (1931 ), pero él lo hace por su propia cuenta y vuelve a romper lodos los 

récords de taquilla, éxito que repite con Tiempos modernos (1936), útira contra la 

automatización del trabajo, y El gran dictador (1940), primer filme hablado de 

Chaplin, una oportuna burla de los dictadores de aquella época que le tr-. sin 

embargo, enemistades entre los sectores más reaccionarios del poder 

estadounidense, obligándole a abandonar el país en la década de 1950, cuando la 

'caza de brujas' promovida por McCarthy siembra la sospecha y la desconfianza 

hacia los cineastas progresistas. Mucho antes, en 1919, tras sus primeros éxitos, 

Chaplin, junto con D. W. Griffith y los dos actores más famosos del ~o. 

Mary Pickford y Douglas Fairbanks, habrá formado la productora United Artista, 

precursora del star system -aunque en su caso y et de Griffith además de 

estrellas eran los auténticos creadores y productores-, e iniciadora de la época 

de oro del cine mudo en Estados Unidos. 7 

1.3. SU DESARROLLO EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 

El cine nacía de la manera en que ha quedado asentado, como un 

tipo de esparcimiento para la gente, era en el siglo XIX, toda una novedad. Sin 

embargo, paulatinamente se fue convirtiendo tambi6n en ww ~ industria 

7 lbkl.p. 63. 
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encargada de proporcionar diversión a la población, por lo que los adelantos en 

este campo se fueron importando en la mayoría de las naciones. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, el cine empezó a obtener 

un grado de desarrollo notable que le permitiría llegar a la mayoría de las salas del 

mundo. A continuación, hablaremos sobre el desarrollo que tuvo en algunas zonas 

geográficas mundiales. 

EL CINE MUDO LATINOAMERICANO. 

El cinematógrafo fue conocido en la mayoría de las capitales de los 

paises latinoamericanos inmediatamente después de la primera proyección 

realizada en París por los hermanos Lumiere. Sin embargo, en ninguno de ellos 

surgió una industria propiamente dicha hasta la d6cada de 1940. Desde principios 

del siglo XX, a través de la distribución y la exhibición. las compmftias 

estadounidenses de cine detentan el control de las pantallas de todo el contirwnte, 

salvo en el corto periodo de la 11 Guerra Mundial. Como aliado, M6xico -

benefició de este importante mercado cedido por Estados Unidos en detrimento de 

Argentina y Espana, el primero neutral y el segundo bajo una dictadura fascista, 

que vieron decaer sus respectivas industrias cinematográficas. En e- periodo 

México vio crecer su industria gracias a un mercado seguro de habla castellana. 

Las producciones por lo general eran comedias y dramas populares, cuando no 

películas de tendencia socio-folclórica. El cine en México había empezado con 

Riña de hombres en el zócalo (1897). A partir de esta fecha no se dejaron de 

producir películas, generalmente noticiarios sobre la indepeodencia y la 

Revolución Mexicana como El grito de Dolores (1910, de Felipe .Jesús del Harc>) o 

Insurrección en México (1911, de los t.rmanos Alva). En 1917, el gobiel'no de 

Venustiano Carranza restringe la difusión del cine documental revolucionario, y 
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ese mismo afio se funda la productora Azteca Film, que realiza pellculas de ficción 

como La obsesión. 

EL CINE MUDO EUROPEO. 

La célebre actriz húngara Greta Garbo empezó su carrera en la 

época del cine mudo, y su paso al cine sonoro se produjo con éxito a principios de 

la década de 1930. Sus principales películas fueron Mata H•i (1932), Ana 

Karénina (1935) y Ninotchka (1939). Esta última se promocionó con la frase 

"íGarbo sonríe!" debido a que era una estrella conocida por su talante serio. El 

fotógrafo Edward Steichen le hizo esta fotografla en 1928 para la revista Vanity 

Fair.SIPA-PRESS/Rex Features, Lid. 

La producción cinematográfica en el Reino Unido, Italia y loa paises 

nórdicos decayó de forma drástica tras el fin de la 1 Guerra Mundial debido al 

aumento de los costes de producción y a una incapacidad comercial para competir 

en un mercado mundial creciente. Sin embargo, en Alemania, en la reciM creada 

Unión Soviética y en Francia, las pellcula• alcanzaron una nueva significación 

artística, marcando el inicio de un periodo que serla muy influyente en el desarrollo 

del medio. 

ALEMANIA Y AUSTRIA.. 

El impactante e innovador cine mudo alemán tomó del expresionismo 

y las técnicas del teatro clásico de la época sus principales fuentes de inspiración, 

como muestra el ejemplo más conocido de pelicula expresionista de la ~. El 

gabinete del doctor Caligari (1919), de Robert Wi-. en la que loa estiliz8dos 

vestuarios y decorados se utilizaban para contar una terrorlf"lca hiaton. que 
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identifica la autoridad con la demencia y la criminalidad. Una preocupación similar 

por la estilización formal y por lo sobrenatural en los temas (frente al prosaico 

realismo del cine estadounidense, que ha predominado como el único estándar 

debido a su éxito comercial) se evidencia en películas como El Golem (1920), de 

Paul Wegener y Henrik Galeen, Nosferatu, el vampiro (1922), de F. W. Mumau, y 

Metrópolis (1927) de Fritz Lang, que trata de una sociedad robótica controlada por 

un gran poder industrial en la que los obreros están reducidos a la condición de 

esclavos. Cualquiera de estas peliculas, y en especial las dos últimas, crearon 

escuela en el cine comercial estadounidense con su temática, decorados e incluso 

estilo de realización, como prueba el que los dos directores fueran contratados por 

la industria de Hollywood para continuar su trabajo en aquel pals. 8 

A mediados de la década de 1920, la capacidad técnica del cine 

alemán sobrepasaba la de cualquier otro en el mundo. Los actores y los directores 

recibían un apoyo casi ilimitado por parte del Estado, que financió los mmyores y 

mejor equipados estudios del mundo, los de la UFA (Universum Film 

Aktiengesellschaft), de Berlln. Los estudios introspectivos, expresionist.s de la 

vida de las clases populares, conocidos como 'peliculas de la calle', -

caracterizaban por su dignidad, belleza y duración, adem9s de introducir gr911des 

avances en el uso efectivo de la luz, los decorados y la fotografia. Los directoras 

alemanes liberaron a la cámara del trípode y la pusieron sobre ruedas, 

consiguiendo una movilidad y una gracia que no se habían visto antes. Películas 

como las de Murnau El último (1924), protagonizada por Emil .Jannings, o El 

espejo de la dicha (1926), de G. W. Pabst, protagonizada por una joven Greta 

Garbo, fueron aclamadas universalmente por la profundidad de las emociones que 

comunicaban y sus innovaciones técnicas. Debido a la emigración de los mejores 

talentos alemanes, austriacos y, en general, centroeuropeos, la producción de las 

películas decayó rápidamente tras 1925, convirti~- en una industria.,._ que 
intentaba imitar el cine que se hacía en Hollywood. 

8 Rem10ire, August. El Cine • travú de su hlllori!!. Edil- Palx, PMtls, 1-. p. !le. 
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LA UNION sov1eT1CA. 

Una de las primeras joyas de la filmografía soviética fue Alejandro 

Nevski del año 1938, del director ruso Serguéi Eisenstein. Narra la historia del 

héroe nacional y santo que derrocó a los suecos y mantuvo Rusia libre y unida. 

Rodada en estrecha colaboración con el compositor Serguéi Prokófiev, obtuvo el 

Gran Premio de Estado y sus escenas bélicas se cuentan entre las más 

memorables de la historia del cine.Corbis 

Entre 1 925 y 1930 apareció una serie de grandes películas 

soviéticas, revolucionarias tanto en su temática como en su fuerza visual y los 

métodos de realización empleados. La industria del cine soviética fue 

nacionalizada en 1919 y puesta bajo el control del Comisariado del Pueblo para la 

Propaganda y la Educación. Las películas de este periodo mostrabaln le reciente 

historia soviética con una fuerza, realismo y visión que era la 8nlítesis del esplritu 

introspectivo alemán. Los dos principales directores soviéticos, Serguéi Mij41ilovich 

Eisenstein y Vsiévolocl llariónovich Pudovkin, recibieron una fuerte infl...ncia de la 

obra de Griffith, sobre todo de Intolerancia y su montaje, aspecto del nuevo arte 

que analizaron en detalle, formularon teorías, depuraron y aplicaron hasta 

conseguir los más brillantes logros en este campo de la historia del cine, con la 

concatenación rápida de tomas separadas de gran fuerza visual capaces de dejar 

una fuerte impresión en el espectador. 

El empleo más espectacular de estas técnicas se puede apreciar en 

la obra de Eisenstein El acorazado Potemkín (1925), en la que se relata el motín 

de los marineros de un barco de guerra, hartos de recibir rancho podrido, y la 

cálida recepción que las gentes de Odesa dan a los rebeldes. En la célebre 

secuencia de las escaleras de Odesa, Eisenstein lleva hasta et cllmax los disparos 

de los soldados zaristas sobre la muchedumbre con una ..,.ie de escenas r41pidas, 

simultáneas, montadas de forma alternativa, combinando la descripción~ de 
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la escena con detalles significativos, como el descenso del cochecito de un nil'\o 

que rueda por unas interminables escaleras al haber sido alcanzada su madre, o 

la imagen de una abuela tiroteada, o un estudiante retrocediendo hOtTorizado 

mientras las tropas avanzan sobre el pueblo con la bayoneta calada. El resultado 

final crea una emoción única, integrando toda la serie de sucesos simulténeos.9 

El fin de San Petersburgo (1927), de Pudovkin, y Octubre (1928), de 

Eisenstein, también conocida como Diez dlas que estremecieron al mundo, 

conmemoran el décimo aniversario de la revolución bolchevique desde distintos 

puntos de vista. Pudovkin narró la historia del individuo como un héroe, una 

personificación de las masas. Para Eisenstein, por su parte, las masas por si 

mismas son el héroe protagonista. Ambos cineastas -y sus respectivos 

operadores, Golovna y Tissé- eran ademés excelentes escritores y teóricos del 

cine, que analizaron su propio trabajo y el de otros autores enriqueciendo un 

creciente corpus de crítica y teorla del cine que - publicó en todo el mundo. 

ESPAfiiA.. 

En Espal'\a los pioneros del nuevo arte empiezan a producir peliculas 

en 1896. Eduardo Jimeno realiza Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza 

(1896), al puro estilo de los hermanos Lumiere. En Barcelona, Fructuoso Gelabert 

realiza e interpreta Ril'\a de café (1897), la primera pellcula espatlola con 

argumento. El hotel fantástico (1905), realizada por Segundo de Chomón, 

incorpora sobreimpresiones y otros trucos que habla utilizado en Francia Georges 

Méliés. Las productoras más importantes de la época del cine mudo son Hispano 

Films, Films Barcelona e Iris Films. Por lo general produclan pellculas basad81s en 

acartonados dramas teatrales. El gobierno desdet'la las posibilidades del cine y ya 

en 1913 dicta la primera orden de censura. La zarzuela, que suministra temas 

cinematográficos en la década de 1920, se convierte en todo un subg9twro con 

• Badl, Boris. Los filmes sov!Micos· Edllorial P-. :ze -.. Momcú, 1979, p. 87. 
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títulos como La revoltosa (1924) y Gigantes y cabezudos (1925), ambas de Florián 

Rey. Su mayor éxito lo consiguió con La aldea maldita (1929). Con la llegada del 

cine sonoro Benito Perojo realiza La verbena de la Paloma (1935); y durante los 

años de la Segunda República es el director más afamado y cosmopolita, pues 

también trabajó como guionista, actor y productor en Berlín, París y Hollywood. La 

película más importante de la etapa del cine mudo fue Las Hurdes, tierra sin pan 

(1932), de Luis eunuel. 

FRANCIA. 

Solamente en Francia la industria cinematográfica tenía el vigor 

necesario como para sobrevivir durante la etapa que siguió a la 1 Guerra Mundial 

sin el apoyo del gobierno. Trabajando en pequeños estudios, alquilados para cada 

película, un grupo de diferentes artistas de-rrolló un cine tanto de vanguardia 

como tradicional con un mínimo de interferencias por parte de loa productores 

ejecutivos. El escritor, director y editor de revistas de cine Louis Oelluc fue un 

defensor ardiente del cine francés, que se rodeó de cre8dores como Abel Gance, 

René Clair, Jean Epstein o Germaine Oulac. Fue un grupo del que depeoderla 

mucho la supervivencia del cine francés. La obra de Oelluc Fiebre (1921) era un 

retrato impresionista de la vida de las clases populares, mientras que Un sombrero 

de paja en Italia (1927), de Clair, es una delicia- e imaginativa comedia basada 

en una farsa popular del siglo XIX, y Napoleón (1927), de Abel Gance, es una obra 

monumental e innovadora en cuanto a la técnica: empleaba tres pantallas sobre 

las que se proyectaban docenas de imágenes simultáneas. 

Una de las producciones france-s más destacadas de la ó9cada de 

1920 es La pasión de Juana de Arco ( 1928), del danés Carl Theodor Dreyer, que, 

trabajando con un reparto y un equipo técnico internacionales, mezcló lo me;or del 

cine escandinavo, alemán y soviético para hacer un cine con un -ilo propio, 

fluido y lleno de encanto, en el que forma y contenido se fundlan para coneeguir 
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una reverencia operística por el resultado final. Además, la interpretación de 

Renée Falconatti como Juana de Arco está considerada como uno de los mejores 

ejemplos de interpretación cinematográfica muda. Esta película, junto con 

Amanecer (1927), película estadounidense da Mumau, cierran el periodo más 

brillante del cine mudo que daría paso al advenimiento del sonoro.'º 

LA MADUREZ DEL CINE MUDO. 

En los anos posteriores a la 1 Guerra Mundial, la industria 

cinematográfica se convirtió en uno de los sectores principales de la industria 

estadounidense, generando millones de dólares de beneficios a los productores 

que tenían éxito. Las películas de este país se internacionalizaron y dominaron el 

mercado mundial. Los autores europeos más destacados fueron contrm.dos por 

los estudios y sus técnicas se asimilaron en Hollywood, que las ~ó a sus fines 

comerciales. El atar system floreció, y las películas utilizaron a las gr.ndes 

estrellas, entre otras a Rodolfo Valentino, John Barrymore, Greta Garbo, Clara 

Bow y Norma Shearer. corno principal atractivo para el público. El periodo se 

caracterizó también por el intento de regular los valores morales del cine a tra~s 

de un código de censura interna, creado por la propia industria de Hollywood en 

1930 (el código Hays, bautizado así por dirigirlo el político y moralista Will Haya). 

Este tipo de instrumentos de control politice moral persistieron hasta 1968 en 

Estados Unidos. 

En los años veinte las peliculas estadounidenses comenzaron a 

tener una sofisticación y una suavidad de estilo que sintetizaba lo que - había 

aprendido de la experiencia. Los majestuosos -•tems románticos, como El 

caballo de hierro (1924), de John Ford, mostraban la economía y maestría 

narrativas que marcarían la trayectoria de los directores clásicos Frank Capra, 

'º Benzot. U.rcel. Op. Cit. P. 42. 
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William Wyler o George Stevens. Mientras, Cecil B. De Milla trataba de 

enmascarar el erotismo de sus primeras comedias sexuales, como El Seflorito 

Primavera (1921), tras la fachada bíblica de espectáculos como Los diez 

mandamientos (1923) o El rey de reyes (1927) en los que de hecho aparecian 

orgias y escenas de bal'lo con el menor pretexto. 11 

Dos de los directores más populares de la época, Emst Lubitsch y 

Erich van Stroheim, alemán el primero y austriaco el segundo, revelaron sus 

sofisticados y diferentes comportamientos en la pantalla con sus primeras obras 

en Hollywaod. El primero abandonó los espectáculos que habla dirigido en su pais 

para hacer comedias ligeras, románticas, caracterizadas por la sencillez de sus 

decorados, elegancia de su técnica y encanto personal. En Los peligros del flirt 

(1924) o La locura del charlestón (1926) manejó con tanta habilidad el tema sexual 

que lograba al mismo tiempo mostrarlo plenamente y resultar aceptable para loa 

censores. El trabajo de Von Stroheim, por su parte, más duro y m41s europao en su 

tono, es de una riqueza extravagante e incluso en ocasiones melancólico, como 

en Esposas frívolas ( 1922), en la que contrasta la inocencia estadounidense con la 

decadencia europea. Su obra maestra sobre la codicia en la soeiedad 

estadounidense, Avaricia (1923), fue reducida por los ejecutivos del estudio de 

diez a dos horas. La mayoria de lo cortado entonces se ha perdido, paro incluso 

en su forma abreviada es considerada como una de las obras m-stras del 

realismo cinematográfico. 

Las películas cómicas conocieron una época dorada en los al'los 

veinte. A Chaplin se unieron otros dos cómicos, Harold Lloyd y Buster Keaton, a la 

cabeza del género, ambos continuadores de la tradición de las peliculas cómicas 

de payasadas, de una sola bobina. Durante este periodo, cada uno de estos 

cómicos dispuso del tiempo y del apoyo económico necesario para dasmroll.- su 

estilo personal. Keaton nunca sonreía, y en paliculas como El Moderno Sharlock 

11 lbid. P. 48. 
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Holmes (1924), dirigida por él, hizo contrastar su gesto impasible con los gags 

visuales basados en sus increíbles facultades físicas. Harold Lloyd era un cómico 

temerario que jugaba a menudo con la ley de la gravedad desde grandes alturas. 

Encarnaba al chico ingenuo típicamente estadounidense, como en El estudiante 

novato (1925), de Sam Taylor y Fred Newmeyer, en el que interpreta al personaje 

débil que demuestra su valentía. 12 

EL DOCUMENTAL EN LA ÁPOCA DEL CINE MUDO. 

Las primeras películas eran documentales, ya que se limitaban a 

mostrar hechos que ocurrían en la calle: el terremoto de San Francisco en 1906, el 

vuelo de los hermanos Wright en Francia en 1908 o la erupción del volcán Etna en 

Sicilia en 1910 fueron sucesos filmados por cámaras de cine que se incorpor8ban 

a alguno de los noticiarios Pathé, que continuaron produciéndose hasta carca de 

la década de 1950. Sin embargo, una vez que las películas de ficción se hicieron 

populares, las de hechos reales fueron casi totalmente abandonadas hasta la 

aparición del documentalista Robert Flaherty a comienzos de la década de 1920. 

Su obra Nanuk el esquimal (1922), estudio de la vida de ese pueblo, 

poseía un alto grado de acercamiento a la intimidad de los personajes, con los que 

establecía un contacto cálido y que el cine documental mostraba por primera vez. 

Aunque su trabajo posterior, especialmente Moana (1926), terminada por- el 

cineasta de fi=ión Murnau, y Hombres de Arán (1934) fueran criticadas por lo que 

tenían de ficción, son obras maestras del género, para el que consiguió el interés 

del gran público. El documental llegó después a su cenit en Gran Bretalla. 

12 lbld. P. 49. 
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1.4. LA CINEMATOGRAFIA EN M~XICO. PRINCIPALES 

ANTECEDENTES. 

Habíamos señalado que en México surgió una industria propiamente 

dicha hasta la década de 1940. Desde principios del siglo XX, a través de la 

distribución y la exhibición, las compañlas estadounidenses de cine detentan el 

control de las pantallas de todo el continente, salvo en el corto periodo de la 11 

Guerra Mundial. Como aliado, México se benefició de esta importante mercmdo 

cedido por Estados Unidos en detrimento de Argentina y Espana, el primero 

neutral y el segundo bajo una dictadura fascista, que vieron decaer sus 

respectivas industrias cinematográficas. En ese periodo México vio crecer su 

industria gracias a un mercado seguro de habla castellana. Las producciones por 

lo general eran comedias y dramas populares, cuando no películas de tandancia 

socio-folclórica. El cine en México habla empezado con Rina de hombres en al 

zócalo (1897). A partir de esta fecha no se dejaron de producir pelfculas, 

generalmente noticiarios sobre la independencia y la Revolución Maxicanai como 

El grito de Dolores (1910, de Felipe Jesús del Haro) o Insurrección en M6xico 

(1911, de los hermanos Alva). En 1917, el gobierno de Venustiano C.-r.-,za 

restringe la difusión del cine documental revolucionario, y esa mismo ano - funda 

la productora Azteca Film, que realiza pelfculas de ficción como La obsesión. 

En 1920 se crean en México los estudios Camus y, ocho anos més 

tarde, Cándida Beltrán, pionera de las realizadoras mexicanas, dirige El secreto de 

la abuela. Más fuerte que el deber (1930), de Raf-1 J. Savilla, in.ugura 

formalmente el cine sonoro mexicano, con técnicos qua se hablan forrn9do en 

Hollywood. En 1931 Eisenstein rueda su inacabada ¡Que viva México! Fttrnllndo 

de Fuentes realiza dos obras fundamentales 11-s da IT18duraz cinamlltogrM°IC8: 

El compadre Mendoza (1933) y el relato épico de la Revolución Mexicana 

Vámonos con Pancho Villa (1935). En 1940 se consagra Mario Mor9no, 
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Cantinflas, con la película Ahí está el detalle, de Juen Buatillo Oro. En esta d6cada 

se producen películas cuya calidad seria reconocida en todo el mundo, como 

Maria Candelaria (1943), de Emilio Femández; Dofta B*bara (1943), de Femando 

de Fuentes, o Distinto amanecer (1943), de Julio Bracho. Ea~ la d6cada de 

loa grandes actores mexicanos, como Dolores del Rlo, Msla F61ix, Pedro 

ArrnencMriz y Jorge Negrete. En 1942 - a- al Banco Ci~ICO como 

aval para la producción de películas, paro eólo banafieia a •- producl- m6a 
fuertes como Grovaa, Filmex, Filma Mundiales y Posa Film• (de Cantlnflaa). En 

1944 - fundan loa estudios ChuNbuaco, de donde -ldrá 18 abundante 

producción mexicana de pellculas de todos loa g6naroa qua invadirá el reato de 

paises latinoamericanos. Juan Orol cultivó un peculiar cine negro mexicano can 

películas como Misterios del hampa (1944). En 1950 - producen 122 pellculaa, el 

afta más fructlfero. Aquel al'lo Luis Bul'luel realiza au obra maaatra mexicana Loa 

olvidados, premiada en al Faatival de Cannaa, aobre loa~ ~ de 

laa grande• ciudades. 

Deade la Dirección General de Ci..-natograffa aa da lmpulao a 

procluceionaa corno Tarahumanl (1964), de Luía Alcoriza, qua - un nuevo 

~lento a loa indígena• m.-glnados. La actriz mexicana Silv18 Pinal 

protagoniza Viridiana (1961), otra obra maaatra de Lula Buftual, rodada an 

Eapal'la. El cine mexicano aborda la historia del pala deade nuavoa anfoquaa can 

películas como Emiliano Zapata (1970), de Felipe Cazala, y Raed, M6xico 

insurgente (1972), de Paul Leduc, o emprende búaquadaa an al lenguaje 

cinematogréfico con La hora de los nil'los (1969), de Arturo Ripatain. Cuando todo 

apunta a un renacimiento del cine mexicano, al reanudarse adamáa la antr9ga de 

los premios Ariel, en la cMcada siguiente la aiaia de aaa ci~ografla aa ~ 

evidente. En 1983 los estudios Churubuaco son alquiladoa para pellcu ... 

extranjeraa. Aunque diractorea como Arturo Rlpatain, Felipe Cazala, Paul L9duc y 

otroa continúan realizando produccionaa indapat ldiant- an 18 d6cllda de 1990, no 
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se ven signos claros de fortalecimiento del cine mexicano corno industria capaz da 

competir con otras cinematografías. Véa- Cine mexicano.13 

1.9. LA CINEMATOGRAFIA EN LA ACTUALIDAD: 

A continuación hablaremos de la cinematografía en la actualidmd, ya 

que esta industria y arta atravie-n por tiempos da grandes campos, sobra todo, 

en lo económico. 

1.S.1. LOS GRANDES ADELANTOS CIENTIFICOS AL SBRVICIO DE 

LA CINEMATOGRAFIA. 

No hay duda de que los siglos XX y el actual XXI han sido fruclifetos 

para adelentos importantes en todos los campos, entre ellos, el cina, visto como 

arte y como una gran industria. 

Durante el siglo pasado - pudieron realizar pellculas en tercera 

dimensión y otras mediante la utilización de computadoras, las que producen 

seres imaginarios que recrean aún más este bello arte. 

Resulta conveniente hablar de lo más destacado dal cine durante el 

siglo pasado. 

13 Cfr. Villega Rubio ........ La ...... de CioemelCMM#k;e N Lll· UNAM, WJdco, tMa, p. M. 
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En 1926 la productora Werner Brothera introdujo el pr1,,_- eiatema 

sonoro eficaz, conocido como Vitaphone, con•l•tanta en ta QrabaCl6n de •

banda• sonora• mu•ica... y los texto• habladom en grande9 di- que -
•incronizaban con la acción de la pantalla. En 1927, la Wamer 1-6 El c.'1tor de 

jazz, de Atan Cro•lanct, la pri,,_.• pellcula aonora, protagonizada por el ~ 

de origen rumo Al Jolmon, que •l~ó un 6xito inmediato • ineaperedo er1tre el 

público. Su ••logan, Micado del texto de la pellcul• "aún no has oldo nada", 

..tlaló el final de la era muda. Hacia 1931 el •i•terna V~ habla llido 

muperado por el Movletone, que grababm el sonido di~• en la pellcula, .,.. 

un tt.nda lateral. E•t• proceso, inventado por L- de For9•t. - convirtió en el 

e•t6ndar. El cine 90nOl'O pasó • w un fe!~ IO internacional de la noche • la 

mana na. 

.1-. 8'-t J-. Stewart - convirtió .,.. uno de loa nm 
memorable• actOl'9• de cine por mu aut6ntica y mentide ln1Wpr9taei6n del hombre 

corriente. De - 75 petlcul-. •- .,,._ ~ han aido ... que hizD can loa 
dil'9CI01'9• Frank Capra y Alfred Hitchcoc:k.UPllTHE BETTMANN ARCHIVE 

La tran•ición del cine mudo al monoro fue tan ~ que mucha9 
películas di•tribuidas entre 1928 y 1929, que habían comenzado mu proceso de 

producción como muda•. fueron aonorizadas de~• para adecuar8e • una 

demanda apremiante. Los duefto• de las -la• - apresuraron tambi6n • 

convertirlas en -•a• aptas para el monoro, mientras - roc:labmn pellcula9 en las 

que el sonoro - exhibía como novedad, adaptando obr- lit-ias • 

introduciendo extrltftos efectos monoros • la primera oportunlded. El público pronto 

- cansó de los dl61ogoa monótonos y de 1- 9ltuaclonea eat6tle8a de ..._ 

pellcul••· en I•• que un grupo de act- - situabll cerc:ai de un mlcidfono fijo.•• 
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Lectur• -.diciomll 

Lectur• -.dicion•I 

M, el v•mplro de Düs-lc:torf 

En este fragmento - re•li;ui un. breve sinopsis del llfgUl'nento de 1• 

pellcul• M. el v.mpiro de Düa .. lc:torf, rm.11~ en 1931 por el director .iemM 

Frltz Lmng. s. trm• de I• primer• producción sonar• de este ci,,....., eSlr'9nSldll 
en el ocaso del cine mudo. L• historl• de Hmns Beckert, un psiC(lplltm .-ino de 

nilWs, dm origen • un. de I•• obr•• mmesns del cine policillCO de todos los 

tiempos con el inolvidmble Peter Lorre en el P9P81 prlncipel. 

T•I•• problemm• .. solucion.ron en los inicios de I• d6cmdll de 1930, 

cu.ndo en v•rios p11lses un grupo de directores de cine tuvieron I• ln.glnmci6n 

nece .. ri• pair• u .. r el nuevo medio de form9 ,,_. cremiv•, libermndo el micrófono 

de su estmismo s-rm restmb'- un sentido fluido del cine. y descubrir ._ ventllillS 
de I• postslnc:roniDlción (el doblmje, los ef9clos .. 1. y .. ~ en o--'111 
que sigue •I ~). que permltl• I• mmnlpui.ción del sonido y de .. múslcll...,.. -z rod.s. y ~ I• pellcul•. En Hollywood, Lublt8ch y Klng Vldor 

experlmenteron con •I rodmje de lmrgma ~ sin sonido, ~!dolo 

posteriormente s-rm re .. ltllr I• mcción. Lubltsch lo hizo ___,.., con .. 
músicm, en El desfile del mmor (1929). y Vidor con el sonido 8mblente pmra crw 
un• mmósfer• nmur•I en Aleluy• (1929). un muslcml reallsm lnterpreledo 

lntegr•mente por .aores llfro.mericmnos cuy• .cción tr.,,scurre en el sur de 

Est-.dos Unidos. Los directores ~ • ..,render • ere. efectos con el 

sonido que pa¡rtl• de objetos no visibles en I• P9"1•11•. cMndose cuentm de qum si 

el espectador ola un tictac era innece .. rio rnostrw el reloj. 

Los guionisi.s Ben Hecht, Dudley Nichols y Robert RlSkin 

cornenz.ron • invem.rse di61ogos especilllmente ei.bal.toe pere .. pmnml ... • 

los que .. despo;.tlll de todo lo que no "-"- esenci•I pmrm que sinri9rmn • .. 

.cción mn vez de estort>ari.. El estilo pmriodlstico rmpictlsimo qum Hecht prwps6 
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para Un gran report.¡e (1931 ), de Lewia Mileatone, contrasta con 1- ingenio

réplicas que allCl'ibirla para la obra de Lubitech Una mu;er para dos (1933). 

Nichols, por su parte, destllC6 por aua diálogos claros, sin ambigüedades, en 

pellculas como Maria Eatuardo (1936), de .John Ford. Riskin - hizo famoao por 

sus personaje• famili-• en las pellculaa de Frank Capra, entre ell- Sucedió una 

noche (1934), protagonizada por Claudetta Colbart y Clart< Gabla. 

Las pellculas de gángatara y muaicalea dominarlan la pantalla a 

comienzos de 1930. El éxito de Hampa dorada (1930), de Marvyn La Roy, hizo 

una eslrella de Edward G. Robinson. Paliculaa como El enemigo público~ 1 

(1934), de W. S. Van Dyka, o Scarf-. al tanor del hampa (1932), da Howerd 

Hawka, dieron dinamismo, vigor y ,..llamo a la pantalla, como loe mualcalas y las 

comedlas ••trafal•la• que pareclan mostrar una actitud incoi lformlata anta la 

vida. El éxito del musical de la Wamar La calla 42 (1933), de Lloyd Bacon y Busby 

Bertlelay, inició una tandaneia a producir pellcul- de baila, con CClf90glalfl

magiatralea da Berkeley. ~ata• darlan ~ a muaicalas m6s lnlim181aa, oomo loe 

de Fred Aataire y Ginger Rogara, como Sombrero da copa (1935), da Mark 

Sandrich, y Swing time (1936), de Georga Stevana. Loa cómicos ~. como 

W. C. Fields, los Hermano• Marx, Mae Waat y Stan Laurel y Oliwr Hardy (al 

Gordo y el Flaco). crearon al tiempo mundos cómicos distintos y parsonelaa con 

los que el público de cada uno de ellos - identificaba. Por - ápoca, gran parta 

de la violencia y la carga sexual de las primeras pellculas de gángatara y de las 

comedias musicales fue reducida por la influencia de la Legión Católica para la 

Decencia y la creciente fuerza de las leyes da la censura de 1834. 15 

'
5 lbld. P. 113. 
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Humphrey Bogllrt fue uno de los gr8"de9 ector9S de Hollywood, a 

pesar del escepticismo inicial de los ejecutivos del estudio sabre al atractivo que 

podría tener para el público. Uno de sus papeles ITW• famosos fue el de Rick, en 

Casablanca (1942), un filme que no pa- de moda. 

La mayorla de los directores da los aftoS treinta - ocuparon aobre 
tocio de proporcionar en sus pellculas medios para al lucimiento de 1- estrellas 

más famosas, corno Katharine Hapbum, Betta Oavis, Humphrey Bogan, Jo."I 

Crawford y Clark Gabla, cuyas personalidades - prwsentaban a la oplnl6n pública 

como una extensión da los personajes que interpretaban. La moda de llevar al 

cine novelas de 6xito (y en concreto novelones ronWnllcoa), en realidad aiempr9 

pre-nte en la industria de Hollywood, alcanzó su punto ITWximo en la d6cada de 

1930, con las superproducciones de Historia de dos ciudades (1935), de .lack 

Conway, La buena tierra (1937), de Sidney Franklin, Cumbres bolrw (1839), 

de William Wyler, y uno de los grandes hltoa de la hletorlal del cine, Lo que al 

viento - llevó (1939), de Víctor Fleming. 

PEÚCULAS CON CONTl!NIDO FANTMTICO. 

Boris Karloff A9ociado para siempre con el n--.struo de 

Frankenstein, el actor brit6nico Boris Karloff hizo la mayorla de sus pellculas de 

terror en Estados Unidos. Cuando no hacia al papel de monstruo, figuraba en el 

reparto como forajido, por ejemplo en Scarf-. el terror del hampa (1932) y El 

ladrón de cadáveres (1945). 

La tendencia a evadir- de una realidad no demasiado halagQafta -

acentuó en aquellos anos. Un ciclo de pellculas de terror c16slco, entr9 las que -

incluyen Orácula (1931), de Tocl Browning, El doctor Frmnlcenstain (1831), de 

.lames Whale, y La momia (1932), de Karl Fr.und, Alió de los estudios de la 

Univ-1, y generó UNI serla de -1- • I~ a lo largo de toda .. 
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cMc8da. Una pellcul• que coeechó un 6xito rotundo de tmquill• fue Klng Kong 

(1933), deMmri•n C. Cooper. Enel~f~tieommbl6ndeamc6Elmmgode 

Oz (1939), de Victor F19ming, muaiclll inf.ntil bma.do en el libro de L. FIW1k a.um, 
prot11gOnizmdo por .Judy Gmrlmnd, que - convertir!• en I• primer• ertiate muaicel 

de I• d6cllde de 1940. 

l!L CINI! ARTlaTICO. 

Ciudmdeno l<er19 Muchos crllicoa conaideten que Cludec:t- Kerw, 

de Oraon W•ll••. •• un11 de I•• grandes obr•• rneeatr•• del cine ..uidouniden-. 
Well•• dirigió, coeacrlbió y protegonizó ••te hiatori• que nwr• el __,_ y I• 

e.Id• del megnet• •mericeno Cherl•• Foater !<ene. L• pellcul• comienze con 1-

últimea pelebr•• de Kel1e --- de fellecer: "Roaebud", cuyo eignificedo e6lo w6 
des-ledo •I final del filme en el efto 1941. 

L• producci6n de pellcu ... f~IClla de Hollywood - intentó 
compenaer durllnt• loa eftoa bWlnte con pe11cu1ea ,,_ -i.a y,....,._, _.,.,... 
en au meyor perle, como I• •*"- El *1gel ezut (1930), de .Joeef von 8temberg, 

que dio •conocer• M9ri- Dietrieh, o .. ,,__ u gren ilual6n (1937), de....,, 

Renoir, conalderllde una de I•• grend8a pellcul- mntib611cea de .. historie del 

cine. Un cine••t• eatmdounidenae procedente de I• redlo, el eacritor-c:tlrector--=tor 

Oraon Wellea, aorprmndió desde au primer• obr• con - ,.,._ enc:uedrea, 

objetivos •ngul•rea y efectos de sonido, entre otr•• lnnovecionea, que emplleron 

considerablemente el lengumje cinematogrlldico. Aunque nunc. llegó•-.-..• 

la induatri• de Hollywood, y pocas v~ encontró reapeldo finenciera pere aua 

proyectos, aua pellcul•• Ciudec:tano Ker'9 (1941) y El cuerto rnendemiento (1942) 

tuvieron una influencie cepitel en .. obre de loa cln••at- poelariol- de 

Hollywood y del mundo entero. 
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Sobre el cine a color, podemos aeftal• lo siguiente: 

Loa experimentos con pellcula de COior hablan conwnzado Y• en 

1906, pero sólo - habla usado como curioaidlld. Loa aiatemaa enAyadoa, como 
el Technicolor de dos colorea, fueron decepcionantes y fracasaban en el intento de 

entusiasmar al público. Pero hacia 1933 el Technicolor - habla perfeccionac:to, 

con un sistema de tres colores comercializable, empleado por vez pri~• en la 

pellcul• L• feria de I• vanidad (1935), de R~ Mamoullan, ad9ptaclón de la 

novel• de William Makepeace Thackeray. L• popularidad del color aumentó, y 

durante loa al\oa cusenta ae empleó sobre todo en una _.. de musicales 

clásicos de I• MGM (Metro Goldwyn Mayar), entre los que destaca Eaat• P.ade 

(Desfile de Pascua, 1948), de Charles Walters. En I• d6cada de 1950 el uso del 

color ae generalizó tanto que prácticamente el blanco y negro quedó relegado para 

pellculaa de bajo presupuesto que buscaban un realismo -.no, como Msty 

(1955) de Delbert Mllnn, sobre las aspiraciones de un csnicero del Bronx, o El 

hombre del brazo de oro (1955), de Otto Preminger, en la que ae contaba la 

historia de un drOgadicto. A partir de loa .tloa aeaenta, el blanco y negro quedó 

para crear efectos especiales en pellculaa como Psicosis (1980) de Hitchcock, o 

La última pellcul• (1971), de Petar Bogdanovich. Más reciel~lte. IO hemos 

podido ver casi siempre en pellculaa con pqt-ionea stlaticaa, como El hmnbre 

elefante (1980), de David Lynch, Toro .. lvaje (1980), de Martin ~.La ley 

de la calle (1983), de Francia Ford Coppola, o Zelig (1983), de Woody A11en.•• 

EL CINE COMERCIAL DE8PUl!8 DE LA• GUERRA MUNDIAL 

En la posguerra, la llegada de la televisión supuso un desafio • la 

industria del cine que aún hoy perdura, cayendo la audieneia de unos 85 millones 

de espectadores anuales en Eatadoa Unidos durante la ~ a aper.a 45 

'º lbid. P. 105. 
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millone• • fin91•• de I• ~de 1950. La industria re9pO!ldl6 Clfrllclendo m6• 

espect6culo, que - concretó en el mayor tam91\o de 1 .. .,..,iaH••· 

EL FOfUIATO PANORAMICO. 

En 1953, la Tw.ntieth Century Fox -tr9nó su pellcul• blblice Le 

túnic:. .-gredm, de Henry Ko•ter, en un •i•teme nuevo denomirwdo CI~. 

que inició la revolución de loa formatos ~lcoa. En UNI suceai6n ~. 
todo• loa ••tudio• lenzson eua •i•t-• ~leoa • ...._ como el Vlatevl•i6n. 

Todd-AO, Pan9vi•i6n, SuperScope y Technireme. De todos ellos sólo el Todd-AO 

y el P•neviaión sobrevivirlan, ye que suponlan el uso de una aole ~. un solo 

proyector y pellcula e•Ulndar de 35 mm, ~ m6s f6cilment• • tod09 los 

•i•t-•; su 6xito c:.mbi6 deflnltiv~ le forma de ... ..,,._. ... de cine. 

Muaic.le• a todo color, en pentel ... m1dwa y plegadloe de ...,... ... , como H9 

n.cido una eatrella (1954), de George Cukor, u Oklehorn9 (1955), de Fr9d 

Zinnern.nn, auperproducclon hist6rlcas como Ben-Hur (1959), de Wllli...n Wyter, 

y pellcul•• de •venturas corno Rebelión a bordo (1982), de Lewla MllMlone, o 

Doctor Zhivago (1965), de David Lean, li-Jen le• penml ... de cine. 

EL CINE TRIDIMENSIONAL. 

Dur•nte un breve periodo, a comienzo• de la d6ced9 de 1950, une 

novedad conocida como 30 apareció en el mere.do. Con•iatla en I• euperpo•ición 

de do• im8gene• diatintaa de la miam9 e-. C9d9 un. tomede can un filtra de 

color di•tinto y desde un 6ngulo ligeramente diferente, que, vi..._ • trev6s de un.• 
Q9f•• en la• que C9d9 ojo llevaba un filtra de color equ1v....,._ • io. UMldo8 
durante el rcx:i.;e, reproc:tucla le villión ..._8':16pica, dmldo impra•i6n de rell9ve. 

Pero lo engorroso de ._ que utillw -- par-. _. ... peifc:iule., le f.ite de 

T"CS18 r.nN 
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nitidez en la Imagen y la ..C.- calidad de I•• petlcut- con que .. tanzó, dieron 

al traate con la viabilidad comercial del •iatema. Tras una moda pea ifl'8, con 

6xito• relativo• como et de Loa crlmenea del mu.-o de cera (1953), de Andr6 de 

Toth, la novedad ye no fue tal y te• pellcul- en 30 .. cte;eron de producir, 

diatribuy6ndoa9 tas que ye eateben terminadas en -t• sistema como peflcut

convencionelea. 

L•• actual•• pellcul•• son producidas en gran parte con et ~ 
apoyo de tas computedorea, I•• cuatea han podido c:rw nuev- apc:iol- para et 
cine. Recarctemo• pellcul•• como "Mlltrix", considerada como una de tas petlcutaa 

virtual••· por su contenido y su• efectos especiales. 

La mayorl• de loa pal-• han acc.dldo a loa adelantos en materia 

cinemmogrM"ica, entre ellos, M6xlco, aunque, - un hecho que loa ESUldoa Unidos 

siguen • la cabeza de toa adelantos en este campo. 

1.9.2. LOS DIVERSOS oeNl!ROS QUE ABARCA LA 

CINEMATOGRAFIA EN LA ACTUALIDAD. COMl!RCIAL. 

CULTURAL, CIENTIFICO, ROllANTICO, l!TC. 

La clnematografle actual ~ di-- g6neroa, ...,.. loa que .. 

puede de•tacar et comercial, el cual por deagr.cie - el que más .. produce en et 

mundo. Pellcul•• cuyo contenido •• tm.lnwnte intreacendente y que casi no 

apormn nade al público. Tal •• et ceso de •- petlculaa que .. impartan de loa 

Estados Unidos de Am6rica y cuyo objetivo - a6lo de divertir • audilarlo. 

Otras petlcutaa más ~ un fin m6a definido, omno tas de 

temMica CUiturai o hiat6rico tanto naclon .... - .......... ejemplo de ..... 
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son: la actual "Frida", de proctuceión narteamericmn8 o la ~IC9 ºEl cri,._, dal 

Padre Amaro• (n11eional). 

De•t11C&n pelicula• con marcado contenido ciantlfico o de ciencia

ficción, uno de loa g6nero• malla gu•tlldo• por loa ciMfiloa. Otr- pelie&.1 ... malla 

abarcan tópico• como el ..-nor- o rommnticiamo, como Unll bella •-ltllCl6n de loa 

-ntimientoa del -r humano. 

OeagrllCi~•. el cine•• viato por la mayorla de loa productarea 

y direetorea como una gran empre-. malla qua como un arte • in~ para 
tranamitir -ntimientoa al público. Sin embargo, la industria dal cine ha 

experimentado un serio rev6• con la plraterla, ya que desde ant- de que una 
pelicula - exhiba en una -1•, ••ta pueda ya cornpr- en video o VCD pirata 

por un precio muy barato. 

1.15.3. EL CINE COMO EXPRESIÓN DE LA CULTURA DE LOS 

PUEBLOS. 

El cine es conaider.00 como el úptimo arte, ••to -· qua al igual 
que la música, la pintura, la escultura, la danza y la literatura, - una actividad qua 
recrea el alma aparte de que brinda un momento de sano e9P&rC1mianto y de 

cultura en muchos casos para el auditorio. El cine ea el reauHado de una compleja 

conjunción de im6genes en sucesión, de música, palabras, actos y dialllagoa qua 
crean mundo• o e-narioa realmente fantallaticoa, tranaport8ndo al -pactado' a 

sitios lejanos que solo la mente humana pueda crear. 

Todos loa pal- en el ~ w... au c:ulb.we y tlediclal- a 

trav•• de aua obr- ciiwnatogiMicaa, lnclueiva naclal- con reglnwwa 
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totalitarios como Cuba, lrliln, lrak o Afgania'*1. El cine - un vehlculo de 

comunicación de los Estados. Recordemos que mucho de lo que - Sabe de 

México es mediante nuestras grandes obras cinematogrMecaa, las cuales le han 

dado la vuelta al mundo, llevando una imagan de M6xico al exterior. 
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CAPITUL02. 

NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA CINl!llATOGRAFIA. 

2.1. CONCEPTOS AFINES: CINEMATOGRAFIA Y CINE. 

En el c.pltulo .menor, hemos -llZ8do de menera br9ve IOa 

principmlea entecedent•• de I• cinemetografl•. aua primeros .,..oa, au -..rollo 

en loa aigloa XIX y XX, heate lleger • le ec:tuelided, hllclendo e8peci81 ,.,_• lcia el 

cine en nueatro pmla, como une gren induatrl• que aln embllrQO, .,... par une de 

I•• cri•i• INll• aignifiClltiv•• de au hiatorie. 

Hemoa menlfttatedo eaimiamo que el cine •• un importente vehlculo 

de comunic.clón entre IOa pueblos, y que • pew de laa dl,.....ICl9a de 

coatumbr9a, idiome• y relig'-9, conatituye un medio de comuniceci6n 
treacendente que deje conatencie del de9err'Ollo humeno en un IUDS y tlempO 

detennlnedoa. 

En el ~· Cepltulo ~ aobre ._ noclaliea 

fundllmentelea de le ci.,.,,,_.ografle. 

Comenzeremo• con loa conceptos sobre cinemetogrefle y cine. 

El Diccionerio Lerou... de I• lengue Eapel'\ol• dice aobre le 

cinematografla: 

"Atte de repn1-ntar, sobre una pantalla, im4Qenes en movimiento 

por medio de la fotografla". 17 

Pierre Gol*1 aeftele. 

11~~- .. ~~.0P.ca.p.1•. 
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"La c1nematogr11fl• es un •fffl que consiste en la ,.,,,...,,,ación en 

una gran pant•ll• de une o varias ;,,,.,,.,,.. en movimiento mediante la 

interposición de fotogr11flas". 1• 

Kart El..-ndorff aeftel• lo algulente: 

"La cinematogr•fl• es una ~"" que consiste - la 
n1pn1-ntación de ;,,,.,,.,,.. en movimiento, pmYflCfadas en una pantetla. Es una 

manifestación de ta cultur• de los pueblos". 1• 

L•• opinionaa arriba citllda• .,_,, ~ • I• el~• 

como el reaultado de dos invento• fOrmldablea del aer humane>: I• fOtografle y •I 

cine o cinem•acopio. Le fotogrefle e• el: 

• .... . pnx:edimiento por et que - consiguen ;,,.,,_,,.. pennanentea 

aobffl superfK:ie• -nsibilizadas por medio de la acción foloqulmica de la luz a de 

atr11• rormas de energta radiante". 20 

En I• aociedsld actual .. fotognlfl• de~ un papel lmpCll'tante 

como medio de ir1farmación, como 1~0 de .. cienci9 y .. tecnologl•, como 
una forma de arte y una eflci6n pap.¡ler. E• irnpr99Cindlble en loa negac:loa, .. 

induatria, la publicidad, el perioeliama grM"ico y en muchll9 acr.. actividadea. La 

cienel•. que eatudi• desde el espacio extariOr haata el mundo de ... pmrtlcu ... 

aubatómice•. ae epoy• en gren medidm en I• fotogrefl•. En el aiglo XIX - del 

dominio exclusivo de unoa pocoa profeaiona .... ya que - ~lan grandea 
cámaras y places fotogr6fice• de criatal. Sin embllrgo, durante 1.. primer.a 

décadas del siglo XX, con la introducción de la pellcul• y I• ~ port6til, .. 

puso al alcance del público en general. En I• actualidacl, .. indu8tria orr- una 

gran variedad de cárnmr•• y acceaorios pera uao de fotógrafos eficionedos y 

•• Gollln, ~- Hilllll14 .... Alt•. Edil- Del'"'-· a!'-·-.-... 1-. p .•. 
••-. Kart. El C!oe-AM- _..._,.., --· 1•7. p. M. 20 

Enc;!dopedl• ~ ----Op. Cit. T-2. 
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profesionalea. Eata evolución - ha producido de ni-. paralela • la de la• 

titcnlca• v tecnologías del cinematógrafo. 

La luz es el componente esencial en la fotografía, que en caai toda• 

sua forma• - be .. en lea propiedadea fOtoaansiblas de loa criatalaa de tialuroa de 

plata, compuesto• químicos de plata v halógenos (brOmuro, cloruro v yodurO). 

CuandO la película fotogr6fica, que consiste en una emulsión (capa fina de 

gelatina) v una be- de -.ato transparente de celuloaa o de poli .. ter, .. expone 

• la luz, loa cristalaa de haluro• de plata auspandidoa en la emulaión experi"-1tlln 

cambio• químico• para formar lo que aa conoce como Imagen latente de la 

película. Al proceaar 6•t• con una suatancla qulmica llamada revelador, .. forman 
partlculaa de plata en las zonas expueataa a I• luz. Cuento m•• intenaa .. a I• 

exposición, mayor número de partícula• .. ~- La imagen que resulta de eate 

proceso .. 11- negativo porque loa vaior.s de loa tonos del objeto fotografiado 

.. Invierten, es decir, que I•• zona• de la eacena que _...,.,, reletlvanwnte 

oscura• mparecen ciar•• y I•• que eatablln el- ..,.,_.. -..a. Loa valores 

de loa tono• del negativo aa vuelven • invertir en el proceso de poaitivado, o con 

lea diapoaitiv•• en un 'aegundO proceso de revelado. 

La fotografía aa bllaa, por lo tanto, en principios fíaicoa v qulmiCOe. 

Loa principios físico• - rigen por la óptica, - decir, la flaica de la luz. El t6rmino 
gen6rico luz se refiere a la parte visible del espectro electromagr*ico, que incluye 

adem6s ondas de radio, rayo• gamma, rayoa X, infrarrojos v ultr-iolatas. El ojo 

humano solamente percibe una estrecha banda de longitudes de onda, el eapectro 

visible. Este espectro comprencle toda la gama de colorea. La mayor longitud de 
onda visible corresponde al rojo v le menor al azul. 21 

21 ldem. 
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H•y que rec:ot - I• importllnCi• que t. tenido I• fOtogrmfi• como 

una invención que en mucho ha propicilldO I•• condiciones neces.i•• pmr9 que al 

cine h•ya podido de-rrollarae. 

En CU9nto •I cinemaacopio, e• otro invento tr•~• del hombre. 

Se trmm da un. mp9rmo qua comprime I• irn.gan da I•• tom.a y I• proyacm llObre 

un• pmint•ll• ,,.,_-ll!mica pmr• dllr •I espectmdor un. aenSllción da perspectiv•. 

Sobra el cinamm• copio o cinatn9scopa, podamoe decir lo siguiente: 

E• un procedimiento cinammtogrlllf"ico que emplatl lent- mnem6rf"icaa 
pmir• proyact•r imlllgena• pminorlllmica•. El CinemmScopa fue ~llldO 

origin•ri•mente por el inventor fr•nc6• Henri Chrétien • madi9doa da I• cMc:8dm da 

1920 utilizmndo un. lente que y• se twlbi• ample.cto en fOtogrmfl•• ...-.... L• 

Twentieth Cantury Fox lo introdujO en al cina c:c>nWrCiml en 1953 con .. pellcu .. 

blblica IA túnic. ~. de Henry Koatar, y en al music81 Cdmo ~con un 

mlllon.rlo, de....,, Nagulesco. Tiana unma propon:ia.a de 2,35:1, lo qua permita 

un cmnpo de vi•i6n mlll• mmplio que al ~l. El director de cina fr9nC6s Cleuda 

Aut.nt~ axparirr.mó conJa lanta de Ctv6tian •lllll por 1928, paro fue durante 

I• d6cada da 1950, para pmiliar loa afactOa de I• compat9"Ci9 de .. talavlsi6n, 

CU9ndo •lcmnzó au múima popularidad por lo aapactacular de - .-..utt.doS. 

El CinemaScope requerl• I• utiliUICl6n da un. lenta a.paci•I 

(anamól'fica) en la clllmara pmir• comprimir I• imagen da la palicula y otra lenta 

idéntica para de•comprimirla en la pmnt•ll•. Av•nces poatari- permitieron 

•iu•tar la immgen anamórfica a la película e•Ulndllr de 35 mm. El t6nnino 'Scopa' 

se convirtió en sinónimo de 'formato panor6mico' • madicM que atroa a.tudio• 

cinamatogrMico• desarrollaron •i•tema• competitivo•. a nwnudo con nmnbr9s 

•imil-•: AgmScopa (sueco), AlexScopa (argentino), c-aScopa (flwlc6s), 

DyaliScopa (rr.nc:.n), SuperScopa (~). TachnlScopa 

(aatadaunidansa), SovScopa (ru-), TohOScopa (japonft) y TotalScopa (IUl!i.m) 
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son sólo algunos ejemplos. Ni el Cinem11Scope, ni el mejorado Cin.neScope 55, 

ni ninguna de sus v•ilint•• sobrevivieron a la corriente impuesta por otros 

sistemas panorámicos, a pesar de que uno de ellos, el Super-P_,,ision 70, -

empleó para mejorar los efectos de la pelicula L-etica de Arabia (1982), dirigida 

por David Lean. VistaVlsion, otro sistema panorámico no ~ y menos 
amplio que el CinemaScope, empleaba dos marcos de 35 mm en vez de uno y la 

Paramount lo utilizó en 1954 en la pelicula Navidades blancas, de Mia-1 Curtiz. 

En la mayorla de las proyecciones los dos m..-cos quedaban reducidos a uno. 

Los sistemas que utilizan varias cámaras, principalmente Cinerama y 

Cinemiracle, desapareci..-on para dllr paso a IO• que utiliZan .- 80la pellcula. El 

Panavision, un sistema enam6rfico de 35 mm, es el más empleado en los 

procesos panorámicos y el qua ha sustituido al CinemaScope. 22 

De esta forma, podemOS ~ que eJClaten dif91•1Ciaa 

sustanciales entre •I t6rmino clnematografla, cinemat()gr.ro y cine. El prim9l'o 

~ referencia al arte de ~ en ww pantalla ._ lmllgenes en 

movimiento a través de --.:i- de fotografl-. El ci~ o 

clnamescope, - al aparto que - utiliza para la ~ de ..., filme o pelloulll 
de cine. Por otra p..-te, el t6rmino cine atirnológicamente significa movimiento. Se 

utiliza para designar la ecci6n de proyects en ww pantalla pi- .-~· 
de imágenes con movimiento, pero tambi6n, incluye la sala en la cual - proyectan 

las peliculas, las cuales - conocieron en los principios del siglo pasado como 

nicke/odeones, pequen.a salas de proyección que hoy son una remlni~ del 

pasado, puesto que las actuales salas de proyección cuentan con grandes lujos y 

comodidades que al\os atrás diflcilmente - hubieran podido imaginar. 

No obstante las diferencias est.blecidaa, - muy común utlllz9!" al 

vocablo cine para referi~ tanto al procedimiento de film9ci6n, como al ..,.,.ao 
que proyecta las mismas y al lugs o sala en la que - exhiben._ pellCl.llas . .. __ 
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2.2. BREVE DESCRIPCION DEL CINE. 

En los siguientes ..,.,iedos hM>l-.mc>a sobre los aspectos t6cnic:OS 

que envuelve el cine como un arte y como una .ctivid8d que ~a riqueza sis• 

las Industrias que - dedican • la misma. 

Consideramos que es importante el abordar los aspectos "'*• 
generales sobre el cine, ya que no podrlamos criticar au lay y reglamanto si 

ca..-mos de estos Conocimientos t6cnlcos b6sicos. 

Sin embargo, debemos llamar la atención del lector ya que abordar 

un tema diferente al Derecho, en este caso, de orden eetrictamente t6cnico como 

lo es el cine, implica una -i• responsabilidad y un gran reto. Asl que con las 

limitaciones propias que t-.nos, por la falta de experiencia y conocimiantos 

t6c:nicos profundos en -te campo, pero, baslldoe en el inter68 y curiOeidad que 

este arte nos ha deepertedo desde •!empre - que daremos paso a estos 
apartados relativos al funclonamianto del cine en la .ctualldad. 

2.2.t. SU FUNCIONAMIENTO. 

El cine o cinematografla, como tambi*1 - le conoce por costumbre, 
es el arte y oficio de hacer pellculas. 

Aunque Thomas Edison hubiera patentado el kinetoscopio en 1891, 

el cine propiamente dicho no - conoció hasta el lanzamiento en 1895 por los 

hermanos Louis y Auguste Lumi«a en P•ls, del Cirwmatógrafo, capaz de 

proyectar pellculas sobre una pantalla sisa una gran audiencia. Asl apmeció un 

nuevo -pecl6cul0 de masas, baUllzado como el ~ ..... Sólo hacia t-. 
al\adir el sonido a las im6genes. Esto - consiguió con la lnvenci6n de toe 
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sistemas de sincronización sonido-imagen por I• Vit~ (1926) y 1• Moviet

(1931) pmr• que fue .. tal y como hoy lo COI ioc:emos. 23 

El funcionamiento del cine .. .,._ en una propiedad de I• 1'9tlna del 

ojo hum8"0 conocida como principio de I• persistancl• de I•• imprwslone• 

retinianas. 

Cuando I• lente del ojo, el cristalino, enfocm una immgen sobre I• 

retina, los impulsos nerviosos que llegmn •I cerebro son estimul8do8 por I• 

secreción de unos fotopigmentos especifico•, cuy• actividmd quimicm persiste si I• 

imegen de~r- repentinamente, manteni6ndo- la estimul8Cl6n de I•• 

.. nales nervio-• durante un breve periodO de tiempo. L8 dur8Clón de ••t• 

periodO de tiempo durante el cual I• .. nal persiste, depat tdet á del estedO de 

adaptación del ojo. Este principio fue formulada en 1829 por el fisico belg8 Jo-ph 

Plateau, que fijó I• duración de esta perai•tenci• en une d6cima de eegundo.24 

Cuenda la luz de ambiente .... • un nivel bajo M dic. qua 18 l'9tin8 

est6 ad8pt8da • I• oscuridmd y I• .ctividad r.rvi098 peniste dur8nle un tiempo 

aún mayor. Esta es I• razón por I• qua una 16mpmrm que gir8 en cfn:uloa en unm 

h8bitación oscur• • .,.,._ • los ojos del espect8dor como un c:lrculo conlinuO, y• 

que I• fuente de luz vuelve una y otra vez • la misma poaiei6n, .mes de que I• 
actividad de I• retin• h8ya decmido mpreclab'-nte. 

Las .. I•• de cine astán a oscuras, de modo qua I•• 1'9tinms de loa 

espectadores están adaptada• a dicha oscuridmd, llegándole• un• SUC8Sión de 

imágenes fijas proyectadas en la pantalla en una sucesión rápida, de modo que M 

produce I• impresión del movimiento. Las pelicul•s _..., aer de 24 imágen89 por 

segundo, •unque • veces ti-.. 25, pmra 9deCuerM mejor a la C8dencla de I• 

23 F ...... .-Z c-nc., ~. Op. Cit. p. 102. 
•• El-P•dl•-a I-.-. Tomolll. ~-·· -.1-. p. 119. 
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aeft•I del video y I• televisión, y en la ltpoca del cine muda teni.., 18, núnwro que 

pmr- suficiente pmra mantener la Ilusión de un movimiento continuo. 

Este ea, • gr•ndes rasgos, el funcionmmiento del cine o 

cinemmogrllfi• y sus efectos en la vista humana. 

2.2.2. LOS ELEMENTOS Ti!CNICOS QUE INTEGRAN AL CINE. 

En este apmrtac:to h•remoa mención de loa elernent- da cmr6cter 
técnico inc:liapen-blea pmr• el cine o la cinem .. ogrmfi•. 

Empezaremos h•blanc:lo de la cám•r• de cine. 

LA CAMARA DE CINE. 

L• mmyori• de las ~s tniblljmn con pellculas da 35 nwn. ~ 

tembi*\ - utiliza pellcul•• de 16 mm, aotwe todo en tetevial6n y..,~

P•a Obtener mejor calidmd hllbrl• que utiliZS pelicul• de 70 nwn. un. c6mse da 

Cine funciona ~icamente como una ~ da fotos. Sin embmlgo, rwlt8 

tomar muchas ~· irn8gene• en r6pict. auceai6n y l'9ql.liere mmyor c:mnlldad da 

pellcul•, per• lo cual necesita un ch••i• Pllí• •I~ y un -lamo 
especialmente adaptado que permita que la pelicul• corr•. 

Aunque el propósito fundamental de la cámar• de cine, la toma de 

fotografía• fijas, es b41aicamente similar al de un• cámmr• fotogr*'ica, la neceaidmd 

de hacer mucha• fotografla• por segundo conlleva I• ~de un mecm'llamo 
especifico que permitm •I transporte r6pido da I• pellcu .. dentro da .. c:mn.r.. De 

este modO, • 24 fotogrwiws por segundo, un minuto emplee m6a da 27 melroa da 

pelicul• de 35 milimetros, por lo que IO• chmaia da las ~ 1iev.n.,,.,. 122 y 

305 "'9b'OS. p- -- su.vement• .. pellculm da rollOa ..., ..... y ..,. 
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guard•rl• un• vez impreaicintldal, 1• pellcul• tiene que corrw contl~ dentro 

de .. c:ámmr•. Sin emt>ago, si-r• .- fotogr.tl-. I• pellcul• •v~ de tom. en 
toma según .. van impreaionmndo lo• auceaivoa fotogr-•. 

El •rr••tre continuo de I• pellcul• - produce por unm o dos ruedlla 

dentede•. •lrededor de I•• que ,,. .. I• pellcul•, que - mentienen en oontecto 
con loa diente• por tensare• de loa rollos. La rueda dent8da de erraatre er1Cllja en 
I•• perforecionea que la pellcula t~ • uno o do• lado• de la pellcula, tirando 

au•vemente de 6ate.25 

L• placm de I• ventenlll• - unm aupetf"ICie de metel pulido, con unm 
•bertur• rect•ngul•r. I• vant•nill•. contr• I• que I• pellcula - sostiene pi-. 
aujata por I• contr•ventenill• desde Mñla. Enfrente de la ventenlll8 .... el objetivo, 

lent•• que enfocan im6gena• lnvartidma del objeto que - fatoQrmfl• eabr'9 18 
auperf"ICie de I• pellcula. Cada une de ..... - un~- En ... c6nw de 

cine I• pellcul• ,,__ vartalmente, y CMl8 ratoQram8 ocupe CU8lro perforec:iol ••. 
mientre• que en I•• ~de fotognifi• fijll 18 enchw8 de CMl8 fulugla1 .. , 

edam68 del ...-ciO entre 6ate 'I el aiguiente, - de ocho perfOF9Clol ••· 

Entre el objetivo y I• pellcul• h8y un obtur8dor que gir8 

continu•ment•. mbriando y cerrando altarnativ~• la eparturm de 18 ~118, 

para que durante I• apertur• .. impreaione al fotogremm y durante et cierr9 llague 

pellcula virgen frente • I• vent•nilla. El obtw-edor "'*• tlpico - une l*nlna 

.. micircular, con lo que el 8ngulo de la aección de apertura - de 1eo•. Por ta1to, 

el obturador está la mitad del tiempo cerrado y I• otra mited mbiarto, lo que, • 24 

imallgenea por segundo, produce una exposición de 1/48 aegundoa. En .ieur-a 
c:ám•r•s eate 6ngulo, conocido como 41ngulo de obtureción, - v.n.ble, variando 

con ello también el tiempo de expoaición. ª 

""-· Lau-. CO!npHemcC!rw· ~ DIW, --.1-. p. 79. 
29 ibld. P. 80. 
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El JMIM> intermitente de I• pelicul• • tr•v6a de I• ventmnil18 .. 

consigue normmlmttnte medi•nte un mec.'liamo conocidO como glllf"io (y 

contr8g8rfio) que tr.naforma el movimiento de giro continuo en un movimiento 

intermitente de entradm en I•• perforllClonea del g81fio, mrr••tre de I• pellcu18 l'leci• 
8b8jO un paeo (equivalente • I• •llur• de un fotogrmm8), y vueltti • I• poaiei6n 

inicial durante la exposición, par• volver en I• vue ... aigulant8 • ln...C- en Ul'l8 

nueva porc:lón de pellcul• par• arr•atrsl•. p_. •aegursae de que I• pellcu18 .. 

sitúa ~- y .. m•nti- totalmente quletll durante el tiempo de 

exposición, much8a c4lrmlr•• ••t6n aquil)lldll• con ocroa pivotes (loa cantr8g8rfio9) 

que - insertan en I•• perforllClonea par• aujet8I' I• pellcul• durante le expoaiei6n. 

Para poder compatibilizar I• continuic:l8d del movimiento de arrllStre de 18 pellcul8 

con eat• int•rmit•ncia de pi1r•d•-tirOn que requl- 1• exposición rotoQramll • 
fotogram•. h•Y dO• pequetloa bucles de pellcul•, encimm y deblljo de I• ,,.,,._,ill•, 
que - ••tiran en el momento del m6ximo tirón para deapu6a ..._ de 
nuevo. 

Par. conseguir un encuadre m6• preciso, 18 mmyorl• de ... c6m8r8a 

profe•ion.le• tianen un •latemlt de viaor ...,,_X. que conalata en que 18 euperflcle 

frontal del obtUf'lldor eat6 • 45" del eje de I• ~y - un eap9jo, de modo que 

cumndO •I obturador -t• cerrado 1• im8Qen que .. r.ne¡. - I• mlam8 que 18 que 

.. va • impt9aionar en I• vent•nilla. Con ello, el ope18dol de c6lw8 -. • tr8V6a 
de un visor con •umento•, exactamente I• miamm immgen que .. va • lmpraaionar 

en I• pelicul•. Much•• c6m•r•• tienen hoy I• poaibilidmd de incorpo1'81 Ul'l8 ~ 

de video en miniatura con la que se tranamite I• im.gen del visor r6flex • un 

monitor p•ra que otro• miembros del equipo -apeci•I~ el director y el 

iluminador, •i no ea 61 mismo el operador de c6m8r.- puedan seguir 18 film8cidn. 

A este aiatema, Cllda vez m6a uaadO durante loa rodaiea, .. la conoce como llid9o 

assist. 



L• cmlid8d de l•s i~ proyect8d8s cMpei ld8r6 enlr9 otros 

factores de 1• superficie de pellcul• impr8Sion8d8. p_. el cine prol'eeion81 y I• 

publicid8d, noml81"'8nt• - empl•• el fonn8to de 35 mm, pero 18 pmllcu18 de 18 

mm t•mbi6n se utilizm mucho en document81es y en •lgún progi- de televiai6n, 

cmmpo en el que est6 siendo sustituid8 progrea¡v....me por loa fonn8tos m6s 

ev8"Z8dos del vldeO. T~ existe une versión del rnMerlel de 18 mm, conociclll 

como Super 16, en I• que - utilizm un11 superficie m8)IOI' de I• petlcu18, con lo que 
I• immgen result8nte, de mmyor cmlided, .. puede hlnchm' • 35 mm pmrm su 

distribución en .... s c:on.rc.i•le•. El uso de 18 pellcul8 de a mm, 8"teS muy U98d8 

en el cine 8m8teur, "'8 sidO reernpl8Z8d0 por •-~ de video; mientr8e que 

el form8to superior, 70 mm, se emp ... sólo OC8Si0n81....nte P8f'll pellcul8S de 

especie! cmlid8d fotogr6ficm, y• que los proyec:tores de -te fonnllto -'6n 
disponibles en muy cont8d8s -••s de extliblción. 

Los lllf'QUlslmoa metr8jes de pellcu18 producldae en el rodll¡je de un 

l•rgometraje requier8n P8f'll su revel8d0 y poeltiv8do de ,,,.,.,_ de ~ 

cmpmcid8d y continuid8d (~• de revel8do). T,... el r-e8do del negMlvo, -

procede• su reproducción, en un. copiedOr•, .,_. ~ ~ poeltiv8S. u 
mayorle de los copiados se h8C8 con m41quines de cont8Cto continuo, donde el 

negetivo ya revellldo y une pellcul• positiv• virgen "'8l'ch8n junt89, •lll•ldo en 
contacto superficie contr• superficie, fotogr- • fotogr8mm, blljo un11 "--'te 

luminosa controlada. La luz pasa •si • tr•"*- de los fologr8"18S del neglltlvo, 

impresionando directmmente I• pellcule virgen poaitiv•. que despu6s - reiil918da. 

Otras copiedor•s consisten en un proyector que ~ un11 lente p-. prowect.s 18 

imllgen negmtiv• di~• sobre 18 pmllcul8 virgen poeillY8 en 18 --.nin. de 

un tipo especi•I de c6mmr•. Este tipo de copi8do - puede ._ .,_. dl191_...,. 
prop6sitos, como ~ ('hlnch8r' en el 8f90l) un ,....Uvo de 18 mm .,_. 



convertirlo en una pellcula de 35 mm, y psa otros ef9ctos .-.paclal.. (por 

ejemplo, 'cacheo•' en la imagen original, de la que - quiara -••cclarW ll6lo 

cierta parte).27 

La luz empleada para copiar e• generada por una "-"le CDnlrolada 

en la qua la• proporciona• de luz azul, verde y roja - pueden manejar 

independientemente para variar al balance de coloras y al ni-1 de mcpoaie:l6n 
durante el copiado, permitiendo al director de fotografla igualar loa ~ 

planos que componen la pallcula. Da ••ta m.nar. - canalgua contlnuid9d en 18 

ilumin9Ción da una aacuancia, ~ de afectos •JCPfWSi- conci.ea. que 

ayudan a la ambientación y el ritmo de la pallcula en conjunto. Este procaeo -
conoce como etalonaje. 

La primara copia - reenvla al equipo da rodaja tan pronto cama -
poaible, para que puedan c»mpiobar qua ... ama han sido filmadas 

~·· E•ta• copia• - llaman ru.nn o dalliea (o toma9 dal capl6n) y, 
deapu6• del viaiOnado, son empl9adaa por al ~ pere ir h9Ciando 18 copia 

de tr8ba;o (o copión), cort*1dol .. y~ en et orden mdaClimdo y en loa 

puntos juatoa en loa qua al corta antrw planoa pasa con m6a au.vldad o -.!Que 
un efecto drmm6tico mayor. 211 

llONORIZACION. 

Si hace falta aincronizar el sonido y la imagen, como en ... ._. 

de diálogos, donde el ajuste exacto de loa movimiento• da loa labios y 18 voz .. 

impreacindible, - u-n cámaras lo más ailencioaaa posibles, 'inaonoriz8dlla',,.,.. 

que su ruido no -a regiatrado en la grabación dal sonido dir.cto durw1te .. rodm¡e. 

Si eata• grab9cionaa directa• no tienan 18 calidad da sonido 9Uficlant9, d9bal'I .. 

::::::::~::: 



regrabllda• en eatudioa de doblaje y aonoriZM:lón, aju~ • I• immgen megúr'I 

preciaen o no la aincronización con ella. 29 

La grabación ae hmce normalmente an Cinta• de bobina abi.,... (loa 

cl••lcos magnetófono• port•tilaa conoeldos como Hmgraa) ---grebación 

•nal6gicm- o en Cln .. s de DAT -9f'abacl6n digi .. 1- ya ...,, ~o....,._,_ Los 

sonido• son transferido• de~• en un estudio a pellcula megn6tlc8 par8 ..,. 

moni.dos junto con la• im~a. La pellcul• megn6tlc8 tiene un fonn8to simil8r 

•I de i. pellcula óptica, ineluid8• laa perfor~ psm su err.stre, pero llene un8 

cmpa de materi•I m.gMtico. Se h8Can v.-i8a pistas sonoraa ~leas 

sepsred••· •incronizeda• tod8• ella• con la lrnmgan, y ~. an al pracaso da 

mezcla, - reúnen en una únicm pi• .. (~atar) de sonido mmgn6tico. HQW' an di• 

este proceso eat• en deauao, y por lo g&ner•I la sonoriZ8Ción - ...aliu en 

soportes infornWticoa digi .. I•• an los que - dispone da lnfinld8d de pi.._ y da 

posibllidmda• da ganer8Cl6n de aonldoa o de modlflc9clonas da IOS ym .....,._, 

h8sta obt-r Un8 mezcla dlgitml aincrónica con 18 im.gan, nmmelm.118 Obtenida 

del copión de trabajo teleciNldo (paa8do • seftal da video), o mont8do 

directamente an video • partir del talecinado de ... tomes ~ o de 18 lm9gan 

del video aaaist grabeda direct8manta en video. Eat8 mezcla dlgit8I -6 18 

tranafarld8 a pellcula magnMica (única trW1Sferwlci8 en 18 que por .... 

procedimiento - puede perder calidad de sonido). 

Cuando el mont•je de la im.gen y la b8"d8 sonora mazcl8da o 

máster - han completado, el negativo original - corta megúr'I al coplón da trat.¡o. 
El máster del sonido magnético, la mezcla definitiva, - transf"_. • sonido óptico 

(vésae Grabación de sonido y reproctucción). El negativo de irn11g911 Y• mont8do y 

el sonido óptico aon copi8dos entonces conjunt8mante par8 ~ 18 primw8 

copia, o copia cero. Traa ést8, .. ir~ h8ciando ajusles en el color y an 18 

luminosidad (proceso de etalonllje anta• descrito) par8 ~ coplae --W.S, 

29 Encidclptdo'• &elvM. Op. Cit. p. 128. 



h•sl• que se dé un• por buen8, de I• que, nonTMll...m. medi.me un 

lntemeg81ivo, se producir6n v•i•• copi- ps• .u distribución y exhibiei6n en 

salas de cine.30 

Los av•nces t6cnico• en -1• e.mino permiten ~ las pallculas 

con t6cnicas nuevas, conocidas como edición no 11.-1. El negativo, can c6dlgo de 

tiempos y tos sonidos grabado• ~ can .u código de tiempos que permil8 

localizar cada momento- son digitalizados y c:sgados en un ordenador 

multirnedi• donde el mont8dor, con - ayuda, o lnclu.o ~- el 
director, pueden hacer el montaje de lnwgen y sonido con todo tipo de facilidades. 

Se pueden explorar todas I•• posibilidades del montaje, ...,,_ cuantas V9C?99 
sea necesario cada en-yo de monl8je, hasl• obtener una forma finml de I• 

pellcula. El ordenador elabora un. lista de rwr.r.nei- a •- -iv- dacisionas 
de montllje (un. lista de los códigos de tl8mpo de cadm ._ o rragnW1IO de i

emplemdos), • partir de ta cual - COrlll el negativo. lguel sucada can el .anido, -
obtienen v•rsione• diglt81e• de cadm pista utilizada, o de la n.zcla final, que -
pueden grab8r en discos compactos o en clnta8 de audiO dlgltalee (DAT), ,,_. _. 

mezclada• o transcrit8• di'9Clamenl•, en et caso de ta mema, a la pellcula 

m.gn6tica definitiva de 35 mm que ser6 a eu V9Z lrall9ferlda a eonldo 6ptico. Las 

copia• de proyección, con sonido e inwgen, - producen dal miMIO modo. 

La pellcula pa- por delante de I• mirill• del proy9Clor a 24 

fotogramas por segundo gracias a la rueda dent8d8 intermitente, como - .,_stra 

en la ilustración. El ancho de I•• pellcul- puede v.._. El proyector de la kn8gen 

es para pellculas de 35 millmetros. 

30 lbld. P. 131. 
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El proyector de cine t~ urw venmnill•, 8'ulllog8 • I• de 18 clirn8r8, 

pero en eate e11ao con ..,.rtur•• del.me y detr•• de I• pellcule. Cada! tocoar-• .. 
•• ilumin8do inten~e desde detru por urw potente fuMlte lumi,_., mi 
como un •reo de xenón. Unm lente enfOC8 I• ;,,,.gen de loa fotoar-s 
proyectedoa sobre 1• p8"tell• de I• -1•. L• pellcul• ea ......um. • tr8V6a de I• 

ventenill• pmao • pmao (como en I• fillNIC:ión) medl8nte unai rU8dal dented8 

intermitente, aitUlld8 juat-.nta deb8jo de I• ventenill•. A dif9r9nel• del obluredar 

de le c*n8r•, el del proyector t~ dOS lninea, con IO que ced8 fotoQr8ITl8 -

moatr8do dOS v-•· Aal - Incremente I• frecuenci• del P8'J)8deo, hec161 ldal0 
mlll• imperceptible • I• r8tine IKMpt8dll • I• oacurid8d del público .. latente. 31 

Un r•yo de luz 8decu8d8rnente dirigido, en fonTl8 de ~ldur• 

eatrectMI, e11e aot>re I• bende de smtldo óptico altuadal en un lelerall de 18 pellcule, 

que modul• I• intenald8d de 18 luz, veri8ndo su lncidencie eabr9 unmi mlule 
fotoel«:tric8 que convierte ... v.-18Clonea de 18 luz en unmi aeftel electr6nlc8. Eat8S 

aeftele• electrónlCllS, wnpllfic:8dea, aon ... que repraduc8n ia. .itevoon. L8a 

bendea aonor8S puedan emplew un aiatem8 ..... complejo de oodiflcM:i6r'I pmra 

reproducir el sonido eat6r9o y el smtldo de •ntliellle, que rodee 81 ~l• ISc en 

I• -1•, como tembi*1 .,_. 19ducir loa efecloa del ruido elec::ll611lco. L8a ..... 

equiplldll• con t6cniC11• de repn:aducci6n de b8nd8a ~ totetmenm dlgitelea 

son poc81• aún, pero au número cr- di• •di•. 

Las proporcione• de I•• pellcul•s •xhlbid8a en loa cine• v•len, 

desde la proporción inicial de 1,33:1 (cuatro de -.cho por tre• de .ato), que -
tambi6n le de la televisión, haat8 loa formetoa mn ~leos que _..., 

alrededor de une proporción da 2 • 1. L8 rr..yorl• de ... pellcui.. ectualea -

proyecten en form8to 1,66:1o1,85:1, esto-•• ....,.. pa11a161111c ... Tarnbi6n 

- empl..n lentes anamórficas en algunas pellcu18a, que ..,...._, 18 lrnegan 

.. lbld. P. 1M. 



desde loa 18doa, impreaion9ndo lo• fotogr-• con figuras alarglld8a, que luego, 

en la proyección con una lente opuesta, racuperan su forma original. De esta 

modo, - ocupa tocio el espacio eta la pallcula, paro luego - proyecta con m6a 
anchura, en una proporción de 2,35:1. Esta sistema, conocido como Panavlaión, 

- comercializó eta diver-• formas, la ~· conockla da 1- cuales fue al 

CinernaScope. 

Algunas -1•• de cine puedan exhibir pallcul- an 70 mm, que pasan 
horizontalmente por el proyector, generando lnWQana• 81 -.nea auacaptlblaa eta 

-r proyectad•• sobre una pantalla gigante con la ~rna calidad. C8da 

fotograma - mantiene plano, en la posición adecuada, al w au;ato contra una 
superficie eta cristal mediante un sistema de succión da aire. Sa utilizan bandas 

sonoras múltiples, en combinación con la• grm'1daa i~•. psa producir un 

afecto aapactacular. Las -las de cine lmax y Omnlmax amplaan aataa ~-

Desda que la velocidad da proy9CCi6n da loa ~ dé toda 

las -1•• eta cine - ha ••tandariZlldo an 24 ~ por aagundo, al afac:lo da 

movimiento y la fr9Cuancia adacu8d• eta loa 80l1idOe da la ~ --. -

rwproducirán a su valOcidad natural sólo al la cllmar8I can que - rod6 mantuvo 
asta velocidad tambi6n. Si la c6mara ruada m6a ~ por .agundo, al 

proyector moatrar-6 una acción ralent_izadll, que produce al afacto da c6msa lenta. 

Por ejemplo, si la velocidad de la ~mara ea da .S i~ por .agundo, la 

proyección empleará el doble de tiempo, y por tanto la acción - ralantlzar6 a la 

mitad de su velocidad natural. 

La• velocidades de ~a más lentas producirán al afecto~: 

aceleración etal movimiento. Así - logran imáganaa que - registran an largos 

periodo• eta tiampo (por ejemplo, el craclmianto da una Planta o la apertura da una 

flor). Se utilizan motores y obtur8dorea aapacialaa qua tom.n una Imagen c8da 

cierto periodo da tiempo. De esta modo, una wia da ~. lOmlldoa a lo 
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largo de un tiempo muy largo, al -r proyecmdos a la velocidad normal _._,.,,la 

acción cientos o miles de veces. Esta t6cnicm - u- normalmente perm "109trar 

movimientos muy lentos, como los arriba descritos o la eclosión de una mariposa 

de su capullo. 32 

La mayorla de las c6maras trabajan con pellculas de 35 mm, aunque 

tambi6n - utiliza pellculas de 16 mm, sobre todo en televisión y en ~les. 

Para obt-r mejor calidad habrla que utilizar pellcula de 70 mm. Una c6mara de 

cine funciona t>Micamente como una ~- de fotos. Sin embargo, necesita 
tomar muchas m•• im41genes en nllpldll sucesión y requl- mayor cantidad de 

pellcula, para lo cual necesita un chasis para albergarla y un mecmnismo 

especialmente adaptado que permita que Is pellcula corra.» 

Estos son los elementos t6cnlcoa ,,_. lmportant- que utiliza el cine 

o cinematografla, y que representan la conjunción de vari- activleladea tel ldiel ns 

a la última fa-: la proyección del filme o pellcula. 

2.2.3. LA FUNCION DEL CINE EN LA SOCIEDAD COMO MEDIO DE 

ESPARCIMIENTO. DE INFORMACION O DE COMUNICACION 

MASIVA Y DE CULTURA. 

Podemos sel'lalar que en sus orlgenes, el cine fue ideado corno una 

forma de esparcimiento de la gente. RecordemOS las primeras pellculas mudas, 

dentro de las que inmediatamente nos vi- a ta mente 1- grandes ectuacionea 

de Charles Chaplin, en las que - ve una incipiente industria, rudimentaria, pues 
utilizaba recursos muy pobres, sin embargo, ya tenla cierto encanto sabre I09 

32 lbld. P. 142. 
33 lbld. P. 144. 
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eapec:tadOrea loa que • principios del siglo XX, enconu.ron unai nueva tonna da 

pa-r el tiempo y además, aprendiendo innumermble• co-•· 

Con el paso del tiempo, el cine fue moderni~ grmciaa • toa 

adelantos cientlficos y tecnológicos prapioa da cada otpoca, naata llegar • la 

actualidad donde loa efectos resultan casi increlble• en pellculaa como La ~

de las Galaxias, Matriz, Spiderman, etc. 

El cine de la actualidad sigue siendo un gran .apec:tlk:ulo y una 

forma de esparcimiento para la sociedad, como to fue en aua pri~ di-. sin 

embargo, hoy, loa avances senatadoa, toa efectos, loa grandes 1'9PB'loa y loa 

temas abordados, aunado a la comodidad de I•• aalaa en tas que se exhiben las 

pellculaa, son una garantla de áxito. Las pelicul•• de loa Estados Unidos de 

Am6rica son I•• más vendida• en todo el nMM1do, son muy aprecl8daa y 

eaperllClaa. Curiosamente, la India ea el pala que m6a pellcul- produce en el 

mundo al ano, "'6• que en loa Estados Unidos, lo que raprewta ~ 

Inversiones anuales, sin embargo, dicha• pellcul- diflcllmente llegan a nue8tro 

pala, -•va las que vienen en I•• mueau- intern.ciOnalea de clrw que M ...iiz.n 

aqul frecuentemente. 

La función aoclal de esparcimiento dal cine nunce carnblar6. T~ 
las personas, de cualquier edad, hemos aaialido una o varias v-. al cine, o en 
otro caso, algunos somos espectadores frecuentes en espera de nuev- pellculaa. 

Sin embargo, el cine es una actividad que ti- también otros fine• u objetivos, ea 

un medio de información, ya que a traváa del celuloide nos traal8dllmoa • lugares 

y ápocaa insospechadas, a acontecimientos históricos famosos o importantes con 

sólo asistir a una -la. El cine cumple con unai importante función social, la de 

Informar, al igual que lo h--. loa otros medios da comunicaci6n n.aiva como el 

radio y I• televisión (aunque tamblán podemos conaidermr al Internet como un 

nuevo medio de comunicación masiva). 
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Abun«Hlndo en ••to, el Eatado •• el enc:8Fgedo de il'1formmr • I• 

pobleción de lo• econtecimiento• m6• importent•• aucedidO• tento en M6xico 

como en el extranjero. Nueatra Conatitución Politice pleame el derecho • le 

información como una gerentl• social en el ertlculo e• In fine: 

"Articulo r.-La manifestación de las ideas no_,. objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque • ta moral, loa 

deTeChos de tercem, provoque algún delito, o perturbe el otden público; el defflCho 

a la Información -tá garantizado por el Estado". 

Eate ertlculo tutele un derecho de toda peraone: ser informado por el 

E•tado, con lo que ••te ti- un deber importente que •• •H. ~· bien, el 

Eatado mexicano ha conceaionado eate deber • loa perticul-• de ecuerdo con 

lo que establece le Ley de Imprenta: 

"Articulo 1:r.-Todo el que tuviere estabMcido o eat~ en lo 

sucesivo una impn1nta, litogre"ª· taller de gre"-do o de cualquier otrv medio de 

publicidad, tefldrij obligación de panano dentl'D del ffJnnino de ocho di••· en 

conocimiento del pre_sidente municipal del lugar, haciendo une menllestecidn por 
escrtto en que consten el lugar o lugares que ocupe le negaci9c:idn, el,_.,. y 

apellido del empn1sario o de la sociedad e que ,,.,,.,,_zce, el damicillo de aquM o 

de ftsta, y el nombre, apellido y domicilio del regente, si lo hubiere. IQIMI ~ 

tendtá cuando el propietario o regente cambien de domicilio, o cambie de lugar el 

establecimiento de la negociación. 

La infracción de este pTeCepto _,.. castigada adminiatretiva,,.nte 

con multa de cincuenta pesos. 

Al notificarse al responsable la imposición de esta conwc:ción, - le 

sellalará el Mrmino de tres dfas para que pre-nte /a manifestación mencionada, 

y, si no lo hiciere, sufrirá la pena que -llala e/ articulo 904 del Código ,,,_,,., del 

Distrito Federal. 

La manifestac:ión de que hable este articulo - ,,,.._,.,,,,,. por 

duplicado para que uno de loa ejempla'9a - deVU9IVe el~. con te note 
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de pre-ntación y /a fecha en que - hizo, nota que deberá ..,. finnafM por el 

secretario del preSidente municipal ante quien - pre-nte. 

La pena que sena/a este articulo - aplicará al propietario de la 

negoe;aclón, y, si no - supiere quién es, a/ que apareciere como "'fl8nfe o 

encargado de ella, y, en caso de que no lo hiciere, al que o los que - sirven de la 

oficina. 

El procedimiento que establece este articulo, ,,.,.. castiger al que no 

hace /a manifestación exigida por ti/, se repetirit cuantas veces - ,__,;o 
hasta lograr vencer la resistencia del culpable". 

"Articulo 15°.-Para poder poner en circulación un im1H9so, tijerlo en 

las paredes o tableros de anuncios, exhibirlo al público en los aparadolfls de les 

casas de comen::io, repartirlo a mano, por correo, expresa o men-.;eto, o de 

cualquier otro modo, debflrit forzosamente contener el nombre de la im,,,_,,,., 

litoQrefla, taller de grabado u oficina donde - heya IHlcho la imp#Waldn, con la 

deSignación exacta del lugar en donde aqu4/te eatá ubicada, la fecha de la 

impresión y el nombre del eutor o responsable del im1H9so. 

La falte de cualquiera de estos ,.quisitoa herit conalderar al im,,,..a 

como clandestino, y tan pronto como te eutorided municipal tenga oonocimlenlo 
del hecho, impedirll la circulación de aquM, recogerá los ejemplares que de M 

existan, inutilizarit los que no puedan ser '9COQidos por ha~ tijedo .,, ,.. 

paredes o tableros de anuncios, y castigará al due/fo de /a im1H9nta u otfcina en 

que se hizo la publicaeión, con una multa que no bajerll de veinticinco ,,._ ni 

excederá de cincuenta, sin perjuicio de que si la publicación contuviere un ataque 

a la vida privada, a la moral o a la paz pública, - castigue con la pene que 

corresponda. 

Si en e/ impreso no - expresare el nombre del eutor o respon.able 

de tll, no - impondrá por esa omisión pena elguna, pero -~ la 

responsabilidad penal - determinarit conforme a lo que dispone el altk:ulo 
siguiente•. 
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Es aal que loa particulares como personas flslc9s o morales pueden 

obtener una concesión para establecer una estación de radio, de telavlalón o un 
periódico, cumpliendo 10• requisitos de ley (Ley de lrnpr9nW y Ley Federal de 

Radio y Televisión). Sin embargo, loa particul-• como personas flsicaa o 

morales pueden tambi6n informar a la aociadad a trawa de una petfcula, ya que el 

cine ea un excelente vehlculo de comunicación entre loa pueblo9. La ley Federal 

ele Cinematografla dispone en su articulo 2"' la libertad para~ petfcul-: 

"Aftlculo 2'". -Es inviolable la libeftlld de nM/izar y pnxlucir pe/lculaa-. 

La misma ley nos orr-- una definición jurfdlell de lo que - entiende 

por pellcula: 

"Arflculo r.~ra lo8 efeefDa de _,. Leil'. - _,,.,._ llO' 

pellcuM a la ob'9 clltW~f#ca que _....,. u- wle de ........,_ 

asocladaa. ,,,.....,,,,.. - un _,_,., _.,,,,_ ldttneo. - o alll 
.-oñ6acl6n I~. - __ ,.,, de _.,......._ ,,,..,_.. de -

t11116n 11 de un eaflMno cwdfnadlo de dlreccl6n, CUJ10S ,.,._,.,,,.,.,,.. w 
de ,,_J18CC#6n - _,,,. C#nw .... ltlli:aa O ......... que,....,. W - JllilD 
- re,NOduccldn ,_,. _,.o,_,._ 

Com¡prendaM a laa naclonalee 11 .....,.,_.., de ........ ...... Y 

cono-i,.¡e. - c_lqu,., fcHmafO o -••'dsd. 
Su ,,.namlal6n o _,.,,., a ,,..,._ de un ,,,..,,.. s .. cfrdnlco 

digital o cualquier º''° conocido o "°' -· ..,.,. ,.,,u,_.. ,_, ,,,. 
lelf8• de ,. materia". 

El articulo 10" de la misma ley eatabl- como obligación de quienes 

realizan una película lo siguiente: 

"Attlculo 10".-Quienes produzcan pelfculas cinemalog,.llc9a, en 

cualquier forma, medio conocido o por conocer. ~n comprobar qua ~ 

producciones cumplen fehllCientemente con /aa layes ...,.,,,._ en ,,,.,.,,. ~. 
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de deteehoa de autor y deteehoa de loa amstas inMrpteles o ejecutantes. en ca80 

contrario ser~n sujetos a las sanciones correspondientes". 

"Articulo 11•.-Toda persona podr~ participaran una o varias da las 

actividades de la industria c:inematogntfica, en sus ramaa de IN'Qducci6n, 
distribución, exhibicidn y comel'Cializac:ión de pellculas. as/ como en laa .,_. de 

. servicios, talletfls, labaratoriOS o estudios c:inematogntlicos. 
Los integrantes de la industria c:inematognlfica - abatendntn de 

'911lizar tocio acto que impida el libre proceso de compefencla y da concunwtt:ia en 

la producción, prooeumiento, distribución, exhibicidn y comen:ialiUldón de 

pellculas c:inematogntflcas. 
La Comisión Federal de Competencia inllflstlQant, ,..,,_,.. y 

sancionant, de oficio o a petición de parte, toda ~ monop6lica o 
concentración que ocu,,.. dentro de la industria c;;,,.matognt#lca ~. sin 

perjuicio de lo que establece esta Ley". 

Estos son los únicos requisitos que I• L-v sobr9 el~• 

requiere P8r• la producción de f)911cul••· Se desprende que eate dareCho '9llUlte 

ITW• fKil de ejercitar en comp81"eción con •I est8blec:imlento da cmnele8 da 

televisión o esleclones de radio. 

Por otr• parte, el cine es un medio de comuniceci6n masivo, tode vez 

que efectiv•mente est• •I •lcance de las me .. s (.unque de esto hllbl..nos 

después con amplitud), es decir, que llega • todas I•• parson8S sin import8r sus 

condiciones particulares, al igual que ta radio y ta televisión, aunque 1- entredes 

al cine han aumentado considerablemente. 

El Cine •• tembi..,, une rnenifasteCión de le culture da loe puebloe, 

entendiendo por cuHura: todo to que ere• el hmnbre. El D~ ~de le 

Lengua Esp811ol• dice da I• cuHure: 
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"Conjunto de conocimientos c;;,,ntllícoa, Nteranoa, etr:., edquindoa. // 

Conjunto de estructuras y manifestaciones sociales, fflliQiOUs, i"'9lectuales, efe., 

de una sociedad ..... ''. 34 

El cine ea un instrumento útil pse ~ e la posteridad •

costumbres, ldiosincreaiea, religiones, ideas, perspectivas y ...,..._.. de un 

pueblo en un tiempo determinado. Recordemos pellcul- como "Tltanlc" o • .Juraaie 

Park", lea cueles conti- importantes conocimientos para loa~- Sin 

embergo, hey que -s>ter que no toda pelle&.1le - de calidad, por lo que hey las 

cueles carecen de contenido culture! o educativo. 

El cine nos ha acompatllldo durente nuestros dlea, tMI sido •-tigo de 

nuestros avences, de loa logros que hemos elcanzllClo, nos tMI legedo un gren 
caudal de conocimientos y vivenciea que nos hen fonnmdo de aiaw-~. por 

lo que ea pi-mente juatif"K:ecto el hecho de que - un ~ c:ullurml en 
generel. 

2.2.4. LA CINEMATOORAFIA COMO INDUSTRIA. 

Sin dude que loa hermanos LumiMe y otros ~que mucho 

contribuyeron al deaerrollo del cine, poco im.ginaron sobre lo que hlltlrl• se ser 

este arte con el paso de loa etloa. Originalmente fue creado como una rnar.ra de 

esparcimiento y de comunicación entre loa pueblos. Era lo m41a cerceno que .. 

tenía para aprender de otras culturas, costumbres y religiones . 

.. Dkx:lon•rto lM"DuUe ..... Langua ~- Op. Cll. p.,.,_ 



Sin embmrgo, con el transcurso de los aftoa, el cine .. ha vuelto una 

gran industria que deja a laa empreaaa que .. dedican a la producci6n de 

pellculaa ganancia• millonarias. 

El cine, desde mediado• del siglo pasado experl~ grandes 

cambios. L•• empreaaa productor•• buscaron nuevos ~ t-=nlco9. ternas y 

grandes artistas para la raalización de aua amb~ proy9dos. Ea de esta 

manera como loa famosos Estudio• de Hollywood han pasado • la historia como la 

residencia ~· importante del cine actual. Los mejoras lll'tiatea aapirm'I a llegar a 
eatoa Estudios, cuya fama ea un auefto para muchoa. Hay que .--dar que cada 

at\o, Hollywood abre aua puertas para premiar a lo ~· deatacado an materia de 

cine, otorgando el famosos "Osear", el cual solo •• alcanzado por aut*11icaa 

celebridades, aunque bien vale la pena mencionar y racoi iocer aqul el aaru.zo de 

algunos mexicanos qui-• han podido actuar en Hollywood, como Dolorwe del 

Rlo, Ricardo Montalt>M y recientemente Salma HayW, actriz ~ por au 

pellcula (producida por ella) sobra la de la vida de la pintora mexicana Frldll tc.hlo 

y au relación con Diego Rivera. 

Hollywood ea el ejemplo ,.,._ palpable aobra la Industria 

cinematogrMica moderna, la cual despliega racuraoa millonsios ~ la cr.-ción 

de pellculaa espectaculares que aon verdaderos "hita• de taquilla. 

El cine moderno ea un negocio para qui-. .. dedican a au 
producción., ejemplo, el actual duet\o del equipo de fútbol Guadalajsa, el aellor 

Jorge Vergara, quien acaba de adquirir el 51% de laa accionea del equipo 

Saprissa de Costa Rica, ha invertido dinero en la producción de pellculaa como el 

Callejón de loa Milagros, dirigida por el cineasta mexiemno Gabriel Relea, con el 

animo de obtener grandes dividendo•. ain embargo, a dif91•1Cia del cine de io. 

Estados Unidos, el nuestro atravieaa por una _.. c:rlllis de ~ 
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económicos, lo que !Wdunc:te en petla.il•• de poc9 calidad y poco vistas por 

nuestra socied•d. 

La diferenci• entre l•s industria• cinemlltogrlllficas de los E8tedo• 

Unido• y de ~xico •• de lndole económica, mientr•• que •11111 deatin9" sum8S 

verd8der•mente •stretosfwicaa, contr8hlnd0 estrella• rutilant- de la pantalla 

grande, en nuestro pala cada vez - ~ menos pella.las, con poco 

presupuesto, y de poC8 calidad. 

Debamos entender que el cine de loa Estados Unidos de AnMrlcll aa 

una industria que f•brica sueftos, ilusiones, en fin, un mrtla.ilo que flllcilmente -

vende a la mayorl• de los paises del mundo. La inversión que ~ •• 
rápidamente recuperad-., en general. 

Ea una pena que en n~ pala poco - fomente la producción de 

pella.la• de exportación. La• industria• fllmicaa ya no quieren ameagar -
capitales, mientras que otros Industriales eatllln a la expectativa para~ a 

este campo que muestra atraso y una de - aisla mlil• ~de au historia. 

Ea cierto que serla casi imposible competir con la industria fllmica 

eatadouniden-. sin embargo, nuestro pala ha sido cuna da excalenlaa pelle&.llas, 

muchas de las cuales han llegado a otra• l•titudea y han sido aclamadas, como •• 

el actual caso de la pella.la "Frida", o "El Crimen del PMlre Alnalo", entre otraa. 

Es por estas consideraciones que en· el Capitulo Tareero de esta 

investigación hablaremos sobre el actual m..-co legal da la cil'Mmatografla en 

nuestro país, ya que consideramos a priori que - requi- cont.- con una 

legislación que facilite e impul- la producción de pella.las de calidad que puedan 

llevar a México a lugar•• importantes en Edmundo del ~mo .-te. 



2.2.5. LA CINEMATOGRAFIA COMO FENOllENO SOCIAL. 

Desde sus inicios, el cine - convirtió r"s>lcMment• en un .apect6culo 

que ha acompat\lldo a muchas generaciones da personas en todo el mundo. El 

cine ha daterminlldo modas, tendencias e ideologlaa de la juventud, como 

aconteció en la d6cada de loa -•entaa en el siglo paalldo, con au mena.¡je del 

amor y la paz y el rechazo a la guerra. 

El cine ha aido conaiderlldo como una f6brica de aueftoa, ya que 

transporta al espectador a lugares y tiempos imaginario•. Para el cine no hay 

limitación alguna, por lo que, cualquier persona experimenta la extrat\a fascinación 

que este arte tiene impllcitamanta desde aua primeros dlaa. 

Si bien as cierto que loa av-• tecnológicos como la televial6n, el 

videoca-te, el laa~iac y el actual DVD (Digital Video Dlac que " lo m6a 
novedoso), lo que ha traldo como conaea.ncia una disminución del pilbllco que 

asiste a loa cines, tambi6n lo ea que el cine sigue siendo un~ rorNllntlco 

que no puede w totalmente rwemplazado por eatoa adelantos tecnaldglcoa 

mencionados. 

El cine encierra algo que, sin exagerar, podrlamoa llamar nMQit:G, y 

que solo se puede apreciar en las salas da 6ate, lo cual .. considerado aal por 

muchas personas, y que cr-mo• que diflcilmente podr6 cambiar. En mucho aa 

debe a que el cine ha sido un fiel acompatlanta del devenir de la humanidad 

modema; nos ha legado imágenes inolvidables, recuerdo•, lugares y personas 

que hoy forman parta da nuestras vivencias. 

Ea por eato que el cine ha aido, ea y seguramente_. una~. 

espectáculo, arte y acompaftante inigualable de laa ~ del futuro, y laa 

pellculaa que hoy consideramos como joy .. de la ClrWmlltogralfla uni-.al oamo: 
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"Casa Blanca", "Lo que el Viento -Llevó", "o.tdhi", "Titanic", entre muchas otras 

que reaultarla muy tardado enumerar, aer*1 diafrumdaa por I• aociedlldea futurea 

quienes habrán de encontrar e- magia que el cine~ desde su creación. 

En lo personal estimemos que el cine - un evento especial, no sólo 

por lea pellculaa que - exhiben, sino por todo lo que le rodea, edem6a de que 
sigue siendo un excelente vehlculo de comunicación e informeción pere loa 

pueblos. 

Por todo lo enterior consideremos que el cine ha sido, •• y aer6 un 

fenómeno social de gran importancia para loa pueblos del mundo. 

2.2.8. LA CINEMATOGRAFIA Y SU PROllLEllATICA EN EL 

MUNDO. 

Las constantes crisis económlc:ea, ,. misma globeliz.ción y loa 

adelantos cientlficoa, hen traldo consigo ciertos ~ • ,. induatr181 del cine. 

Desde luego que la cuestión económicll •• poaiblenw1te ,. m6a r.ievante, ye que 

sin recurso• pare invertir en pellculaa, -ta industrie ha moatlmdo un -'º 
decrecimiento. Incluso, loa Estado• Unidos de Am6rica (y HollJIWOOd) - muestran 
muy cautelosos en cuento a la• nuevas pt'Odue:ciOnea ci~. • 

diferencia de anos anteriores en los que no ae escatimaban loa recursos para 

llevar a la pantalla grande e.si cualquier idea. 

Dentro de las última• super producciones de Hollywood eaUln sin 

duda: La Guara de /as Galaxias I y 11, y Spidennan, pellcule que tuvo que -
reconstruida por loa atentados a lu Torrea Gemei.a de N9w York, el 11 de 

septiembre de 2001, ya que contenle ._ piwcl...,_.. de ..... y el gobiemo 
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Federel de loa Eatedoa Unido• prohibió que cuelquier pellcul• enterior o ,...,., 
moatr•r• eacen•• de I•• Torrea. 

Dentro de I•• empre .. • clnemetogrM!cea ney mucno cuidedO de que 
I•• pellculea que - ven • reelizar sean de 6xlto, ye que de lo contrerio, el cepitel 

millonerlo que invierten - convertlr6 en une mele inveraión, puesto que el público 

aifecto • eate erte, exige cede vez m6a. 

Cumlquier pellcul• que ae de- reelizer, implice une Inversión 

conaider•ble, eal como une serie de recursos logiaticoa que reaun.n complicedoa, 

edem6a, ae requiere de un repmrto conocido o en el mejOr de loa --· de primer 

nivel, ea decir, primeros ectorea, que pueden gerentlzar el 6xlto de 18 pellcu .. y I• 

poaibllidlld de que ae exporte • otro• pelae•. 

L• meyorl• de I•• ectumlea pellcul•• que .,..._, en 18 C8rteier• 

<-lvo excepcione•). aon por ende, de medi.. celldad, de bllllO preaupueato, con 

lo que I•• empre- o lnduatrie• cinemetogñlf"icea no .-r1e8Q81'1 mucho cmpltal y sin 

embergo, nen logredo conseguir logros imporWnt- con peucui.a que al .,._, no 
aporten mueho, cumplen con le función b6alce del cine: divertir • un público bldo 

de dlatreccionea. 

L• globelización y loa edelent- tecnológicos t.mbi6n han contribuido 
a la cri•i• que etrevie- el cine. Con I• prolifereción de los vldeoceeetea, loa 

laaaerdiac (que de hecho en M6xlco no funcioneron porque su precio - muy •Ho: 

el reproductor coatabe alrededor de siete mil pesos y ced9 disco coatMll m6a 

de300 pesos), y ahora, del DVD (Digitel Video Diac), el cual, no - nllde bareto 

(desde 200 peso• au precio), al he revolucionedo • nueatr• aocieded con su •Ha 

tecnología y excei.nte resolución, con lo que compi• Ido &#10 de ellos, - como lli 
eatuvittremoa en el cine, con lo que muche gente que ~ ... poalbllidedea 

económicea, pref"iere eaperer que I• pelicul• de su inter6a que hoy - exhibe en .. 

pentelle grende -lge en formeto de DVD. 
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L• pirmterl• hai cmua.do t~ ~ il"ICOl'IV9nient .. • 18 induatri• 

cinem•togr4lfie11. H• aido un problem• lncontrolmble que le hai -...do p6rdidml• 

millonmri••· Torn.noa en ~ tmn a6lo que en muchlla de ... ~. 1 .. 

pellcul•• que v11n • eatr- en nueatro pera, Y• -~ • 18 vent..,, IOa 

ti•nguia • un precio de 20, 25 o 30 pe-. en forrnmto de video VHS. lguml 8'acede 

con loa discos compmcto• de grendea cmnhlnt .. IOa CUlllea ..ien .,,.. ~ en 

formm pirmt• que loa originele• y • un precio m6a -.ible .,_. I• gente, 18 cu.I 

en au m•yorl•. prefiere compr• estos produc:toa pirm.a. 8UnqU8 au Clllidmd no -
le mlam• que el origine!. 

Une mención mpene merece un no~ formmto que en fonNI 

pirmt• .. uae PM• copi•r ilegelmente loa DVD'• y peaer I•• pellcul .. que - ven • 
exhibir o que Y• .. exhiben en el cine, •• el Hllmlldo: veo (Video Compect Dlac), 

elgo perecido •I DVD, y que .. puede reproducir en c111elq111ier ~. DVD 
pi- o lncluai-. ca.nt8 con au propio rwprac:tuctor, ..,_.._ ~ en C-, 

de mmrcm deaconocidml que no germmizsi •I compi 8dol nlngunm celidlld en 18 

reproducción en compseción con el DVD pl8cer. 

Mucho .. hebl• ael'lml81do que el DVD - una innov8Ción 
inf•lalfiCllble, ain ernbwgo, r6pidemente 1 .. lnllfiea .. -a-ron de poder~ 

copi•• en el referido formeto veo. cuy• C11lidmd .. muy limltmdm, pero que -
puede encontr•r en cu.lquier ti•nguia o 9fuere de I•• eatmclone• del metro. Eate 

invento ha venido • egr•v•r "'*• I• crisis del cine no llOlo en nueatro pela aino en 

otros como loa Eatmdo• Unidos, Ruai•, Centro y Sudmm6rie11 y otroa pel- (en loa 

que también hay mefi•• de pireteri•). 

Todo lo enterior h• contribuido notmblement• .,_. que el cine eat6 
peaendo por una de aua Crisis .,,._ ~ de todos io. tlempoe, no a6lo en 

nuestro pela, sino que en todo el mundo, incluyendo • io. Ea181doa Unidoe y au 
l.t>ormtorio de fentaal .. y auelloa 118m81do Hollywood. 

82 



2.2.7. LA CINEMATOGRAFIA EN MÚICO. PROllLEllATICA. 

Hemos reiteredo que el cine lltrevie .. por une crisis .. vere en el 

mundo, por lea cau .. a ye aetlel~•- Oeagreciedernente, Méllico no .. le 

excepción. En le ectuelided ir el cine represente une diversión cere • inclusive 

peligro ... si tomemos en conaidereción loa nivel•• el.-ment•• de inaegurided que 
hey en el pela. 

Otro punto importante de mencioner sobre le problemfltice de le 

cinematografla en México, eperte de lo ye mencionedo en el punto inrnedlllto 

enterior ea que loa costos de lea entr~• el cine .. hen incrernent8do 

noteblemente con el pretexto de que le• .. 1ea .. hen modemiz.do, de que 
cuenten con equipos de sonido e imegen m6a aofiatiC8doa, etc., lo que ve en 

detrimento de le propia industria, ye que le mayorla de le gente hll ~ el 

incremento de lea entradlla el cine (alrededor de 25 .-->. E• por ._, que 
muchos de nosotros esperemos e loa f~ mi6rcolea de 2 por uno, loa cuales 

perecen ester Hegendo a su t6rmino, ya que no resultan ben6ficoa para ........ 

de cine. 

En comperación con nuestro pela, une entrada el cine en le ciuded 

de N- York cuesta $5.00 dólares, ea decir, cincuente pesos, lo que nos da le 

idea de que ea méa caro que en nuestro pela, sin embergo, conaidelamo• que loa 

precios deberlan bejar si se quiere recuperer e mucho público asiduo e .. te bello 

arte que hoy en día atraviesa por una .. vare crisis, y que ha tenido que prescindir 

de acuctir a la• .. 1ea, pues la erogación que 11- que reelizs .. considerable. 

Veémoalo asl: una persona de cla .. medie que veya el cine con un ~e 

y sus hijos ti- que gaater cien pesos eproximadamente, malla el 11• apcwte, loa 

dulces o golosinas, refresco• y deméa, repreaanta un gesto mayor a loa cien 

pesos, lo que resulte muy cero pare muctma peraonaa. 
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Ea import.nte que loa costos de lea enlrede• el cine disminuyen 

considerablemente pere que le gente vuelve • viaiter con•._.,,.,,.• mua ..... 

favoritas, aunado ••lo, esperamos que pueda mejorer auatancialn.nte la aitUllCión 

de la Inseguridad pública que prevalece en le mayorla de I•• cludedes del pala, 

como en el Dialrilo Féderel, rezón importante por le que muchea personas 

prefieren ya no .. lir en lea noches, como econtecle h- tiempo normelmenl•. 



CAPITUL03. 
LA ACTUAL LEY FEDERAL DE CINEllATOGRAFIA Y SU 

REGLAMENTO. ANALISIS DE SUS ALCANCES LEGALES, 

SOCIALES Y ECoNOMICOS. 

3.1. LA LEY FEDERAL OE CINEllATOGRAFIA: 

Ea caai deacanocldo el hecho de que el cine y todea - llClividedea 

inherente• como le producción, dlatribución y exhibición de •- pelfe&.1 ... CUM1ten 

con un merco jurldlco en nueatre leglaleción: le Ley Federel de Ci~e y 

au Reglemento. 

A contlnueción h8bl-.moa sobre este importente merco jurldieo que 

rodee le llClivlded cinematogrM°icm nec:ionel. 

3.1.1. DESCRIPCION. 

De ecuerdo con au ertle&.110 1• le Ley - de orden público y tiene 
como objeto promover I• producción, distribución, ~·~y exhlblcl6n de 

pelfculas, aai como au rescate y reaerveción, procurendo el eatudio y le mención 

de loa aauntoa reletivoa • la integreclón, el ton.nto y •I deaerrollo de 1• industria 

cinematográfica nacion•I: 

"Articulo 1°.-Las disposiciones de este Ley son de orden públicO e 

interés social y regintn en todo el tenitorio nat:ional. 

El objeto de la pre-nte Ley ea pnNna-r I• pmducción, disttibucidn, 
comercitllizllCidn y exhibici6n de peliculaa, aal como su ,.--. y ,_ oa cRSn, 

procurando siem/H8 el estudio y •tenclón de loa asuntos ,..,;voa • la i"'9f11acidn; 
fomento y deunollo de la industria~ necional'". 



Debemo• de•t- que - tr ... de un ordefWmientO jurldico de 
orden público. Se compo1 ie de 47 ertlcuio. primmrlo9 y de 13 ertlcuio. trwitorioa. 

Fue~ y public.d8 en el Diario Oficial de la Federación en el mfto de 1999, 

•iendo PAt•idente el doctor Erne•to Zedillo Ponce de León 11' el licencledo 

Francl.co Lllbaatida Ocholl Secretarlo de Gobernación. Seft81a el último ertlculo 

transitorio: 

"La Ley del Presupuesto de 1:g,._ de la FedtHecl6n de 11199, 

establece,. en I• Pattida Presupuesta/ oonespondiente el monto da /Oa ,_,_. • 

loa que - ,.,,.,_ la Frección I del Artff:U/o :U de esta Ley. 

llMxico, D.F., • 15 de diciemlHe da 1111111.- Sen. ~ Ramltwz 

Gamero, Presidente.- Dip. Glona Lavara Mejl•. Preaidente.- Sen. Mano V•llJaS 

Aguier, Secretano.- o;p. Francisco de Sauz• M•JIO MM:hono, Sectwtano.
Rúbriclls". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la li'-=cidn I del Altlculo n de la 

Constitución Polltica de loa Est-*» Unidos MIPCanoa. y para au debida 
public:ación y ot.etv•ncia. expido ., ,,,._,,,. Dectwlo en la ~ del Poder 

Ejflcutivo Federal, en la Ciudad de ~. Dialnlo Federal, • loa treint• y un di

del mes de diciemlHe da mil no-a.ntos no"911ta y ocho.- Ernesto z.-, POltee 

de Ledn.- Rúbrica.- El Secret•no de GabernM:l6n, Frana.ca l..Ullt*fe Oc:llcM.
Rúbricll". 

Remon .. ndono• a •lgunoa de loa an~tea m41• tra9cendent .. 

en ITlllteri• de regulación de la induatri• clnematogrMicm teriernoa que en el atlo de 

1913, •iendo Presidente Victori•no Huerta, - promulgó y publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el primer reglmmento cinematOfll'Mico. En este cuerpo 

normativo se prohiblan •-• de delitos en 1 .. que loa culpables no tenlan 

castigo. Se le conceden •tribuclone• legalea al gobernador del Distrito Federal 

para suspender I• exhibición de cintes que contuvieran ~ a la moral, i.. 

. autoridades, • terceros, a I•• buenas coatumbrwa, a la paz y el orden públlcoe. Se 
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sujetaba a los e>Chlbidores • la autorización, previa censura, de los filmes por 

exhibirse, imponiendo sencione• a lo• infractoras.""' 

En el afio de 1919, bajo la presideneia de don Venustiano Carranza, 

se promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación en fecha 1• de octubre, 

el Reglamento sobre Censura Cinematográfica. En este cuerpo ..-mativo, se 

atribuyen facultades de censor a la Secretarla de Gobernación, creando un 

Consejo de Censura, integrado por tres personas: un presidenta, un __._io y 

un vice presidenta. Su obj9tivo era evitar la• sbitrariedades y _,_,. de los 

recursos de inconformidad de los particular•• censurados. Si la __._.,. de 

Gobernación no daba su anuencia, una pallcula extranjera no - impoftaba y 1•• 
nacionales no - exportarlan ·por ser contrarias • una linea ~l. 

Este ordenamiento setlalaba tambi6n que - cortarlan las escenas 

en las que se hiciera una apologla de algún delito, contra la moral o •-~ 

costumbre• o se alterara al orden público. 

Oespu6s de '"*• de 20 ello• de existencia del cine ~. al 
de .. rro110 de la industria ci...matogr6fica, los lnt- en pugrm y en 

consecuencia los conflictos suscitados, ~ imperio9a la ..-sldaCI de conts 

con un ordenamiento rn*• eficaz, ya que ll6lo se contaba con ~ y con 

un marco e censura m6s amplio que al de la rwgulación de la materia 

cinematográfica misma. Dice el critico y cineasta Satanovsky (citado por al autor 

Virgilio Anduiza Valdelamar) lo siguiente: 

"Si la ausencia de legislación fllmica - justifica en toa ,,.,_. que 

también carecen de esta industria, no es tan comprenSible en Mtbieo, donde hay 

producción bastante considerable". 31 
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Se destllCll que en esta época el -tado actuó de ,,,_. 

Intervencionista y como un aparato de censura que no permitió el ~lo 

normal de la industria CinematogrMica. En esa miSINI emp., la UNESCO formul• 

este punto de vista: 

•En todos los ,,.1-s. la índole propia del cinematógrafo ha conducido 

i-xorablemente a los gobie~ a P11tticipar en la industria cinemalofl,..IW::a 

nacional. L• industria cinematogMtfca ha contraído el h•bito da apelar a taa 
autoridades nacionales o locales en tiempos de crisis..... Actualmente en casi 

todas las naciones, existe un vinculo especia/ entre /a industria y el estado .... 

Millones de -"'s humanos conseiente o inconseientemente - apoyan en lo que 

saben por los filmes P11r• formar sus opiniones - de su propio PllÍ• o de los 

paises extranjeros .... El cine modela el gusto público .... Es un podaffMO *nómeno 
comen:lal y una diversión, contribuyendo tanto a la victOna como a la destrucc:i6n 

de pnnelpios morales que norman,. conducta humana ... Estas .an aJQunas de taa 
numerosas razones que nos h-n comprender el hecho da que los vínculos enttw 

las industrias y los gobierno., tiendan a estteehalSe ~s cada día. 

La industria cinematog,..fica, abandonada en sus propios medolt, no 
puede '8solver sus dificultade•. cuyo alcance no adlo es nadonal, sino 

internacional .... •. 37 

El tema del proteccionismo e interveneioni8"10 del Eat8do en I• 

industria cinematograllfica y el de la censura cau .. ron serias y ecaloradas 

polémicas, ya que el Estado abu .. ba mucho de est•s atribueiones contenidas en 

el articulo 28" constitucional que dice literalmente: 

"Articulo 28°.-En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos 

los monopolios, las pntct;cas monopdlicas, los estancos y I•• exenciones de 

impuestos en los Mrminos y condicione• que fijan las leyes. El mismo trmantienlo 

se dará a /as prohibicionea e tltulo de ptOtecci6n e la industria. 

37 lbid. p. 20. 



En consecuencia, la ley castigará sewramenl9, y I•• autoridades 

penleQuir~n con eficacia, tode concentración o ecaperamiento en una o poctJS 

manos de attfculos de consumo necesano y que tenga por objeto obtener el alza 

de los precios; toda acuerdo, procedimiento o combinación de lo• ptOductrNes, 

industneles, co.-n:iantes o empresarios de servieios, que de cualquiar manera 

hagan, para evitar I• libre concunencia o I• competencia entre si y obli(lar • los 

consumidores a pagar precios exagerlldos y, en genera/, todo lo que constituya 

une ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias pal'SOnas determinadas y 

con perjuicio del público en general o de al(luna clase tlOCia/. 

Las leyes fijarán ba .. s ,,.,.. que se sella/en /NflCÍOS m4ximos • los 

ettfculos, mal9ries o productos que se consideren necesanos para I• economl• 

nacional o el consumo popular, asf como pera imponer '"°"8/iclades • /11 

O/'flanización de la distribución de esos atffculos, materias o productos, • fin de 

evitar que inl9nnediaciones innece-rias o excesivas IHOVOflU9n insutfcienda en el 

abasto, asf como el a/za de pnleit». La ley ~ • los consumldot9s y 

ptOpiciará su Olfl•nización pera el mejor cuidado de sus ;,,,.,... •. 

No constitui,..n monopolios las funciones que el Estado ejat%a de 

manera exclusiva en les Siguienl9s •reas e~: ~. teMgrafoa y 

radioteleQ111fla; petrdleo y los dem•• hidrrx:arlJuros; petroqufmica ~; 

minerales radioactivos y genel'llCidn de energl• nuclear; elactt1t:idad y 111• 
actividades que expre-mente .. ,,.len I•• leyes que expida el Congreao de 111 
Unión. La comunicación vfa satwtlite y los ferrocarriles son •reas prioritarias pa,. el 

desarrollo nacional en los Mrminos del ettfculo 25 de esta Constitución; el Estado 

al ejercer en ellas su TBCtorfe, pl'OleQerá la seguridad y I• soberanl• de 111 Nacidn, 

y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecer• el dominio de las 

respectivas vfas de comunicación de acuerdo con les leyes de 111 mat9ria. 

El Estado contará con los Olflanismos y empre-• que requiara IMr8 

el eficaz manejo de /as •reas estraMgicas • su cargo y en las ~ de 

carácter prioritaria donde, da acuerdo con las leyes, petficipa por si o con los 

sectonrs social y privado. 
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El Est.00 te~ un banco oentra/ que_,.~ en el~ 
de sus funciones y en su edminist~. Su ob}elitlo ptlorlteno _,. ~ la 

est•bilidad del poder adquisitivo de I• moneda naciOna/, llottllleciando con ello la 

rectorf• del de1111rro/lo flllCional que corresponda •I Est.do. Ninguna •utonded 
poc/,.. on•m•r •I banco conceder financiamiento. 

No constttuyen monopo/ioa la• funcione• que el Estado ~ de 

manera exclusiv•. • trall'lts del banco cantral en las .,_. ..,,.,,¡¡na de 

tJCulfación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los Mnnlnoa que 

esfllb/ezclln las Altyes y con I• intervenci6n que ~ • las autondade• 

competentes, regul•,.. los cambioa, ••I como la intennedlM:íón y los ~ 
fin•ncieros, contando con las atribuciones de •l.llOl'íded ,_..,._ ,_,. llevar • 

cabo dich• regutllCión y pro-r • su obaervancia. La conducción del banco •si•,. 
• Cll'flO de person•s cuya designacidn _,.. heetta por el Preaidente de I• 

Repúblicll con I• •pmbaeidn de I• c•ma,. de ~ o de la Comlaidn 
Permanente, en su caso; de_m,,_,,.,.n su 9nca11JO por~ cuya dlKecl6n y 

eSC11/onamlento pro_.n al ejen;icio •utónomo de sus funciones; -6lo ~ -
ntmovidas por cau.. gra- y no ~n tener ninglln otro empleo, C9fDO o 

comisión, con -cepción de equMloa en que ectlMn en ,.,,,_ntaOIM del~ y 

de loa no ntmunetados en aaoc::ieciones d0cenf9S, ~. ~ o de 

beneficencia. Las personas encal'fíledas de la conduccl6n del ~ oenltw/, 

poc/,..n -r sujetos de juicio polftico confonne • lo dispueato por el .,,lculo 110 de 

est• Constitución. 

No constituyen monopoliOS I•• asociaciones de tra~s 

form•das para proteger sus propios intete-• y I•• •~• o ~· 
cooperativas de productonts para que. en defenu de sus inteAI-• o del inf919s 

general. vend•n directamente en los ~ extranjetoa los ~ 

nacionales o industri•les que -n la principal fuente de riqueza de la NQlidn en 

que - produzcan o que no -n •tflcutoa de pri,,,.,. 1-.icMct, ..,,,,,,.. que 
dich•s asociaciones esMn "-iO vigil•ncla o •mparo del GoCli9tno ,,.,.,._,o de los 

Esttldoa. y pntvill •uforiz«:ión que al ~ - ~ da ,_. ........,.,... 
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1'9Spec;tives en elide ceso. Las mismes L.eQilllatures, por si o • propuesta dflt 

Ejecutivo podrtjn deTOQer. cuenda as/ lo exijan las ,_Sidades públicas, las 

eutorizaciones concedicllls para la formación de las asociaciones de que • trata. 

Tampoco constituyen monopolios los pt1vilegios que por del9nnifNldo 
tiempo - concedan e los eutotes y erlistes pare la ptOducción de sus ~ y los 

que pare el uso exclusivo de sus in-ntos, - oloffluen • los inventores y 

perfeccionadon!ls de algune mejore. 

El Estlldo, sujetltndo- e les leyes, podrlt en ~ de in,.,.• 
genere/, concesioner le prestación de -rvicios públicoS o la explotee;i6n, uso y 

eprovechemiento de bienes de dominio de I• Federecidn, salvo las excep0anes 

que les mismas pre-nflen. Las leyes fijertjn I•• modalidades y condaones que 

eseguren le eficacia de le pn1stación de los -nncios y I• utilización eoc:ial de los 

bienes, y eviterltn fenómenos de concentreción que contrarien el i,,,._,..• p¡Jblioo. 

La su}fleiOn e "'fl/menes de ~ público • .,,.,,_,. a lo 

dispuesto por la Constitución y sólo~ lleva,.. a cabo medianle lay. 
Se podrltn otfHgar subsidios a ~ pdodtanas, CIMllCD _,, 

genere/es, de carltcttlr temporel y no afecten sustancial,_,,,. las ~ de la 

NllCi6n. El Estado vigilarlt su ap/icaclón y evaluarlt los reaultadoS de ..,.". 

En el 91\o de 1949, reci6n terminedm I• ~ ~ Mw1dial, -
envió al ~ del Congreso Gener•I un Proy9cto de Lay de la Industria 

Cinematogr6fica, la cu•I fue -ncionada por el Ejecutivo Feder•I el dla 31 da 

diciembre da 1949. 

Posteriormente, el ejecutivo elaboró un reglanwnto de I• nuav• Ley 

da la Industria Cinem•togrMica, el cual fue publicado dos aftoa m6a tarda en el 

Diario Oficial de la Federación, es decir, el di• 6 de agosto de 1951. Denlro de I09 

contenidos de este Reglamento est6 por ejemplo: 

"Al'flculo 49-.-Quede prohibido a toda,_,.,,.. o compalfla Q.,. • 
dedique e la exhibición de pellcules, tew intwww ~•M:loe en ~..,. 
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compallla IHOductora o distribuidora establecida en el pala, d8IJiendo quienes -

encuentf'lln en estas condicíones optar por una u otra actividad dentto del Mnnino 

de fJO dlas contados a partir de /a fecha en que entre en vigOr e.,. '9fllamenl0". 

"A,,lculo 509.-Queda igualmente prohibida a todo distribuidor o 
/HOductor. tener intere-s económicos en la rama de exlliblc:i6n, debiendO 

tamb•n. quienes - encuentren en esas condiciones, optar por una u otra 

actividad dentt'D de tos 60 días siguientes en que entre en vigOr este reglamento•. 

En pelebr•• del autor Virgilio Anduizai V•ldelernm-, I•• nobles 

intenciones del legislador el creer le Ley fueron en vano ye que este ,_._ M 

pudo llevar acebo, por lo que no fue sino un dereCho vigente pero no positivo, por 

lo que durente tres ellos los males fueron evenzaindo hasta que en 1952 M vio I• 

,,_•ided de ~reformes y edieionea • I• Ley CI~. en un nuevo 
intento de resolver de une ~• definltive loa protllemea de .. lndualrie 

cinematográfica .. En 1952 .. produjeron 97 pelle&.llea cantre 121 en 1850, el · 

problema financiero pare I• reelizeción de filmes - hable 11111 tdizedo 

notablemente, ••unto que~ otros pal- esteben experl~. 

Se decidió hacer une reforme• I• Ley con et propósito de~ 

el acervo jurldico entonces vigente pare mejorar I• ~· aitueci6n de I• ley. 

Se formó I• Comisión de Fomento CinemetogrM"ico que eacuchó 
puntos de vista de la Asociación de Productores y Oistribuid0r9S de Pellcu ... 

mexicanas, de las empresas propietarias de estudios Cinemetog.-Micoa, de le 

asociación nacional de Empre-rios de Cines y del Sindicato de Trebejedorea de 

la Producción Cinematográfica. 

Casi todos ellos coincidieron en que debla r.rarm.- .. ley pera 

efecto de feciliter le intervención del Ealedo pera que regulerll .. lnduatrie 
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clnemetogrMiCll, la aplicación de loa reglamento• aatableCldoS y la piotección de 

lntereaea económico• y gremiales, estableciendo baaea de IWCiprocidad 

internacional y un adec:uadO aiatema de WlCionea que no hicieran nugatoria la 

Ley. 

Aal, la reforma citada aenalaba en au .-tlculo 1• que la induatri. 

cinemetogrMiCll ea de inte.-.a público. ~· - introdujeron aiatemaa de 
protección de laa pellcula• nacionales, estableciendo que no - exportslen 

pellculaa que por au contenido no fueran aprobada• por el Estado, -to en apoyo 

de la Clllidad de taa pellculaa nacionales. 

Se facultó al Con .. jo Nacional de Arte CinematogrMico, dependiente 

de la Secretarla de Gobernación, para servir de *bitro en loa problema• que ae 

auacitaran aobre la contratación de pellculea nacionales, entre produc:IOl9S, 

diatribuldorea o exhibidorea, fijando lea baae• que deberlan ..vlr pare - .r.cto. 

Deapuéa de aerioa y eceloredo• debetea, - aprab6 final~ al die 

15 de octubre de 1952 el proyecto de '9fonnea y ediciones e le Ley de le lnduatrlll 

CinemetogrMiC11 por meyorle de votos. 

Eae ley ere le que heate ~ etgunoa etloa estebe vigente, aln 

embargo, el Presidente Ernesto Zedillo, preoco !pedo por le situación de ..,_en 

la que ae encontraba la industrie cinemetogrMice, envió un proyecto de creeción 

de une nueve Ley en la materia, la cual abrogarla e le anterior y creerle nuevos 

horizonte• pare eate noble y productiva industrie. 

Todos eatoa breve• entecedent- legialetivoa noa ~ un 

panorama claro sobre el devenir que he tenido le regulación de le mel9rle 

cinemetogrMice en el pala. 
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3.1.2. OBJETIVOS. 

Del •rticulo 1º de I• Ley - desprenden loa ob;etivoa de I• Ley 

Federal de Ci~ogr.ti•, mismo• que podemo• •intetiuir en loa aiguient .. : 

La Ley tiende a promover: 

a) 1• producción; 

b) la distribución; 

c) la comercialización y la exhibición de películas. 

La ley t•mbi6n promueva el rescate I• reaarvación de I•• pellculaa, 

procurando el eatudio y la atención de lo• ••unto• relativo• • I• intagr.:ión, 

fomento y desarrollo de la industria cinematográfica naclon•I. 

De I• lectura del nurnmral primara da I• Lay, no - das'- a qu6 tipo 
da pelicul•• - refiara, al a laa nacionales o • laa axtranjaraa, aln embargo, al 

articulo in fine aeftala que la misma lay fornants6 y daaanallw'6 la Industria 

cinem.togrMica nacional, por lo qua podamos intarpratar qua la Ley - tcltalnw'lla 

protectora de I•• pellcula• nacionalaa, aunque t.nbl*1 iwgula las axtl•ljala. 

El •rticulo 3° de 1• Lay nos brinda una dafinieión da industria 
cinematográfica n.cional en los aiguientas t6rminoa: 

"Articulo 3".-Se entiende por induatfill cinematog.-nc. nacional al 

conjunto de persones físicas o morales cuya actividad habitual o nnsitGIM - la 

creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercilllización, 

fomento, rescate y pre-rvación de /as películas cinema~ficlls-. 

Por au parte, el articulo 4° agrega que: 

"ATticulo 4•.-La industria cinamatofl .. tfca nacional por su ~ 

social, es un -hiculo de ex1N9sión artística y educativa, y cansflitu)"& una aclitlidad 

culture/ pfimon1ia/, sin mambo da# aspecto coman:lal qua la - ca1!9CMrl.eicO. 
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Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicaeión y l/iflilancia del cumpltmiento 

de esta Ley y su Reglamento. 

Las entidades federativas y los municipio$ podTán ooadyuv• en el 

desarrollo y promoción de la industria cinematogTáfic61, por si o mediante 

convenios con /a Autoridad Federal competente". 

El articulo 5º de la ley define la pellcula como: 

"Articulo 5°.-Para los efectoa de esta Ley, - entiende por ,,.,lcuM a 
la obra cinematográfica que contenga una -na de i,,.,,.,,.• allOdadas, 
plasmadas en un material -nsibla idóneo, con o sin sonorización i~, 

con -nsación da movimiento, producto da un guión y de un esfuerzo ooonlinado 
de dil'8CCión, cuyos fines primarios son da proyección en salas cinematog~• o 
lugares que hagan sus l/8Ces y/o su reproducción para venta o renta. 

ComprendeTá a las naciomlles y aKtranjara•. de lalflo, medio y 

cortometraje, en cualquier formato o modalidad. 

Su transmisión o emisión a traws da un medio elac:trWtico dlglt-1 o 

cualquier otro conocida o por conocer. _,.n regulada• por las A9.)198 de /a 

materia". 

El articulo 7° de la ley hmbla da qu6 pellculas - consideran como 

nacionales: 

"Articulo r.-Para los efectos da asta Lay - consideran da 
producción nacional las pelfculas que cumplan con los requisitos siguientes. 

l. Haber sido realizadas por personas "Sica• o morales meJltiC»nas; o 

11. Haberse realizado en el marco de los acuerdos ifltfHnat:ionale o 

los convenios de coproducción suscritos por el gobiemo mexicano, con otros 

paises u organismos internacionales". 
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El articulo 13º de la Ley nos dice qué se entiende por productor: 

"Articulo 13°.-Para los efectos de esta Ley - entiende por pnxluctor 

a /a persona flsica o moral que tiene la iniciativa, la COCHdinación y n1apon .. tM/itMd 

de la realización de una película cinematogntfica, y que asume el patrocinio de la 

misma. En caso de duda - estará a lo dispuesto por la Ley Fede,..I del~ 

de Autor''. 

El articulo 1.,.0 de la Ley habla aobre la producción cinematogr6fica 

nacional: 

"Articulo 14°.-La producción cinematogntfica necional conatituye una 

actividad de interés social, sin menoscabo de su carácter industrial y cornen:illl, 

por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vfnculos de identidad 

nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por tanto, el Estado 

fomentam su desarrollo para cumplir su función de fottalecer la compo9c:i6n 

pluricultural de /a nación mexicana, mediante los apoyos e incentivoa que la uy 

se/fa/e". 

Este numeral nos da la idea de la importwia que la Lay le ..-ioce 
a la producción de películas nacionales, por lo que setlalen categ6ric:ame111e que 

el Estlldo fomentaré su desarrollo. 

El articulo 16º de la Ley .. refiere a la distribución cinematogr6fica 

en los siguientes términos: 

"Articulo 16".-Se entiende por distribución cinematogntfice a la 

actividad de intermediación cuyo fin es poner a disposici6n de los exhibidonla o 
comercializaclores, las películas cinematogntficas producida• en AIMJ<ico o en el 

extranjero, para su proyección, reproducción, exhibición o conten:ializaci, en 

cualquier forma o medio conocido o por conocer". 
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3.t.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS. 

Hablemo• ahora de la eatructura y loa contenido• de la Lay Federal 

de Cinematografía. Eate ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de diciembre de 1992. La Ley fue nuevamente modific8d8 

mediante Decreto de fecha 7 de mayo de 1996. Poateriormente, fue modif"icada 

casi en au totalidad mediante Decreto publicado en el mismo inatrumento en fecha 

5 de enero de 1999. 

Cabe resaltar que en le texto de la Ley de 1992, e• decir, el original, 

la misma conataba de cuatro capitulo• y 15 articulo•. pero, con la• reforma• y 

adiciones la Ley actualmente se compone de diez capitulo• y de '47 articulo•. 

Las reformas y adiciones a la ley entraron en vigor al dla aiguient• de 

au publicación en el Diario Oficial de la Federación, eato ••· el 6 de - da 1999. 

La eatructura y contenido• de la ley aon loa alguient-: 

CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERAi.U (8111i:uloe 1 a 12). 

CAPITULO H DE LA PRODUCCIÓN CINElllATOGRAFICA 

(artlculoa 13 a ta). 
CAPITULO HI DE LA DISTRIBUCION (artlculoe ta y 17). 

CAPITULO IV DE LA EXHllllCION Y COllEIM:I,&' P&e=ION 

(artlculoe 18 a 23). 

a30). 

CAPITULO V DE LA CLASIFICACION (artlculoa 2' a 27). 

CAPITULO VI DE LA IMPORTACION DE PELlcULAS (artli:uloe :18 

CAPITULO VII DEL FOMENTO A LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFlcA (artlculoa 31 a 38). 

CAPITULO VH1 DE LA CINETECA NACIONAL (artlculoe - y•). 
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CAPITULO IX DE LAS AUTOlllDADE8 COllPIETENTma (_.c.,._ 
41,. 42). 

CAPITULO X DE LAS llANCIONE8 (..tk:ulae 43 • 47). 

L• Ley conste de 47 ertlculoa principelea y de 4 ertlculoa trenaitorioa 

originelmente, mlll• cinco •rtlculoa trenaitorioa de I•• retorm.• de feche 5 de ~ 

de 1999. 

3.1.4. SUS DISPOSICIONES Gl!NERALl!S. 

Las di•poaiciones general•• de la Ley - encuentnll"I contenide• en 

el capítulo 1 de I• mi•m•, del cuel podemoa comem. loa aiguient- ertlculoa: 

El .rtlculo 1• ••teblece que•- diapoalclone• de le ley aon de orden 
p(iblico • interllla aoci•I y ti_,, un cerlllcter r.derel: 

.. Altlt:ulo •• • ..,_.. ,.,.,_.1c1onea • _,. Ley w d9 ordlan pdllllco 

•In,.,.. w'-1 y,_,,,,.,. - fOdD el tw1Hwfo w#on81. 
El oll}efo d9 ,_ ,,,__,. Ley - ,.___,. le ,,,.aducclOn. 

dlatllbllcldn. c-lellzacldn y edlllllcl6n d9 pellculea. _, __ ,_.,. 

y ,...,,,acldn. Pf'OCll,.,,. .,.,,..,,. el _,.,... y atencldn d9 loa --. 

,..,.tlvoe • ,. ln..,,,_ldn; ~- y -.ena#o d9 la ,,,.,.,,,. 

c#nematogÑflca nacional". 

Los autores Rafael de Pina y Raf-1 de Pin. Ver• _ti_,, aobr• el 

orden público lo siguiente: 

"Estado o situación social derivllda del respeto a la leQalid«I 
establecida por el legislador. 

Cuando - dice que tal o culll lay•• de «den público, • Í(lnola o• 
olvida que todas las leyes IO son. poniue toda• filias tienen como lfn principal el 

mantenimiento de la paz con jutllit:ia, que,_,.,,,,,. el detwcho. 
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El orden público se penuma cuando el derecho no •• ,..,_,.,.,.._ • 

Así, la Ley ea de orden público e inter6a social y su aplicaeión •• 

federal. Su objetivo primordial •• de acuerdo con el aegundo P*t"afo del numeral, 

promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de pelicul-. 

aal como su rescate y preaerv.ción, procurando o teniendo en ~ aiempr9 el 

estudio y atención de loa asuntos relativos a la integr.ción, fomento y deaan'Ollo 

de la industria cinematogrMica nacional. 

El articulo 2" de la ley advierte y eatabi- el dereCho de toda 

persona ~ra realizar y producir pellculas, en relación con loa articulo• 5•, S-, y 7• 

constitucionales (libertad de trabajo el articulo 5•, libertad de axpreal6n el articulo 

6° y libertad de imprenta el articulo 7°). 

"Alflculo r.~a lnvlolMl#e ,. ,..,,_, de ,....._ 1f p#'Odllclr 

El articulo 3" de la ley define a la industria ci~ nacional 

de la siguiente ~a: 
"Alflculo .r.-se _,,....poi',,,,,,,.,,,. cMw.....,._. ,,_,,,,,., 

al co,.Junto de peraonaa tlslc- o _..,.. CllJl9 -~•'dad ,..,,,,.,., o 
,,.n•lloda •- la c-16n. ,..,,._16n, p#'OduccMn. dla,,.ucMn. eit11161c16n, 
comen:lalt.acl6n, """-'°· __ ,. 1f ,.,.. •• ,..._16n de ,.. pallculaa 

c/nemalofl,..tlc••"· 

Así, la industria cinematogr8fica nacional es al conjunto de peraonaa 

físicas o morales que - dedican de manera habitual o tranaitoria a '- aigui9nt

actividadea relativa• a la cinematografia: CffHICión, realizeción, pnxlucci6n, 

""PifMI, RIOf- lf -- - Pina V-. DI 
M6xlco, 1-. p.1111. IWlp de pww;bp. - -- a.A. ZP -· 
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distribución, exhibición, comen:ializllCión, fomento, ,._,. y ,,,...ervecidn de 

pelfculas cinematogréficas. 

El articulo 4° de la Ley define mtll• ampliam.tte la naturaleza de la 

induatria cinematográfica nacional, como un -hlculo de ex,,,..tlión attlatiea y 

educativa, aiendo un apairmo de la actividad cultural mexicana, ain perjuicio del 

aentido de comercialización que conlleva toda indu•tria cinematogrM°ICll en el 

mundo, •• decir, de lucro: 

"Alflculo .-.-La lndllaflM e"'-~ nacloftal ,_, -

•-Udo aoclal, - un vehlculo dl9 ex,,_¡on 8lflallea 1f ...._.fh•, 1f 

conalllllye u- acllv#dN culfu,..I pdmoldlal, aln -oacabo del ..,.cfD 

co-lal que le•• c-IWf•llco. Con9apondl9 al~ -llllvo ,,..,,.,., la 
apllcacldn 1f vigilancia dal cumpllnt#anfD da _,_ L81f 1f - lt•glafll-fD. 

Laa _,.,.,,.. ,_,.,.""_ 1f loa -nlc,,,_. ,,,_,,.,.c.....-., ... "°"°,, ,,_ltin de la lndll.,,,. c--~. poi'., o ......... 
con-loa con la Aufoddad ,,.,,.,_,c...,_,. •. 

La Ley aet\ala que le c:orreaponde al Poder Ejacutl- de la Unl6n la 

aplicación y vigilancia tanto de la misma Ley como de au Regl....nto. 

El articulo 5° de la ley - lmportmnte puesto que define lo que .. 
entiende desde el punto de viata legal por palicula: 

"Artlculo ... _,.,. loa efl9c:fDa de _,. L81f, - _,,.,.. //llO' 

pal/cula a la ob,. clnwfDgÑllCa que con,..,._ uN ..,,. da ........... 
asociadas, plasmada& en un _,.,,., aanalllle ldOneo, con o 91n 

aonodz-ldn lncorpolada, con --ltin da _.,,,..,.,.IO, producto dl9 un 

guldn 1f da un ••fuer.ro coordinado dl9 dlreccMn, CUJIOS lllnea ,,,,,,,_.,. -
de prolf&Ccltin - _,.. c,,._....,.nc. o......,_...,.,,.,,_, __ ,._ 
su raproduccldn ,..,.. _,.o,_,._ 
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e~. - c_,.,,,ler fcNnMllD o ma••W.d. 
Su -n-laldn o~•_..._ de un ll..allD •••~fl6111co 

dltllf•I o c-lquler oflV e-Ido o por -· ._.,, ,...,.._. por,.. 
,.,,.. de,._,.,,. ... 

Sobre el último párrafo del •rticulo 5", h8y que t-~· que 
pueden •plicarse aupletori•mente I• Ley Feder•I de Rmdio y Televisión y I• Ley 

Feder•I de TelecomuniC8Ciones, ••I como aua regl~oa respectivos, erntl8a 

reglamentari•• del articulo 27º constitucional. 

El articulo 6º de la Ley define la protección de las pella.das 

cinematográficas y aua neg•tivoa en oa siguientes t6nninoa: 

uAnlculo ... ""- pel#cuM cln-llDgllllflc.- 1f - n ... llvo - u
obnl c1111u,.1 11 •rfl•llc•, dnlc• • ,,...,..._.,.._ 11. por lo lenlD -.. w 
preaerv_,. 1f _.,_,. - - fcN.- 1f CW9¡pCMn .,.,.,., .... , 

lndep•ndlen..,,._,. de 811 wlon•ll'ft.d 1f del aa¡pcNM o ,...,_... ..,. -
emplee~,. au exhllllcldn o_,___,.,, ... 

El articulo 7° de la Ley habla de I•• pellcul•• que - conaid9rwl de 

producción n•cion•I. I•• cueles deben cumplir con loa siguientes .-.qulaltoa. 

"Articulo .,.,_,..,,. efWc:llDa de _,_ &..,, - -tiende - flfuler 

de loa a-cho• de exploMC/dn de,. obnl ctnw~ • ., produdg,, o 
llc-claMdo delMMmanle _,_,,,.., aln que ello mllc .. loa d9fwchoa de 

•11tor lnwnuncMblea que conwsponden •loa w,,...,.., CDllllPD•....,_ 1f 

dlr.cto,.., ••I como • loa •rfl•M•, ln'*'PNla• o ~Ulen ... que ,,.,,_, 

~rflc/fHHIO - ella. ~n MI virtud, 11_ 11...._, ~nM o...,,••••-•• 
podrtln .,¡en:er .cclonea _,. laa __.,dlld•• c••••Un .... ,,_.le llllJs:ll

de aua reapect/voa deNcltoa - loa ,.,,,,,_. d9 111 &..,, Fedelel del a.-llo 
deAufOr". 
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El articulo 8" de I• Ley especifica que I•• pellcul•• _,., exhibidea 

en su versión origin•I (en su idiornm origine!), en su caso, aerllln aublitulmdlla, 

según lo advierte el Regl•mento de I• miame Ley en su •rticulo 38" que dispone lo 

siguiente: 

"Alflculo U-.-La• pellcu,.. ..,.,. .. ,.,,,,,,.. pOlllle-le - -

,,.,.16n ar#gl-1 y, - - e•-· _,,llfu,.,,.. - eep•ltol". 

"Alflculo r.-La• pellcu,.. .-.n ..,,,,,,,,_. ., pOlllleo -· -

,,.,.16n ar#gln•I y, - - c••o, -"""',.,,.. - _,,.¡kll, - loa ,.,,..,,,_ ..,. 
_,.,,,._. el "9fl/a-f0. La• c"'8ltlc.,,.. ,,.,. pObllco lntanlll 1f loa 

docu_,.,.. edue•llvoa poddn .. ,.,,,,,.. dolllllde• ., _,,.,,.,, .. _ 

El articulo 9" de I• ley dice que - entiende como tltul•r de loa 

derechos de exploteción de •• obr• cinematogrM"ica •I INDductor o licenc:lat•no 
debidamente llCl'aditedo, ain perjuicio da loa dar9choa de -..tor de loa eacrttoraa, 
los derechos conexos de IOa -=torea, compoaitorea y ~· persones que 
participen en una pellcul• cinemlltogrM°ica, pudiendo ejerc.r de ~ indivldulll 

o separada las mccionaa legelea pertinentes: 

"Alflculo ... ..,..,. .-.Ctoa de _,. Ley - _.,.,.... - ,,,.,., 

de loa ,,.,_,,_ de explomcl/dn de 111 olNa clnw~ • ., productor, o 

llcencla,.rlo ...,,,,,._,. ac,.,,,..da, aln..,. ello ml9c:fe loa .,.,_hoe de 

•utor lnwnuncla,,,.. que c-.pondeft •loa ese,,..,,._, -.paa111Nw9 1f 

dl'9Cto,.., ••I - • 1oa •"'•••· In..,,,,.,.. o ~umn ... ..,. ,,.,,.,. 
IHl"lclpado - elle. En MI virtud, unoa u olma, CO#dflnM o • ..,.,.,.._,., 
poddm e¡.n:er acc~ •nte la• -toddedaa COftfP9,_ ... , ,,.,. la ___,._ 

de •u• ,.apecllvoa deNclt- - loa Mnnlnoa de 111 Ley~ del Owecho 

de Autor". 

El •rticulo 10" de la lay ea~ un deber para quienes pr'OduZcan 

pellculaa cinematográficas en cualquier forme, comprOber r.twciei...,..118 qua 
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han cumplido con las disposiciones en materia laboral, de c:tetec:ho• de autor Y 

derechos conexos, en caso contrario, - harllln acreedOl'e• a las -ICiol•• 
correspondientes: 

"A,UCulo ftr.-OU,_,_ prodlln:.,, pellculea clnw....,lllft'c-, -

c_lqu,., ,..,_, ~ -Ido o Pfl' ---· deA'•fllln c-.roA'•r ..,. 
dicha• prodllcclonea cu,,,,,,_, ,.,._,.,.,_,,. - ,.. ,.,,_ .,.,_. ... -

_,.,,. ,.llonll, ,,. derecltoa de aufOI,, derecltoa de loa .,.,. ... "'*"' •••• o 
ejef:u,.nle•, en caao c-uarlo aentn ~ • lea _....._ 
conwapondlen ...... 

El articulo 11º de la Ley retoma y amplie el contenido del articulo 2" 

en el sentido de que cualquier persona puede participar en una o vlll'ia• de las 

actividad•• de la industria cinernatogrMica nacional en aua ramas div.,...a: 

"~ulo ff•.-Tod9 pwaona ,,_,,. ,..,UC/pal- u- o .,--. de 

,.. acfÑ#dades de,. lndll•llla ctnw~. - - - de fll'Oduccltin, 
dlallllHH:ldn, .. hlblcldn ,, _,.,,._,.,, ,,. pellclllea. .., - - ,.. 

.,_.de ..,,,lc#oa, ,..._, lelH#9fOdoa O -flH#oa C.fna-.... ~-

L- 1n..,,,.,.,.. de ,. lndll.,,,. clllwlllg Mko8 - .... ,.,..,.,. 
,,. ,..,,.., todo acto ..,. ~ ., .... ,,,__ ,,. c ........... ,, ,,. 

concun91fC,. - ,. prodllccMn, PfVC••-'-•· dlafl Ulucldn, mdtalt:Mn y 
comen:,.llzacldn de pal/cu,.. c/-fOgflllft'c-. 

La Comlaldn Fedenll de ConlpeNnc,. ,,._,,._., ,.•Dhwlll y 

-nclonaÑ, de oficio o a pellc/dn de ,_,,., fDda pdlcllca -•OllJl:a o 

concen,,.cldn qua ocu,,. denlrO de ,. lnduallfa clllwfOgfllllJca wlonal, 
•In perjuicio de lo q- _,.blec:e _,. Ley". 

El numeral prohibe I•• pr6cticaa moi iopólicaa en m81111'ia 

cinematográfica en el pals. 
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Fin811rnente, el ..-tlculo 1:Z- de le Ley -"818 que los product-. 

distribuidores y exhibidores, del:ler6n rendir los informes que requiere le aecr.tsle 

de Gobemeción: 

"Alfll:ulo tr.-L- pro11ucw, ,,,.,,,,,,.,,,,,,_ y mr1te'dlD,.., 
_,,.,.n rwtdlr 1o8 lntorme. que ,_ ,_,..,.,_ le Sec.....,,. de GMs-Mn, 

- Mnnlnoe del cumpllntlenfO de ,. ,,,.._,. Ler 1f - "•alta•-•·· 

3.1.S. DE LA PRODUCCION CINEllATOORMICA. 

El Capitulo 11 de le Ley Federel de Cinemetogrefl• contemple lo 

relativo• la producción de pellcules. El wtlculo 1:39 -~que: 

"Alflculo tr.~ lo8 efl9ctDe de _,. &..y - _.,.,.. ,_, produc«w•,. ,_,_. tralca o_,.,.,,...,. ,,,le,.,,_,,.~,, 
,...,_,,_llW de ,. ,..,,._16n de u- pellcule clll••• .... •ftca, y flll8 

•--el tMlnM:lnlo de la ,,,,.__ & - de dllld9 - ....,. •lo ..._,u•M 
,_,,_L.,,~ del ,,__lto de Aufor"". 

Productor es entonces, I• persone flsice o morel que tiene le 

iniciative, la coorctineción y le reaponaebilided de le reeliz8ción de une pellcule 

cinemetográfica, esumiendo el petrocinio de le miame. 

Hemos dicho ye que el wtlculo :ze de le ley aeftele que tode persone 

puede realizar y producir pellculas cinemetográfices. 

El ertlculo 14º de la Ley dispone sobre le producción cirwmetogñlf'ice 

nacional lo siguiente: 

"Alflculo 14-.-Le f/NOdUCCMn cln-•lll•Mka wlo#tal 

con•lllMJf8 u- -lltl'd8d de,..,.,,__,.,_ aln -aecello de - c..-ter 
Industrial 1f wlel, ,_, _,.,..., la C..- 11• llcw y -•11• ulr • 
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,_..,.c., lo8 9'1nculoa die ldenflded w,_,.,....,. ,._...._,...,......que 
,. conforman. ~ fanto, el~.,.. ,..,_.,.,. - -. ........ ,,.,. c.....,_ 
ftlnclOn die w.cw ,. com¡pa81c#On plurfeulaNW die 18 wlt6n -icw, 
........... ,,,. .,.OJllD8 • lncenflvoa .,. ,. LeJf ........ 

Según I• Ley, I• producción ci,_,,.ogrMic8 tiene un lug81' primordi•I 

dentro de I• cinemetogrefl• mexic.ne Y• que - une ectivid8d aoci•I. pero t.mt1iw, 

inc:iuatri•I y comerci•I. medi•nte I• cual - ·~ nueatre cultur• y - contribuye 
• fort•lecer loa vinculo• de identided necionel de loa dlfer9'lt- grupo8 que I• 
integr•n. Por eso, el Eatedo mexiceno ti- el deber de~ I• compoaielón 

pluricultur•I de nueatr• neción medi8"t• loa Incentivos y epoyoa que .... induatri• 

requiera. 

E• indudmble que este rubro tiene muche relevllnCi• con el hecho de 

que I• producción de pellcul•• necionlllea hll moatimdo un decl9Clmiento en 

compermción con 1•• cMcedea peaedea. Le producci6n ectuml - f9elmel lte pace, y 

su calided •• meter!• de critica• y ~. por ello, le Ley .....,._ ... 
be- pere que •I E•tedo mexicano lncentl- y 8IPOll9 le praduccl6n de pellculea 

necionel•• que nos integren m6a como Nlci6n y que llevw'I un ,,_,....el exterior 

de I• grendeze de M6xico. Ea ••I que muct»S dif9Ctarea y produCtOl9a hlln 

decidido retomer nueatrea r•fcea y lleverl•• • I• pentelle, tel - el caso de 
pellcula• como: Frida, El Crimen del Padre AnMto, El 7i1Jre de s.nta Julia, etc., 

las cuales son todalvl• un• novad.id y h•n deapertedo muchos con.ntario8. 

La Ley en comento h•bla de I• coproducción en -1• sentido: 

"Alflcu#o "f••.-s. _._... ,_, pellc'6la c1nw11ap.nc. 

,../Izada - copnH#uecldn, .,,.,.,,. - cu,,. praduccltM .,.,_ • .....,. dlD8 o 
"'41• pen1on•• "81c•• o _,.,.. ... 

Loa tiempos ectu.lea de grendes crisis -.6micea y conatentea 
pMdide• .,, I• induatri• cinemetogrM°ICll hlln llevmdo .... compeftl- produclar.a 
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a unir- pera reelizar pellcules, compartiendo gestos y un miemo deatino, ya que 
como negocio pueden obtener gananci•• o p6rdidas que a una sol• compaftla o 

persona física le repre-ntaria posiblemente I• ruina económica. Por ello, resulta 

interesante la unión de astas compatUas en todo el mundo, incluyendo los Estados 

Unidos de América. Tenemos el ejemplo de la femosa empresa Walf a-y que 

- he unido a otre empresa llemade Pixar, encargada de realizar -imaclonaa por 
computadora. El resultado h• sido pelicules exitosas como "Bichos, "Hormiguitaz" 

y la más reciente "Monstruos", todas elles para nitlos. 

El articulo 16º de la Ley hebla de les coproducciones intamacionalas, 

en las que participen una o verías persones mexicanas: 

"Articulo 'fe• .• s. coneldenl,. cw COfH'OduccMn lnfantaelonlll 

la produccl6n qua •• ,..lle• _,,. u- o llM• ,..,._.. .....,_,.,.. - la 

ln~l6n da u- o .,,,,,.. ~ ~. 11.,¡o loe ---*- o 
convenios lntamaclonelea qua - _,._..,,.....,._,__por~•. 

Una de las principales caractarlsticae de la lay - que ~ la 

producción de películas mexicanas, ~ que participen en ella .,..._,.. 

físicas o morales extranjeras que aportan un capital que raaun. valioso parm darla 

oxigeno a nuestra industria nacional. 

3.1.8. LA DISTRIBUCION, EXHIBICION Y COMERCIALIZACION DE 
PELICULAS. 

Otro apartado importante de la Ley es en materia de distribucl6n, 

exhibición y comercielización de pelicul••-e~ con la dlstrlbuei6n. El 

artículo 16° de la Ley nos dice lo que -entienda por tal actividmd: 
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"Alflcu-.. 1r.-s. -tiende por dlafrlbucl6n c••-•••ltllca • la 

-•lvlded de lntannadlacl6n CUJfO f#n - poner • dlapo•lc'*' de Ma 
axhlbldorea o _ _,,..._, lea pellculea e,,,_~ fl#Dducldaa 

- Wxlco o - el aJr1n1"'91'D, ,..,a - pro,,.ccMn, raprodtlcc,.,,, mdlla#CMn o 
co-lellz-Mn, - c_lqu,.,,.,,_ o~ -Ido o por-..-. 

Es inctudabl• que esta actividad es tambi6n impon.me ya que de ella 

depende que los espectadores puedan mpreciar nuevas pallculas ya -

nacionales o extranjeras. 

Este articulo es una de las adiciones a la Ley según el Oecreto 

publicado el 5 de enero de 1999. 

"Alflcu-.. 1'r.-,L- dlatnllulldoNa - podrM condlc,_,_ o 
,...,,,,,,,, al _,,,,,,,.,_ de pellculea a -. erhlllldo,.. y e-ere• .,. •• ..._ 

aln c•u- }uafNlceda, ni feftlpoi:o condlclonedoa a la adlfulslcMn, _,., 
arrendamlenlO o c_lqu,., o,,. ,..,_ de axplafecl6n, ds une u ~ 

pellculaa de la ,,,,._ dlalrllluldol'a o llcwtc,.,.,,.. ee - _.,.,. -_,.ni a lo d¡.,,.,_IO por la Lay Fedanll de Com¡pallWtcle ol!'COlllMllca•. 

Este numeral que es tambl6n una novadad en la Lay, ....,._ un 

deber a los distribuidores, el de no condicionar o restringir el suministro de las 

películas a los exhibidores y comercializadores sin cau .. justificada, ni tampoco 

pueden condicionarlos para la adquisición, venta, arrenci.tniento o cualquier otra 
forma de explotación de una o varias películas de la misma distribuidora. En este 

numeral se trata de impedir prácticas monopólicas que af9cten a la inc:lustria y al 

público asiduo al cine. Así, la distribución ele pellculas Ciaba ~ de _.., 

justa e igual para todos los exhibic:lores o conwrcializec:lores. 
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El •rticulo 18" de I• ley h8bl• sobre I• explot8ción nwt'C8nlil de 

pellcul•• lo aiguiente: 

"Alflculo tr . .,.,. loa efWcMa d9 ..,. Ley - _,,.,._ por 

.. plomcl6n --IR de pellculaa, ,. accl6n ..,. '9dlffia un benellclo 
econdmlco .,,.,.,. •: 

l.• u ..,,lblcldn - ..,.. c•-..... •111c-. v 'd1aea .... ,,.n.,_,,.. pdb#r:oa, o c-lqu#er °'"' ,,,,,_ ,,,,,.,_ o cenwdlD - .,. ,,,,_,. 
efeclu- ,. ""-• 8ln l#rtporMr el 80p0rf9, --.. o .,.....,. -Ido o 
por conoc-. Jf .... ,. ,..,,. 8CC98lble ., p4111/co. 

#.- u ,,.,,8""eldn o eml8l6n - .,....... llbleno, cenmdo, 

dlreclO, por ltllo o 8ln hilo, eleclrdltlco o dltl/MI. .._,.,_. • ,,..,.. • 
cu•#qu#er •I•,._ o medio de contunlcacl6n conocido o por conoc•, cuya 
NflUlaCIOn •• ,.,,,,. por,..,.,,.. Jf ,..,_ .... - ,. _,.,,._ 

lncorponHloa - "'daagw, c#aco ~si:M o Mw, a8I - cuelqvler 
Olnt Sis,.,,_ de dupllcac/dn,,.,. 8U _,. O .,,,,,,,.,. 

IV.• u.,_ - etecl09 a,.....- d9--... o_,._. flll9 
,,.,,,,,,.n caplu,., ,. pellculll .......,.,. un ._a.,.,_ d9 Wnl:ldecl6n ,._. 

-.,.,,.clOn por el clbeN.,_clo, o cualquier '9d .,,,,,,., ,_,., ,,_.,. 

acc...,_ - un• pan,.,,,, de compuMcl6n, den'"» del.,..._. de Mlef9CCIOlt, 
,..,#dad vllfu•I o cualquier olnt medio conocido o por-· - ,,,. 
Mnnlnos que ••,.,,,._•n la• ,...,.. de"' _,.,,. •• 

Eate articulo hlmbi6n fue incorpormdo • la Ley como una de I•• 

adiciones que tuvieron por objeto fortal-.- má• • I• induatri• CinematogrMica 
nacional. 

En mmeri• de exhibieión de pellcul••. I• Ley fij8 algo que 
conaider•mo• es importante: 

TE ::-:-re:: r (Y!\T 
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"Alflc11lo tr.-L- exhlbldorea ,. •• ,,.... el die. fllO' e,... del 

tJenrpo to,., de exhlblcldn, para la proJf9CCl6n de pellc11,.. _,_..,.. - -• 

IWSpecfltl•• ..... C/-~tlc-. -No lo ,,,.,,,,... - ,.._ ll•MdD8 

ln,.,,._lolM,.. - los e_,.. WMxtco no,,.,,. ltecltO.....,.. de,,_..., de 

pan,.lla. 

Toda pellcula naclon•I - _,,.,,_. - ..,.. "°'un fllWfodO no 

ln'9dol' • ,,_ --· dentto de loa sal• - .,.,,,,_,,..•la leclNI - ,,,,. 
w lnacl'IUI en el Refll•tro Pdbllco -aponai .. ,.,. • .....,,,.. ,,,,. _,. 
dlllponlllla - loa ,.,.,,,_,,,,. - .. ~ • ., ...... - .... 

Un deber deatlnac:to para os exhibic:tore• de pella.il- •• el de 

reservar el 10% del tiempo total de la exhibición, pare la proyección de pella.ilea 

nacionales en sus respectivas salas, con lo que .. protege I• industrie 

cinematogrMica mteional: Asimismo, toda pellcula iwciorwl .. .__. en i.. 

-••• por un periodo no menor de una -· dentrO de un plazo de 8eia..,.... 
aiguienlea • la fecha en que se haya in8Crito en el Registro Públleo 

correspondiente. Este numeral constituye una garentle pera .. exhibici6n de i.. 

pella.il•• nacionales, ya que no ea nadm nuevo decir que .. mmyarf• del públleo 

•apea.dar prefi- las pellculaa extranjera• . (9- de loa Eatad09 Unidos 
principalmente, por loa efectos que utilizan y por una coatumbre que no. viene de 

varias generaciones anteriores, •• parte de nuestra idiOaincraaia).Baata r.vl._ i.. 

carteleras cinematográficas para damos cuente de que la mayorla de ... -•

proyectan pellculas extranjeras y son muy ~· •- que exhiben filmes 

nacionales. 

Este artículo fue también implementado mediante el Decreto de 

fecha 5 de enero de 1999. 

El articulo 20 de la Ley dispone la liberUlcl de loa ext.ibidol- pera 

fijar los precios de la• entrad•• a las -••• cinem.togrMi~: 



"Alf/culo 20".-L- ,,,ecloa ,_,,. -'tllllcldn pdlllle• _.. ,.._. 

llllrenMnfe. Su reflUlecldn - de e,,,_,_.,_,.,., ... 

Ya en otro• punto• de eate trat..jo de teais dijimos que uno de loa 

problemas que atravieaa la industria cinematogrMice es el del inci~o de las 

entrada• a las aalaa, pues muchas persones aa ven impoaibililedes s-re -i•tir 
normal o regularmente a su aala favorita por lo e.ro que ya representa s-re su 

familia el evento. 

El articulo 21º establ- otro deber de las -las Cinematogrllf"teas: 

"Alflculo 21•.-La -'tllllcldn pdllllee de u- pellcu,. 
cl-IOflnlf#c• en _,.a el-~•• o,,,,,_,.. que,,...,,-•-·,, 
au ~lalaacldn, lnclulde la ,_,. o _,. - _,._. - oll¡/elo de 
mulllacldn, __ ,. o e--. por,,.,,. del dlaldlluldtw o eJdtlllldor, aalwo que 
medie,. P'8Vla ----ldn del fllu,., de loa dslNclloa de ........ 

Laa que - _n.,,,,,.n ,_, ..,..,Uldn - • ..,.,.,.,, • ,.. ,.._. de 

Otra innovación tra~e de las ..-.fornMl8 a la Ley en 1999 - el 

articulo 23º que dice: 

"Alfk:ulo 2r.-con el fin de con..,.,., le ldenllded llnfllllallr:a 

nacional, el _,,,.,. de pellculaa ..,,.,.,_.. - ,..,_.,. en ,. ,,.,_,lllll:a 
Mexicana, con P8'8Dn•I y acfOl9a -le•- o_.,.,.,.,... ,..,.,. ... en el 

pala, -lvo la• dlapoalclon•• contenlde• en contlWlloa o ••lada• 
lnlentaclonalea, 1f en loa p'8Claoa '*""-del Alflculo eo. de .... Ley". 

El doblaje de película• extranjera• debe ~ en el territorio 

nacional, con personal ll' actores mexicanos o extrelljeloa resldentea en el s-la, 

aalvo lo dispuesto en loa tratedos internacionales suacritoa por M6xlco. E8te 

disposición t!- el objeto de con.-v• la ldenlldad llngQlatlca rwcional, medida 
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que sin embargo, reault• poco fsvoreci«M con muchos de loa progr- de 

televisión y emisiones de rlldio del JNll• en lss que - utlliZ9n t6rminoa 

anglosajones constantemente, por lo que ya nos rsaulta común el eacuc:hm1os. 

P•aando a I• comerci•liZ9Ci6n, I• Ley estmbl- lo siguiente: 

.. Alflculo 24•.~,._,. • ,. exllllllclOn, ,,,.,,,,,._,.,, 1' 

comen:,.lmeclOn de Isa pellcu,.s, .. ,.. •••"*'_,.._•le__,._,.,, 
1' c,.slt#ceclOn con.apondlen,., _,. le -IOddlld COllllP•..,.,., dl9 

c-fonnldad •lo que -MbMzc• el,.,...,_"'.,.'°· 
Lea que - ,,.n.,,,,,.n PG' ,.,...,,.,.,, o e,,.,,,,,,., OfrD .-dilo 

conocido o PD' c-er, •• au,JetaÑn • ,.. dlspos#clonea apllc.,,,.. .,. le ,,,.,.,,. ... 
Antes de que las peliculss _.., distribuidas, comercialiZ.s.s y 

finalmente exhibi«Ma, deberán somet.,... a I• .utoriDIClón conesponc:llente de .. 

autori«Md que determi"9 el Regl-.,to de I• Ley y que san ~ ... 

Secretarias de gobernación y de Educ9ci6n Pública, de ~ con los ..tlculoa 

2" y 3ª del mismo: 

.. Alflculo r.-EI Ejecutivo ,,.,,_., apllceÑ lea ...,._elclow del 

,,,....,.,. #leflle_,fO PD' condtlcfD dl9 ,.. Sec,..,.,,.. dl9 GoeamaclOn 1' dl9 

Educecldn Pdllllc•, en el •tnlllfo ds -•,..,,.e,,_.,_ ~·-i:,..". 

por: 

l. Ley: la Ley F«lenll de C1-'°fl,.,,_; 
#. Reglamento: el,..._,. on#ellemlenfO; 

1#. Secretana: Is Secretarla dl9 GolMnlaclOn; 

IV. OlreccKHt 0...-1: la OlrecclOn aen-l dl9 #tedio, Tel9w...,.,, 

1' Clnw'°fl_,,., dl9 Is s.c,_,.,,_ de Gotra-16n; 

v. lnatltufO: el lnatltufO Nacional del O..Clto dl9 ...,._. de le 

Secreurfa dl9 Educec#dn Nbllca; 
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w. CONACCM. TA:., CanHljo ,,_,_..,,,,,,.,,,ca .... 11 ... ..,..., 
,,. ,. Sec,.,.,,. de &luc-16n Pdbllc•; 

w . ..:JNE:., lnatlfuto -..11:- de e,,,_.,,,.,,.; 
W.. C~•: M Clnefee• Nacton.I; 

IX. ~: el Fondo de ln-16n 11 ~•"""'loa_, Cine, 11 

X. PellcuM: lo -1/pulMlo - el •l'flculo •de 111 L.,,... 

Les pelicul•s que se exhiben se clesifi~ de I• siguiente "'-• de 

acuerdo al ertlculo 25º da le Lay: 

"Alflculo 2r.-ua ,,.,lcu"'• - c1-aN#c.,.n de 111 .,,,.,,.,.,. 

1.- NAAN: PellcuMa ,_,. IDdo pl)bllco que ......,, .._.. 

•U.Ctlvo ln,.ntJI 11 •-n contfHen•lblea ,_,.ni/toa --de.,.,. .aGa de --· •·· MAN: Pellcu"'8 ,_,. fOdD pOlll/co. 

••• "BN: Pe/lcu"'8 ,,.,. • .,.._ ... ,,.doce...,. - ........ . 
N.- "'CM: Pellcu"'• ,_,. -*'lfoa de dlecloclto .ao8 - ... ..., .. . 
v.- "DN: "911cu"'8 ,_,. -*'lloa, can - elqlllcllo, ,.,.,,ufl/le 

procaz, o alfo greda ,,.. vlolancM. 

ua c,.altlc#lclonea NAAN. MAN 11 "BN - de -.-..r ,,,_,_llwv, 
11 aolo I•• cM•lflc-lonea ""CN y "DN, debido • -• cw..,,.lllc.., w de 
lndole 1Watrlctlv•, alendo obl~l6n de loa exll""'*"- ,,.,,., la _...,,. • 

quien•• no cu,,,_n "' adH ,,,..,,,.,. - •• flrmcclonea anNdcNwa". 

El artículo 27° estipula lo siguiente: 

"Alflculo 2r.-t.. ob,. c...,,,.~. ....,.. ..,,,,,,,... 
coman:,.llzatWa, comun~,.. y dlatrlbu¡,.. al pf)bllco - ..,,"°'*' _,_,_, 
con ., ntlatno titulo, _,_ que el fllullll de loa -..Clloa .....,.. -

modlflc-IOn". 
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Sobre la importeción, comercialiZ9Ción y exhibición de pe11cui.a el 

articulo 30" de la Ley senala: 

HAlfl#:ulo ... -La• pellcu,.a lmpol"tarM• ... ,......_,. w 
dlatnbulda•, eJ11tlblda• lf cwn:lllllz..,.• - ten/todo wlonlll, dltla,.,,, 

aU}elara• lnv•n.,,,._,,,. • ,.. dlapo81clonea de _,. L.,, 1f - Ita.,. ••nM". 

3.1.7. EL FOMENTO A LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. 

La actual Ley Federal de Cinematografia ea protectora de la induatria 

nacional, lo que e• plenamente juatificat>le y necesario, ya que -ta induatria 

atraviesa por una severa crisis en su producción, por lo que la• reforma• que se le 

hicieron a la Ley en 1999 tienden a ref0f"Z8r eaoa objetivo•. 

Un ejemplo de lo anterior ea el articulo 339 que....,._ la cr98C1ón 

del FIDECINE o Fondo de lnveraión y Eatimuloa al Cina: 

"Alfl#:ulo .7.r.-S. e,.. un Fondo de ln-'6n 1f &f611ulloa al 
CI-, CUlfO ob}elo ... al ""'-'M lf ,.__,.,,,..,_ ... de la ........ ,., 

cln-IOfl~• wlonlll, que ,,.,,,,.,,. ,,,,,,.,., un ......_ de ~ 

flnancleroa, de ,,.,.na.• in--..- - beneficio de loa pr11~. 

dlatnbuldolwa, ~,.U.-6orea lf .. 11111/dtNea de pellculaa w/on911aa. 
,..,. admlnlafnlr loa racu'808 de _,. lllDndD - _.....,,,. un 

F/delcom/ao denominado: "FONDO DE INWltSION Y l!'S1MIC/t.OS AL C/111!'" 
(FIDECINE}". 

El Fondo se integra de eata manera: 

"Articulo 34°.-EI Fondo se integrarlll con: 

l.- Lll ~ltin lnlcllll que el GolrlatnO Fedelal dllH"""e. 
#.- Los racuraoa que an......_.M ..._,. el ~ llLllNl ulll de 

Egrwa- de,_ F8dwltin. 
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"Alflculo a'r.~I ndell:Dlfll8o _._. cmt un CtMIMll T.,_..,. •• __ ,...,.de_,,_,,,,. proyeclOa ,,...,.., ,,,. IWCU-. 

Dicho ContlM - ln,_,,,.Ñ por: U.. ,......._..,.,.de la._,.,.,,. 

de Hacienda y C"*llfO Púllllco; uno del ln•llluto ~ de 

CI-...,,,.,,.; uno por la Ac.._,. .... *=- de CMflc,.. lf Alf9e 

Cl_fOflÑffc_; uno del Slndlc•to d9 Tl'll•lll•do,_ de la l'radllccldn 

C,_fOflÑffc• de la lfetH11111c• -lcw, uno d9 loa pradllld!N99, - de 
loa axh,,,,_,.. 1f uno d9 loa d#a,,,.._,_,.., • ,,..,.. de -• _.,._. ,.,.,.._,.11voa ... 

"Alflculo ar.-s-.n ,_,,,,._. mn:1u.w- del c.... Twnlco.,. 
•probacl6n de toda• la• opanH:lonaa...,. •• ~ cmt c-.o al~. la 
•probacl6n · del pl'llSCl,,.,..to •n-1 de .,..... .., como la aeleccl6n lf 
apro1Mcl6n d9 loa proyecfOa de pellcu,.. clnwf0gll•8c- _,.,..._.,. 

hallnln de apo.JfS,.. ... 

Eate fondo ea re•lmente lmport911• .,.,.. epoy• a. produccidn de 

pellcul•• nllCion•lea, Y• que ~· de aua •apectoa culturales y eocilllea, • una 

induatri• que debe generar nuev•ment• buenOS insare-Oa pare el pela. como _.. 

época• paaad•• •ucedió. 

El artículo 41º de la ley eatabl- I•• aiguient .. atri~.,.,.. I• 

Secretaría de Educación Pública en ,,,.teri• de einematogratl•: 

"A,,leulo 41•.-u Sac,.,.,,. d9 ~ducacl6n ~..,._ ,_... ,.. 

•trlbuclon•• •lflulen ... : 

l.• A ,,_.,._ del Consejo Nacional,_,. la Cullul'll lf ... ..,.._: 

., ~ .. , Jf prontO..,..,. produccl6n, dllaflllll&ICMn, ~,.,, lf 

co-lallracl6n de pellculaa 1f la p#Odllccl6n ,..._..,..ni•••• ..,... -
el ,,.,. e- - el ..-n,Jero, .., como la 1W•El's•cMft d9 _.... 



prDmOClonelea, _.,,._ ,, ,. _,..... de __ ....,.,. ... - ----,, 

diploma•. 

b} ~. ••tllft11la,,, promG-PG',......,,.,.. ---· .••• 
de ctnw~. ,. ldenlllMd 1f ,. c.,llu,. wlonMee, __ ._,__ el 

cel'H,., ,,,.,,., de ,. soc/edMI -le- 1f el '9Spefo ,,_flfcfO • le ,,,,_ 

mr,,,..#dn 11 c,..flvlded erflstlc• del,,,_,,__ ctn-f08i•lk:o. 
e} e_,.,,,,_ la proc•uccl6n ctnw.....-. del wi.wp01111co. 

dJ coon11ne, ,.. ectlvldedes del lnSlllulo ,...*=- de 

Cln-toflndle. 

•I Nscete, con•wvecl6n, protsccldn 1f ,_,..,NC#dn, de ,.. pelle.,,.. 1f ..,. 

n.,,.,,_., ••I CCNnO ,. d1'11•14n, PIDtnOC#dn 1f _1v.,,.,.n1e del .-.n-n10 
c.,n.,,.1 clnemetog,.tlco de le Necldn. o,,,.nlz•, •-fOS edflc•llvos 1f 

Ctllhl,.les que propicien el desan'Dllo de la Ctlllll,. C"'-fOfllilflCe - todo 
el temtono neclonel. 

tJ ~,., ,. ln-fltlec#dn 1f -tudlloe - _,__ 

cln_tofl,.flc•, 1f decldl, o, • .., .., c-. oplneT ...,_ el o..,.....,,..eo de 
bec•• ,,.,. ,...,,..,In_,._,,,_ o -flldllos - dlclle _._,._ 

11} ,.,_.,,.,la dlflnl6n de le prodllcc#dn del cine neclonel - loe 
d'-- nlvelee del.,.,_. educel/vo. 

hJ ,._,,_el.,_.,,_, cine - medio de ""'lnH:c#dn _....,. 

1f dlfllsldn c.,nu,.1 _,_e~; y 

#.• A ,,.W. del Instituto Nec/Onel del Derecho de Atltor. 

•> ,._.,.,,. c,..c#dn de la obnl clnW~•· 

b} Lleve, el regl•I'° de ob,.• cln-~tlc•• en el lfetll•
Plibllco del Qe,echo de At1IOI', e •u ce190. 

C) ,._,,_le CoopelWC#dn lntemec/Onel 1f el In~ -
olNs lnslHIH:/On- _.,..._.del,..,__ de ofNlt• cin-~. 

... 



dJ "-"-' In_,,._,_,_ ,..,,eclO de ,.,_.,,,,.. •lfliwclDn

edmlnl•tNflv•• que WO#elt la• di8po81c/lone8 de _,_ LeJf Y que - de -
colftpeleltcle. 

•J Ordenar y s¡/ecuMr I08 -- ,,.,. ,,,.._,,o ,.,,,.,,.., - la 

vlolacldn al Oerwcho de Autor y o ,,.,_#t08 - con,_ldo8 - ... ...,_ 
cl-~lfcaa. 

,, 1mpo,,., ... --/lone8 _,,,,,,,,.,,.,,.,.. .,. _,..,, 
pnx:edentea. 

fil} Aplicar la8 ,.,,,.. .,,..,.,.. ,,.,. el P8flO de ,...... por la 

explotacl6n de~ C¡,,_IOfJÑlfca. 

··- ,_.. ,,..,,.. • .,. ,. •tribu,,.,, 0'"'8 ,...,.. ... 

Hamo• manifeatlldo que tanto la Secratarla de Gobernación, a -w• 
de •u Dirección General de Radio, Televlalón y Clnenwtografle, -1 como .. 

Secretarla de Educación Pública participmn conjuntamente en la ,_¡alón del 

contenido de la• pellC1Jlaa, aal como en su autonz.ci6n para que _, 

comercializadas y exhibidas en las -1•• del pala. 

Desde nuestro partiC1Jlar punto de vlata, ~ que ._ medidas 

que adopta la Ley (como la creación del Fondo o FIDECINE, -1 cama otros 

estimulo• y concesiones del Goblarno Federal a loa productores • impul- a loa 

nuevos valorea de la industria nacional) son m6a que adeeuadoa, ain embargo, 

será cuestión de tiempo el lograr renovar nuestra industria. Resulta indispensable 

inyectarle nuevos capitales a la misma para que pueda desarrol'
adecuadamente, pero también las películas que - hagan en el pala deben ser de 

mejor calidad para que la genta regre- a la• -1•• como aucedla en otros 
tiempos. 
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3.1.8. LA IMPORTACION DE PELICULAS. 

La industria cinematogrMica nmciorwl hll tenido que aobr9vivir a ti.

de la constante importación de pellculaa. principalmente da loa Estados Unidos. 

Aal, filmes muy comerciales y con grande• efectos e inversiones aconómicaa son 

éxitos garantizados en cualquier parte del mundo. 

Ya desde hace bastante tiempo, nos hemos acostumbrado a las 

peliculaa de loa Estados Unidos, e inclusive, ai tenemos la opción da var una da 

ese pala y una nacional, la mayorla optamos por la primara, da9daftando las 

producciones nacionales. 

Las pellculaa de los Estados Unidos, a pasar de las granda• y 

millonarias Inversiones y que sean 6xitos de t11qullla en •- pala o en otras partas 

del mundo, muchlls vacas no tienen la calidad que uno aspera, por lo que resultan 

fracasos rotundos, como auc:ada con las pallcul- da acción oomo las verai-s 1 

y 2 de los ·x Man", "Daredevil", ·s~· o lnclual- y para muchoa, "Spidannlln", 

las cuales son valiosas sólo por sus efectos ""'• no por al contenido, la trama, loa 

actores, etc. 

En nuestro pala es muy raro ver pallculas da otros pal-. aotamanta 

en las muestras internacionales ea cuando tenemos la oportunidad da encontrar 

las producciones que se hacen en otras latitudes del mundo, lo qua •• triste, ya 

'lue hay buenas películas en nmciones europeas, asl*ticaa o dal Medio Orienta, 

que difícilmente nos llegan, ya que nuestra importmción da pallcul- ast6 · 

estructurada en filmes totalmente comerciales, que dejan gananci- a las 

empre-s, sacrificando los contenidos culturales, socia.... etc. Esto no sólo 

sucede en la industria cinematogr6fica, sino que al la música ~ •• normal. 

Vivimos en una sociedad marc:antiliata o ~I en la que primero ael*' •

ganancias, y la cultura y educación pasan a otros planos inferi0r9a. 
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No e•t•mo• en contr• de que - Importen pellcul8a de otros pmi-•. 

porque sabemos de I•• vent•j•• econ6mie11a que ello 8PO't• el pmia, sin emti.rgo, 

ar conaider•mo• que I•• pellcul•• que lleguen a M6xico deber1 _. de Clllidmd y 

provenir no sólo de loa Eatmdo• Unidos, sino de muchoa pmil .. a. De ••hl ~•. 

podremos est•r entermdoa de loa que se hace en mmterie cinernmtogrMice en otr•• 

latitudes. 

La Ley Federal de Cinematogrefie ea~ que I•• pellcul•• 

importlldea al pmiia deben t- subtitulo•. con lo que .. reapetei su lengu8 nmtml, 

como lo aet\•I• el erticulo 8" en relación con el numer•I s• de I• mlamm Ley. 

Por otra parte, el Capitulo VI de la ley - refl- expreaemente • la 

importación de pellcul•• en este sentido: 

Cebe deahlcer que este mpmrtmdc> fue incorpor8do en el pmquete de 

reformas a la ley public8do en fech8 5 de enero de 1999. 

"Alfleulo ar.-s. '-:11/MÑ ,. ,,..,..dltn ..,...,., o ,,.,,,,,,,_ 
de,,,.,,_ y ..vk:kM ~,_,.la produccMn detMl#Culae ~ 
o 8Jdlan,Jer8• - ~nacional ... 

Se deberá fmcilit•r la importación tempor•I o definitive de loe bi-• o 

servicios necesarios para I• producción de I•• pellcul- mexicen8a o •

extranjeras en el territorio nmcional, lo cual está aiendO une mod8 en rezón de que 

México es un pala barato pmra la producción de pellcul- eat8doun~

Constantemente se filman pellculaa en nuestro territorio, más mún, 8111• el conflicto 

con lrak. México po- paisajes, clim•• y oportunidmdea muy veri8dlla que ... 

permite a loa productores evihlr deapl- Nlatll pml- del Medio Oriente. 
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"Attlculo ar.~I lllMlo - ..,,.,,._,,. pellculaa c1n-,...Mc•• 
extn1,.¡e,.,s, o - su e•- 111 traduccMn conw.,.onáll'ente, no .,,...,. •'f'llc
•I •o,,. pellculll que,,.,,. aldo _,.,,. __ - _,.,,,,,.,,,.d. ~n ..,_ 

•• eete,. e lo dl.,..,.•IO - ,_ Ley,,. 111 _,.,,_ ... 

En el caso de pellcul•• extrenjeres, I• treducción del titulo en 
espat\ol no deberé duplicar el de otre pellcul• enterior ye comercielizede. 

"Attlculo H-.-Le• pellculll• lmportede• que ,,,.,_,,.,, w 
dl•ldbulde•, exhlbldes y cwn:lllllz_,.• - IW»lfono nacional, .,.,..,.,, 
•IU}el•rse lnv•,,,,,,,._,,,_ e,_. d#spoelc~ de_,_ Ley y eu ~-IO". 

Este articulo es importente ye que setlela que I•• pellcul•• 

imported•• que - pretenden distribuir, exhibir y comercielizer, deben ~ • 

I•• disposiciones de le ley y su Reglernento. Por ejemplo, deben ser revisedes en 
cuento a su contenido por perte de le Secreter!• de Gobemllción, • trevn de I• 

Dirección Generel de Redio, Televisión y Cinemetogrefl•. 

3.2. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE APLICAR LA LEY. 

En términos del articulo 4° de la Ley, le epliceci6n y la vigilencie de la 

misma le corresponde al Ejecutivo de la Federeción. 

En el capítulo IX de la Ley se setlala las autoridedes del Ejecutivo 

encargadas de su apliceción, de manera mas especifica son: la Secreter!• de 

Educación Pública a través del Consejo neciorgil pera le Culture y 1•• Art•• 
(CONACUL TA), el cual debe fomenter y promover le produeción, distribución, 

exhibición y .comercializeción de pellcul•• y I• producci6n experim.MI de 

pellcul••, tento en el pela como en el extrenjero, ••1 como le reellzeci6n de 
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eventos, premios, entrega de diple>m9a y reconocimientos, concur90S, etc. 

Fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades cinematogrMicaa, la 

identidad y la cultura nacional, considerando el canícter pluricultural de nuestra 

nación a que alude el articulo 2" constitucional. Coordinar la producci6n 

cinematogrMica del sector público, coordinar las actividades del Instituto Mexicano 

de Cinematografía. Dirigir y administrar la Cineteca Nacional. Fomentar -tudioa 

en materia de cinematografía. Procurar la difusión de la producci6n 

cinematogrMica: Llevar un registro de las obras cinamatogrMicaa: promover al 

intercambio nacional e internacional en este campo. R-lizar investigaciones 

sobre presuntas infracciones administrativa• qua violan diapoaici- de la Ley, 

etc. (articulo 41° de la Ley). 

El articulo 42° -nala las facultades de la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinamatografia de la Secretarla da Gobamación: 

"Alflculo 4r.-u S.C,.,.,,,, de Gob•-Mn. a ,,..,.. de le 

0#'9Ct:l6n 0--1 de ltadlo. T8'aw'816n Jf Cln_....,.., ..... lea 

all#buclones alflulen,_: 

l.- AllllOdnlr la dlaldlHH:Mn. mrltlll/CMn Jf wl•H•uMn de 

pe//culaa - el lenlfollo de la "9fNJblll:• lllleJtlcW. • ~ de cua/qfllw" 
forme o medio, lnclu1f8ftdo la,_,. o _,.de lea,,,,.__ 

#.- Oforflar la claalflcacl6n de las pel/culaa - loa..,......_ de le 

pN•-te Lay y au /fagla-fD, ••I - v/gllar - ~ancla - fado el 
temtono naclo#Nll. 

•.- Expedir lo• carfNlcado• de odflen de la• pel/culaa 
cln_tofl,.tlc•• ,,.,.. au uao _,.,. ~,., o .,,,.flco. 
comen:lall2ada• .,, cualquier ""-fD o modalltMd, aal cw el _,.,,,,, 

fllmk:o gan-.lo .,, coproduccMn con ouoa ,,.,..., .,, 1eoffcwfo wlona/ o 

- ., --njwo. 

IV.- Vlflllar que - ob•-- las dlspoalclonea da le ,,,_,. 
Ley, con _,_cfO al ,,_.... fofa# de mdtllllcMn y..,_,,. die...,_ que 
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deben dedlcer lo8 mdtlllldo#w9 lf _.._..,_ - ,.. ..... 

c#-~-o ,,,,,,,._.,.h.,,.,,-•-· 
v.- ,..,,.,,,.., ., .,,,. - lo8 ,.,,,,lnoa lf - ,,,. ....... "°' 

••I• L•lf lf au lfeflle-lo. 
W.• Aplicar,.. -nclonea .,. _.,,Dnden ,_., llt"8cclo#tea • 

le ,,,.._,. L•lf• ea# - PG""' - conocllnlento del _,,,.,.,_ Nllllco 
Fedenll fOdlDa aquelloa actoa c-•lllulivoa de dellfO - lo8 Mnnlnoa de lea 
dlapo•lclonea ,.,,,,,.. epllc.,,,.. .,. ,. _,.,,._ 

w .• Le•....._.,. le concedan oll'aa dlapo•lclonea ,...,.. •. 

Las atribuciones de ambas autorid9dea son complernent.riaa, 

aunque si notamos una gran diferencia entre ella•. A la Secretarla de Educación 

Pública le corresponde m41a el fomento a la industria ci~ica. -lar por 

sus a la Dirección de Radio, Televi•ión y Cinematografla de la Secr9tarfa de 

Gobemaci6n le corresponde m41• el aspecto lldmini•trallvo como - la 

autorización de la di•tribución, exhibición y comen:ializllclón en el terrilOrio 

nacional de la• pelicul•• tanto nacional•• como extranjera•. Otorgar la 

clasificación de la• pellcula• en t6rmino• de la Ley y el Regl-mo. Expedir loa 

certificados de origen de las peliculaa cinematogrMicaa para au uso camercial, 

experimental o artlstico. Vigilar que se observen las dimpoaicionea de la ley y el 

Reglamento con respecto a loa tiempos de exhibición y de garantla de estreno de 

los que ya hablamos. Autorizar al doblaje en t6rminoa de la Ley. Aplicar las 

sanciones respectiva• por infracciones a la Ley, etc. 
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:S.:S. SU REGLAMENTO. 

Le Ley Federe! de Cinematografíe cuente con su Reglamento, el cual 

fue aprobado en fecha 28 de marzo de 2001. Este cuerpo normativo abrogó el de 

fecha 6 de agosto de 1951 . 

Como su nombre lo indice, el Reglemento ti- le finelidecl de 

complementer las disposiciones de le Ley Feder•I de Cinemetogrefle como -

observa en su articulo 1°: 

"Al'flculo "f•.-ua dlapoak:~ de _,. ordenamlenfO - de 

orden pdbllco • In,.,..• eoc,.I, ,.,,,,.n - fode 111 ltepdlbllca y llene flO' oll¡JefD 

,...,,._ntar, de -uenlo con ,. Ley Federal de Clnematofl,.,,., la p#'OlffOC#dn 

de 111 produccl6n, dlatl#bucllin, comen:,.IM_#On y exlllblcMn de pellcu"'8, 

••1- - ,..c.,. y pree•n-16n, procul9IHID el -flldllo y efencl6n de loa 
••un-. ,.,,,,,_. e la ln..,,,_16n, ,..._to y dee•nD4111D de 111 .,.....,. 

clnematoflÑllC• -lonel". 

El articulo 2D del Reglamento nos dice que el Ejecutivo Federal 

eplicer'6 lea .. nci.onea contenidas en el mismo cuerpo normetivo por conducto de 

las Secretarlas de Gobernación y de Educeción Pública en el '6mbito de sus 

competencias: 

"Al'flculo r.-EI EJecutwo Federal llpllc_. "'8 dl9po81cl/ow del 

presente lfeflla-to por conducto de 111• Sec,..,.,,,,. de Gobwnacl6n y de 

Educ-16n Pi)bllce, - el •mblto de-• reapec""•• conrpef9nc,.. ... 

103 



3.3.1. SU OBJETIVO. 

En los términos del articulo 1° del Reglmmento, el mismo tiene por 

objetivo primordial el de complementar las disposiciones contenidlla en la Ley 

Federal de Cinematografia. De esta manera, sus articulo• vienen a ampliar lo 

establecido por la Ley. Por ejemplo, el articulo 34' del Reglmmento aeftmla loa 

significados de algunos t6rminoa utilizados como son: 

por: 

"Alflc11#0 ~.oh,. lo8 ..WCfOa de_ .. ,. ........... __ ..,,... 

1. Ley: 111 L•11 Federal de c1n--..-.; 
#. lteglll-IO: el pr98Wt .. ,,,.,,.,,,,_,.,to; 
1# •• _,..,.,,.: 111 Sec,.,.,,. de Gollemscl6n; 

N. Dlrect:l6n a.n-1: 18 °"9ccMn a-wlll de ltadlo. T-.waMn 

11 Clnwtof1181'a. de 111 Sec,.,.,,_ de Go.11-Mn; 
V. lnallfufo: el ln•lllufo Naclo#NI# del O..ChO de Autor. de la 

._,..,.,,_de Edllc-16n ~bllca; 

W. CONAC"'TA: el Coft8tll0Naclonal,_,.lat:ullum11 lae ..,..._ 
de 111 ___ ,,_de Educacldn ~llllt:a; 

W. IWICINE: el lnalllufo ...__de Cln•-....... ; 
\19. C,,,.,_.: 111 c-...ca Naclo#NI#; 

IX. FIOECINE: el Fondo de ln-'619 11 Ealllrtllloe el Cine. y 

X. Pallculll: #O -Upui.do - el lll'Uc11#0 • de la Ley'". 

El articulo 4º expresa la posibilidad de que las entidades de la 

Federación puedan participar en el f~to, desarrollo y promoción de la industria 

cinematográfica nacional, coadyuvando con las autoridades federales: 

"Anlcu#O 4•.-La• _,.,.,,.. ,.,,.,_""_ 11 loa -•le,,,,... - el 

tlmllllo de au• ,..,._""- compe•nc,..11- lo..--_..,...• la t..y lf 

a •• ,.,,..,,,_'°• podrM ~- e1---.to. dea•rrcNlo ,,,,,.111acMn 
de 111 lndllalrla clnW,.,.,..nc.. por al o • _... de _.,_,.. - al 
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~ut#Yo Federal, • tntda de ,. ._,.,.,,_ 1f de ,. ._,.,_,. de ~duCM:IOlt 

Públle•, en lo qu• conclent• • su• etr#IHIClonea". 

El articulo 8" del Reglemento dice sobre I• produCc:ión 

cinematográfica: 

"Arf/CUlo ... ~ loa MWcfOS de -- lt1gl1-ID - _.....,. 
porfHOdUccldn c"'-fOg#ttNc• el~-..--~,. c,_IOlt lf 
,..lhlecldn cl_fOg#tlNc_, eal - loa,_,.,_. hu-. _....,.,..,, 

flnenclelv• -no. pera,. .,..o,_ldn de u _ __.,.,. ... 

El articulo 9" no1 dice sobre el tiempo de dureción de I•• pellcul .. : 

"Artleulo r.~ el no- de lfflnUIOS.,. tntnecu- ,,_. -
9'Clrlbleldn de pnnclplo •fin,•• pelleu,.. - _.,,,.,_,, - ,.. 111alfe..,.de• .,,,..,.,. ... : 

l. La,.,,,..,,.:..,.,,. CUJ'9 dureel6#t _.,,.de .0 ,,,,,,.,,,,.; 

#. Mldlfa ... e""'9: ..,.,,. CUJ'9 ""'8Cldft ..cede de - .......... 

pero que no - -pedor • eo ...,,. ...... , lf 
•• ~: ....... CUJ'9 duracldn no ~ de -

mlnutoa••. 

El articulo 16º aeftal• que ningunm pellcul• podrll - dlstri':"'ide, 
exhibida ni comercializmda sin la autorización de la autoridad federal 

correspondiente, es decir, la Secretarla de Gobernación por conGucto de la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografla. 

"Arfleulo 1e•.-Nlngu- pelleu,., ,,. - produclde - el pala o -
el eJ<t,.n}em, pod,. aer dl•tdbulde, comen:~ o exhibida ,.011.Mc••-• 
sin p'9vla eutonrecldn 1f •In ,. c•alflCecldn, de ,. ._,..,.,,. fHW ~ 

de la OINCcldn General. 
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u -f0dz-16n 1f c••lflc-16n - de orden ,.,,.,_,, por lo que 
no -~ -f0dz-16n de o,,.•_,.,,,,..,.. o ln•llfuelonea _,.,..._o 
munlclpele•, 1f _,,,. u- v/f191H:• lnd9tlnlde". 

Estos son algunos ejemplo• de los contenido• del Reglamento de I• 

Ley Federal de Cinematografla que consideramos importantes para ~ ldet 

más I•• disposiciones de I• Ley en materia de cinematografl•. 

3.3.2. ESTRUCTU9'A. 

EL Reglamento de I• Ley Federal de Cinematografla consta de diez 

capitulo• cuyo contenido •• el siguiente: 

CAPITULO 1 DUll"08ICIONE8 GeNERALU (artlculoe 1• a ?-). 

CAPITULO 1 DE LA PRODUCCION CINEllATOCIMFICA 
(artlculoe r a 1 .. ). 

CAPITULO • DE LA AUTORIZACION Y CLAalFICACIÓN 

(llltlculoe 1e• a ZS-). 

CAPITULO IV DE LA DUITNllUCION (artlc:uloe 24• • 29"). 

CAPITULO V DE LA EXHIBICIÓN PÜBLICA (articulo 309 • •?-). 

CAPITULO VI DE LA COMERCIAi IZACION (artlculoe .... a ar). 
CAPITULO VII DEL FOMENTO A LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA (.tlculoe s:s• a S?-). 

CAPITULO VII DE LA CINETECA NACIONAL (artlc:uloe ... a .... ,. 
CAPITULO IX (lllticuloe es• a 71•). 

CAPITULO X (articulo 72"). 
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El Reglmmento consta de 72 artículos principales y de -i• artículos 

transitorios. 

3.4. LOS ALCANCES DE LA LEY FEDERAL DE 

CINEMATOGRAFIA Y SU PROBLEMÁTICA ACTUAL EN MATERIA 

DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE PELICULAS MEXICANAS Y 

DEL BENEFICIO PARA EL PUEBLO MEXICANO. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación hemos 

explicadO los problemas que .traviesa la industria cinernmogrlflfica nmc:ional, y que 
son reflejo de la situación del pala entero: crisis económicas, falta de inyección de 

nuevos capitales, falta de interés por parte del público, ina emento de las entradas 

a las -las de cine y una constante imi>ortación de pelle&.1las de los Estados 

Unidos cuya calidad en mucha• ocasiones deja mucho que de-. 

La industria cinematogrlflfica nacional atravie- por una de - crisis 

m6s agudas de toda la historia. Las producciones de petle&.1las nacionales son 

pocas en relación con las que importamos de nuestro vecino del ..-te. 

Nuestra sociedad, en su mayorla, - ha acostumbradO a ver m*s las 

películas de los Estados Unidos que las nacionales. Esto - ha convertido en una 

costumbre que ya tiene algunas décadas. En general preferimos los filmes 

estadounidenses con despliegue de grandes efectos y grandes actores, aciem*s, 

cuentan con inversiones millonarias que difícilmente otro pala podrá hacer. 

El caso de la reciente pellcula producida por Salma Hayek "Frida", es 

un caso digno de mencionarse. Esta producción fue realizada en ingl6s, con la 

mayoría de los actores de los Estados Unidos (a excepción de la misma Salma 

Hayek). La pellcula est6 dirigida principalmente para un público anglosa;ón y no 

mexicano, lo que nos muestra el estado que gusc:ta el cine nacional. 
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La industria cinematográfica nacional ha tr~ durmnte mucho• 

anos con números rojos, por lo que las produccionea hmn dej9do mucho que 

de .. ar, sin emb8rgo, .. trata de una industria que adem6s de tener un fin de 

lucro, ea también un vehículo de cultura y unión de todos los mexicanos, aai como 

un mensaje al mundo. Desgraciadamente, aólo se ha visto desde el prinwr *'gula, 

soslayáltndo .. el segundo que también es importante. 

El objeto de hecer una serie de reformas a la Ley Federal de 

Cinematografía que entraron en vigor en fecha ~ 5 de 1999 fue fortalecer la 

industria cinematográltfica nacional a través de algunos punto• ya ~ y 

que todavia no han rendido los frutos esperados. 

En nuestra opinión, las reformas a la Ley son lldecumdas pues, 

desde le punto de vista jurídico, efectivamente apuntalan la industria palrirnmlio de 

todos los maxicenoa, sin embargo, conaideramos que .. ..,,.miama que -
fomente la inversión de nuevos capitales para la producCi6n de películas 

nacionales. Tenemos el caso ya mencionado del ..nor .Jorge Vergsa, ~ 

y dual\o del club de futbol Guadalajara, quien ha incursionado an las~ 

cinematogrlflficas, arriesgando sus inversiones an las ~ 

cinematográltficas, lo que pocos industrial .. o empresario _..., "'-r. 

El Estado deba fomentar entre los industriales y ~ 

nacionales y extranjeros la inversión para la producción de películas que sean da 

mejor calidad y que .. an competitivas a nivel internacional, a ~ de IO• 

beneficios y premios que contempla la Ley de la materia, ademálts, 8abemos que 

una buena película mexicana es un excelente negocio. 

Cr-mos que reaultaria también necesario que las autoridadaa 

encargadas de revisar las pellculas que se van a distribuir, exhibir y comM"Cializar, 

fueran más estrictas con las de importación de loa Estados Unidos da Arn6rlca, ya 

que muchas de ellas ti-.i un contenido francamente d9plorabla. Asimismo, deba 
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fomentar- la importación gradual y proporcional de película• de otras nacioneS 

para hacer un contrapeso que nos permita como sociedad el t- poco a poco 
una cultura en materia cinematográfica actecuada que nos haga mejoreS 

mexicanos, pues, es uno de los objetivos de este bello arte que •• el cine y toda 

su industria que le rodea. 

Finalmente, cr-mos que la Ley Federal de Cinematografla y .u 
reglamento son actecuado• para el fomento y desarrollo de nuestra industria 

cinematogrMica, sin embargo, la crisis por la que atraviesa - debe 
fundamentalmente a a11P9Ctos económicos que son un efecto de la 9ituacl6n del 

pals. Por ello, debe el Estado fomentar la inversión de capitales tanto nacionales 

como extranjeros para la producción de película• nacionales cuya calidad 88tar6 
en relación con los recursos de que - pueda disponer. 
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CONCLUSIONES. 

l. El cine es en la actualidad un excelente vehlculo de comunic.ción - loa 

pueblos. Es una forma remanifestación artlstica que noa pn>poreiona 

esparcimiento, información y cultura. 

11. El cine es también una gran industria que deja ganancia• conalctar.blaa, aln 

embargo, en paises como el nuestro, eata lnduatria atraviaaa por una .. ,,.. 

criaia desde hace ya algunos atloa, debido principalmente a loa problema• 

económicos que atraviesa nuestro pala. 

111. La industria cinematográfica de loa Eatac:toa Unido• de Am*tica tambl6n ha 

tenido un decrecimiento considerable, puesto que aaa n.cl6n tambi•n paaa por 

problemas económicos, lo que se refleja en nueatro pala, ya que ta ftYlyorla da 

las peliculaa que ae exhiben en nuaatraa aalaa provienen da loa Eatadoa 

Unidos. 

IV. En el ano de 1992, el Ejecutivo da la Unión envió al Laglalatlvo una 

propueata de reformas y adicionea a la Lay Federal da C~a 

tendientes a reforzar, modernizar y a propiciar que aata lnduatrla puede aallr da 

su crisis y realizar más y mejora• pallcula• que puedan representar más 

ingresos para el pals, a la vez que puedan llevar una Imagen exacta del Mhlco 

actual. 

V. Dentro de las reformas y adiciones a la Ley Federal da Cinematogrefla ••ta 
la creación de un Fondo de Inversión y Eatlmuloa al Cine (FIDECINE), cuyo 

propósito es fomentar la industria cinem•togrMica mexican• a trav•• de la 

publicidad estatal a las empresas para que inviertan en ••ta induatrla, 

otorgándoles estimulas fiscales y reconocimiento• por p- del Eatado. 
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VI. Las reformas y adiciones a la Ley permiten que toct. persona fisica o moral 

nacional o extranjera pueda participar en la industria cinematogrMica nacional, 

apegándose a los lineamientos expresamente seftallldos por esa Ley y por 

otras aplicables. 

VII. La ley Federal de Cinematografia faculta a la Secretarla de Gobernación, a 

través de la Dirección General de Cine, Radio y Televisi6n y a la Secretaria de 

Educación Pública para vigilar el cumplimiento de la miama, por lo que ambas 

autoridades colaboran -tnlehamente en la vigilancia de las peliculas que han 

de exhibirse en nuestro .-is. -an nacionales o extranjera&. Estas autoridades 

federales pueden colaborar tambi6n con las autoridades estatales en el 

cumplimiento de la Ley. 

VIII. Considet'amos que la Ley Fedenll de Ci,,.,...ografla actual ha 

dimensionado el problema de -ta induatrla nacional cleade el punto de viata 

econ6mico, - decir, que le da mayor importancia a .... factor que el cultural, 

lo cual no - adecuado, ya que la calidad de las paliculas ha d9jado mucho que 

deWr. Por eso, constantemente -.- que - exhiben pellculas naclon .... o 

extranjeras cuyo contenido es deplorable desde el punlo de vista cullural y 

educativo, lo cual esUI en detrirr.nto de nuestra cultura. 

IX. La ley federal de cinematografia es un ordenamiento que busca rescatar la 

industria cinematográfica nacional. Sus contenidos son adecuada. y modentOe, 

sin embargo, efectivamente, el problema económico sigue siendo el principal 

factor que impide el desarrollo de la misma, por lo que la Ley no puede 

alcanzar sus objetivos si no contamos con mayores rec:uraos ec:onómic:oa 

destinados a la producción cinematogr*fica nacional, a pesar de que fon.nte la 

producción de peliculss. 

X. Creemos que el Estado debe seguir ~ -*' los ..,.,._¡os, 
industriales y demM .,..,.,,_ interesadas, la necesidad de que participen 
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activamente en nuestra industria cinematográf"ica, para que inviertan en ella y 

asl podamos contar con una industria m• saludable y que pueda perdurar. 

XI. Estimamos necesario que las autoridades encargad- de la aplicación de la 

Ley, no pierdan de viata la importancia de que 1- pellcul- que - exhiben en 

las salas del pals, tengan contenidos adecuactoa, que enriquezcan cultural o 

educativamente a los e8p8Ctadores, y no solo que -- un negocio para los 

exhibidores, los productores e Incluso, para el Eatado, ya que el cine aparte de 

divertir, debe seguir teniendo la finalidad de informar, educar y cultivar. 
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