
 
 
 

El desarrollo tecnológico en Colombia, la 
oftalmología 

 
 

 
Alvaro H. Garcia P. 

 
 
 
 
 

 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 

Bogotá D.C., Colombia 
 

 

1984 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

MY . ALVARO H. GARCIA P. 
CEM84 

(METODOLOGIA) . 

EL DESARROLLO TECNOLOGICO EN COLOMBIA 

LA OFTALMOLOGIA 

Bogotá, 13 de febrero de 1984 



TABLA DE CONTENIDO 

PAGINA 

TABLA DE CONTENIDO i 

SINOPSIS ii 

INTRODUCCION 1 

,... 
CAPITULO S 

I ANTECEDENTES 2 

NOTAS 
4 

II APARATOS RECIENTES EN OFTALMOLOGIA 5 

III UTILIZACION EN COLOMBIA 9 

CONCLUSIONES 
10 



BIBLIOGRAFIA 11 

GLOSARIO DE TERMINOS 12 



EL DESARROLLO TECNOLOGICO EN COLOMBIA 
LA OFTALMOLOGIA 

( SINOPSIS ) 

OBJETIVO 

Pretendo con el siguiente trabajo , dar a conocer algunos 

adelantos tecnológicos en el campo de la Oftalmología . 

I TECNOLOGIA EN LAS CIENCIAS 

II DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 

III DESARROLLO EN COLOMBIA 

ii 



INTRODUCCION 

El objeto de este trabajo es mostrarnos el desarrollo 

tecnológico en el campo médico Oftalmológico en nuestro país , 

mediante la descripción y beneficios de algunos aparatos lle-

gados recientemente , como la microcirugía p ediante el empleo 

del microscopio , el ultrasonógrafo y el vitreófago . 

Por tal motivo nos preguntamos : Ha avanzado 

la tecnología en el campo médico Oftalmológico ? 

en Colombia 

Es de anotar que se considera adelanto tecnológico a al-

go incorporado a nuestro país, así lleven muchos años de uso 

estos aparatos en lo~ países más adelantados . 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

La evolución industrial y tecnológica de Colombia , como 

un proceso sostenido y de impacto significativo en su econo -

mía se inició en la segunda década de este siglo, gracias a 

una concurrencia de diversos factores, como por ejemplo : 

a) La fortificación de la demanda interna por el ingre 

so generado por el aumento ~e la exportación cafetera . 

b) La política decidida de fomento al desarrollo econó 

mico del gobierno de PEDRO NEL OSPINA . 

Las etapas más importantes en las últimas dos décadas 

serian : 

a) El desarrollo inducido por la Ley 81 de 1960 (1961 -

1967). 

b) La apertura de las exportaciones (1967 hasta hoy) . 

En las diferentes épocas la tecnología ha tenido 

rentes roles en la industrialización : 

di fe-

a) Hasta 1940 se trataba de tecnologías sencillas, no 
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patentadas y muy rudimentarias. 

b) Durante la segunda guerra aparecen tecnologías , todas 

extranjeras, como las llantas . 

e) Entre 1946 y 1956 aparecen las primeras máquinas y 

el troquelado de metales. 

d) De 1957 a 1961 la tendencia tecnol6gica es más bien 

hacia la modernizaci6n de industrias . 

e) Entre 1961 y 1966, gracias a los incentivos tributa

rios de la Ley 81 de 1960 aparecen nuevas industrias con ele 

vado nivel tecnológico . 

f) En 1967 el Decreto 444 , el Gobierno pone la transfe 

rencia y el desarrollo tecnológico bajo su interés . 

Después de ver las etapas de nuestro desarrollo tecnoló 

gico , vemos como se aplican los conocimientos técnicos mecá

nicos en el conocimiento del objetivo de cada ciencia ( 2) . si 

es la médica ayudará a una mejor comprensión , en el diagn6s-

tico y el tratamiento de las enfermedades del hombre . 

En todas las especialidades médicas, principalmente en 

la Oftalmología (J) esos conocimientos tecnológicos tambien 

van a mejorar el conocimiento , diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades oculares . 



Poveda R . Políticas Económicas , Desarro l lo Industrial y 

Tecnología ~ Colombia 1925 - 1975 , ( Bogotá , Editora Guadalu 

pe Ltda , 22 de noviembre de 1976 ), página 31 y J2 . 

a ·~L¿e_/o·f-' ~ ~ ~~ 



CAPITULO II 

APARATOS RECIENTES EN OFTALMOLOGIA 

2.1 Utilización del microscopio en la cirugía (Micro

cirugía) e instrumental quirúrgico. 

Tradicionalmente en la historia médica todas las 

cirugias se habían venido realizando sin ninguna 

ayuda óptica y con instrumental algo rudimentario. 

Actualmente con la ayuda del microscopio intraop~ 

ratorio se magnifica la imagen y con el concurso 

del nuevo instrumental quirúrgico más fino,se re~ 

lizan intervenciones de mayor precisión, que ind~ 

dablemente mejorará el resultado visual post-ope

ratorio de los pacientes intervenidos. 

2. 2 ULTRASONOGRAFIA 

Los primeros fenómenos ultrasónicos en el campo 

médico fueron estudiados y aplicados en oftalmolo 

gía, llegándose a perfeccionar para ser utilizabs 
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esos principios en el diagnóstico de algunas en

tidades Patológicas . 

Su principal indicación es encontrar ano ma 

lías intraoculares cuando los medios estén como 

por ejemplo : opacos y la luz de los oftalmoscopills 

directos no puedan penetrar hasta e l fondo del~o , 

tumores , localización de cuerpos extraños , des -

prendimiento de retina y menbranas inflamatorias 

o hemorrágicas . 

Los medios opacos más frecuentes son : las 

cataratas de distintas enologías y las lesiones a 

nivel corneal . 

El ultrasonógrafo consta de dos partes : una 

pantalla televisor y un transductor o pieza de m~ 

no . Esta última está constituída por un cristal de 

cuarzo en su extremo , que tiene características 

piezoeléctricas (2) y un motor cuya función es la 

de producir el barrido ultrasónico en los tejidos 

a examinar . 

Anteriormente era difícil diagnosticar las -

entidades patológicas expuestas porque solamente 

se utilizaban aparatos de luz que eran incapaces 

de penetrar hasta la profundidad del ojo . 

2 . 3 REFRACTOMETRO ELECTRONICO 
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Sirve para detectar ametropías refractivas (3) en 

forma automática objetiva; aun cuando sus datos -

no son muy exactos como sucede en todas las medi 

ciones biológicas, sirve de guía para el examina

dor el cual debe rectificar posteriormente dichos 

resultados . Estos pueden aparecer numéricamente 

en una pantalla ó registrados en una tarjeta . 

Este es un ejemplo tecnológico en donde la· 

electrónica y la sistematización juegan un papel 

importante dentro del campo médico como ayuda dm~ 

nóstica . 

2 . 4 VITREOFAGO 

Este aparato ha sido tecnológicamente uno de los 

más importantes dentro del avance oftalmológico -

ya que se han podido realizar tratamientos que ffin 

la ayuda de este eran imposibles de mejorar la vi 

sión a pacientes afectados por enfermedades ví 

treas . 

El Vitreófago (4 ) consiste en un panel de -

controles conectado directamente a una pieza de 

mano que posee una aguja especial con un orificio 

en su extremo y un sistema de guillotina interno 

de tal suerte que lo que penetre a ese agujero ffia 
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segmentado y posteriormente subsionar para ser ex 

traído el v{treo patológico . 

Es tan importante su uso puesto que sin la 

ayuda de este sería imposible extraer las opacid~ 

des vítreas no permitiendo una mejor visión. 



CAPITULO III 

UTILIZACION EN COLOMBIA 

En nuestro medio el uso de éstos aparatos se viene rea

lizando en la dltima década en muy contados centros hospit~ 

lario s. 

Estos instrumentos por poseer una alta tecnología y CO.§. 

to de adquisición elevado no ha permitido que sean incorpo 

rados directamente a estos centros como dotación rutinaria . 

Mucho menos estos adelantos tecnológicos se han podido 

incorporar a hospitales regionales de nuestra Nación . 



CONCLUSIONES 

Al ver los beneficios que han prestado determinados ap~ 

ratos en el diagnóstico y cura de ciertas enfermedades ocula 

res podemos darnos cuenta como ha avanzado la tecnología mé 

dico - oftalmológica , que sin el concurso de estos aparatos no 

sería posible la curación de gran cantidad de pacientes . 

Colombia es uno de los países de América Latina con ma

yor avances en éste campo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

AMETROPIA REFRACTIVA : Es una condición visual en la cwli 

rayos procedentes del infinito estando el ojo con acomodación 

en ceros (en reposo) , tienen su foco en un sitio diferente a 

la retina . 

OFTALMOLOGIA : Estudio, diagnsotico , tratamiento médico 

y quirúrgico de las enfermedades oculares y sus anexos . 

PIEZOELECTRICO : Fenómeno que transforma la energía eléc 

trica en energía ultrasónica y viceversa. 

ULTRASONIDO: Característica del sonido de más de 20 . 000 

ciclos por segundo . 

VITREOFAGO : Instrumento utilizado en cirugía intraocul~ 

para la extracción del vítreo anómalo. 
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INTROVuCCIOli 

El presente trabajo obedece a un requerimiento de 
la cátedra de Metoaologia de la Investigación en 
el Curso ae información Militar • 
.1.10 pretendOIJteiJ con él sentar una cátedra aoore 
que es y que na s~do el c~ne nacional. sino nacer 
un corto , • recorr~do de su desarrollo y evolución 
aesue sus comienzos a principios ae la centuria, 
con un sentiao crí~ico para conseguir alguna ra -
zón váliua que permilia conocer el por qu' de· 
su estancamlento y medlocriaaa. 
~a asi que meaiante una sucinta investigación • 
cient.Í11ca-apl~canao la metodología ae la ~nves-

, 1 
tigacion- q s señala cuales nan siuo loe 
!'actores que nan ~nciuiáo para que esta actl.viaaa1 

ue se lnlció en el país casl paralela COJ:t otros 
paises naya queuau.o relegada po.t· ellos y ae en -

1 ' cuentr e todavía en un plano de subaeaarrol.lo. 



CAPITULO I 

HISTORIA DEL CINE COLO BIANO 

A. Generalidades. 

Escribir aobre la historia del cine colombiano 
resulta a nuestro juicio un poco irreal, ya -

que el no~ ba existido como tal ni~ dejado hue
lla alguna que lo identifique con la realidad Na 
cional. 
El cine en Colombia no se ha desarrollado como -
industria ni existe una infraestructura cinemato
gráfica. 
En el campo artistico su• resultados han sido po
bres por no decir mediocres y no podemos a dife -
rencia de otras artes Nacionales mostrar realiza
ciones que puedan ser ejemplo de nuestro arte ci
heaatográfico. 
En el aspecto económico su desarrollo no ha sido 
factor positivo en la economía Nacional y más -~ 

ha pasado desapercibido en lo tocante a reali
zaciones cinematográficas, no así en lo que se re 
fiere a la exhibición y distribución de peliculas 
extranjeras donde se ha conforaado una bién orga
nizada industria que desde los inicios del cine -
munc\ial y su casi paralela llegada a Colombia) ha 
aido fuente de empleo y ha estado presente en el 
desarrollo Nacional. 

l. Breve Historia. 
La actividad cinematográfica en Colombia se 
inicia a principios del siglo como si•ples

exhibidores y por iniciativa de una familia de in 



migrantee italianos Francisco, Juan, Vicente, y
nonato DiDoménico los cuales sentaron las bases
de lo que se ia , posteriormente una lucrativa in-
dustria como ~ la distribución y exhibición 
de .peliculas cinematográficas. 
Fueron igualmente1los DiDoménico, pioneros de la 
producción cinematográfica donde incursionaron -
con relativo éxito en comtometrajes que al igual 
que los inicios del cine mundial

1
se limitaban a

la presentación de paisajes o hechos corrientes ; 
tales como los inicialmente realizados por los -
hermanos Lumiere : Salida de los obreros de la fá- · 
brica LUlliere en Lyon7Llegada de un tren Demoli
ción de un muro, el Mar y otras ll). Realizacio
nes de este tipo y consecuencia del influjo euro-
peo en nuestro naciente cine son:· la Hija del Te
quendama Procesión de Corpus Criati en Bogotá 
Procesión Civica del 18 de Julio (2). 
Hacia el ai1o de 1~15 se produce la primera peli -

' , 
cula con sentido social llamada: il Drama del 15 
de Octubre'' basada en el asesinato del afael 

1 
Uribe Uribe la cual despertó gran indignación y -

protestas ya que la Empresa (DiDoménico Hmnoa) -

permitiÓ a los criminales la glorificación de su 
crimen y la explotación de .su delito l3) al pagar 
l e a los asesinos quienes se encontraban encarce
lados, para que permitieran s u pre~entación en la 

pelicula. Jo ~ ;...o <-~A rY\~ w u..«G< ~<..A 
- qd ~ . fJ-- .:J.:::_- o-

ll) Antonio Santillana El Cine Historia y Anéc
dotas de un arte del siglo XX 
l2) Remando Mart.Ínez Pardo Historia del Cine Co
lombiano pag. 41 
l3J Hernando Martínez Pardo Ibiden La película -
Inmoral. El Cine Gráfico CÚcuta Mayo 5 1.916. 
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D t . 1 1 . ,, ' 1 1 e es a epoca sobresa en as re lizac~ones Mar~a) 
y "Aura o las Violetas"· las cuales tuvieron un aig-

' nificat~vo éxito naclonal lo que permitió que en-
Viaran coplas a algunos paises de nabla nispana. 
~ata tím~da incursiÓn en la realización c1nemato
gráfica se cierra nacia l.~¿ ·f luego de algunas 
proaucciones no tan nota-blea ni exitosas como las 

. il . 11 c1tadaa ; tales como · Como los ~uertoa, de loa 
Hmnos DilJO!uénico ,' ' J:Sajo el Cielo Antioqueño 1'ae tJon
zalo y Arturo Acevedoi\ Alma Provinciana,11Madre tu
ya es la Culpa ,t ' ooncluyendo así la primera etapa
~el c1ne Colomoiano que tuvo su apogeo entre los ·
aftos de 1.~~4 y l.~~,. 

'· El Vine Sonoro. 
~1 c~ne sonoro comienza a mea1aaos del año 
l.~¿f en E~ UU y nacia 1.~~¿ ya era un ne

cho corriente en la industria cinernatográl'ica 
mund1al. Sinemoarg~ a pesar de las iniciativas de 
earlos 8~ roeaer para crear paliculas ~on soniao
meaiante iul ingenioso invento con el cual se n1cie 
ron var1os 1ntentos de real1zar cine sonoro, no -
se puao lograr realizar una verdaaera producciÓn 

,. h parlante nasta 1.~41 con la pel~cula Jllores ael -
Valle va1r1g1aa por Maximo Calv 14 años 
despuea ae 1n1c1aaa esta técnica en EE uu. 
Nuestra partic1pac1ón en este momento se reauce a 
ooservar la alsputa áe los paises proauctores :E~
UU, !'léJ!Co, argent1na, por .nacerse al nuestro 
mercaau, t:Spt:cia.Lmeut.6 ú1.1i.c1l. pa.ra J.Ob l.o.t:teame.t·..L 
cauus po.t· ~las o.111cul ~aaes ue.1. 1.u1uma :ya que l.a -
~rauucc.1.ou uo alcanzaba a ser leída por gran nú -
mero Qe eepectaaoree j tenl.enao en cuenta el alto -
inaice d.e anal1'abetiamo en el país para esa época 



Circunstancia que nacia más fácil la aceptación_ 
del cine Mejicano más simplista en su argumenta
cien y más fácil de entenaer por la !acilidaa del 
iaioma, y un poco menos del cine argentino. 
Para los aftos 30 se cimenta el negocio de impor -
tación y explotación de peliculaa extranjeras si
enoo la más poderoaa Cine Colombia, posteriormen
te nacia 1.9j~ la .G.M- inicia la creación de a
gencias aómlniatradas directamente por ellos en 
el paia l4) 

De las películas Nacionales de este ciclo sonoro ,, , \\ ,, 
se pueden nomcrar ¡Alla en el Trap~cne 1.~4'; Gol~ 
pe ae Gracia!1 •Anton1a ~antoa '' ll.944J coz¡ la cual 
se explotó los sentlm~entos ae patriotismo por lo 
que resultó un éxi~o económico '' ~1 Sereno de~
gotá'• una obra romantica y nu~ana profunaamente 

' dramática {5;. 

B. Bo se piensa en inaustria. 

Hemos v~sto que en su remotos inicios el cine tu
vo momentos de lucidez que no fueron aprovechados 
por quienes controlaDan esa activ~daa o no aupie-
ron cap~talizar el rervor del públ~co por una ac 
t~v1aad que monopol~zaban. 
No ae supo estimular capitales ruertes distintos 
a la reinversión que el mismo cine proauc a y -

que no eran suficientes para cimentar su aesarro 

llo. 

l4J Hernanao Martinez Pardo Ibiaen 
{5) El ~iempo octuDre '~ de 1.~4~ Publiciaao El 
Sereno ae Bogota 

~~0~~~~ 



-b- ~ 

~ 
~o se aprovecnó~ momento ae la evolución del 
cine en que no estaoamos tan aistanc~aaos ae la 
tecno~ogia y que prJcticamente estJbamos nacien-
ao el mismo tipo de acti~idaa se fomentó niu-
guna escuela ae técnicos ae artistas, ae uirecc~
ón y todos ( a e1cepción de unos pocos que llega
ban del e~tranJero) 1 traoajaoan en forma eapÍrica. 
El ~staao uasta este momento no ha tomaao en cu
enta la inaustria ael cine ni para apoyarla, u~ 
para reglamentaria. De uaoerse aprovecnaao en es
'te momento el favor ael públ.lco, ae uaoerle cam
b~ao.o progres1"Yamente la temát~ca, ae naoer rea
l.~zaao una relación con él para ir ori.cJ.danaole 

.uue~as preferencias para asegurar su continuiaad 
al espectaculo ~1 cine en ese momento se nubiera 
vuelto negocio, una inversión rentable y se nubie 
ra ~n~ciado desde entonces una lucrativa .lndua -
tr1a cinematográf~ca que como en otros paises re
flejara una ident~daa Nacional indepenaientemente 
de su cal~daa art~stica. 
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CAPlTULU II 

LA LEG ISLACIO.N 

A. General~dades. 

vurante el Gobierno ael ~residente ulaya rte -
rrera e pretendio dictar una ley que prote -

g lera y fomentara la ~naustria c_lnematográfica 
la cual no puao llevarse a cabo pués se tropezó 
con un tratad.·o entre Colomb~a y un pais e.xtran -
jero, sobre la explotac~ón de películas que anu
lÓ el proyecto \1). 
Sobre este proyecto ae ley no existe mayor clar1-
aaa ó.e la forma que se pretender.Íá proteger y fo
mentar la induetr~a c~nema,tográt'ica,. ya que no 
podría ser reetr~ngien~~ la entrada de películas 

/ ' 

extranjeras por que no ex~st~a como en otras in-
dustr~as la suet~tuti~a Nacional ya que para la 
época solo ex~e~ia la pequeñiaima proauccion ae 
los ACevedo.\uno de los entrev~staaoa 1 de aonue 
ae colige que no poaia aer ~iaole la ap~icación 
de una ley ae tal naturaleza, como sí poaia apl l
carae poz· ejempJ.o en el ramo textil donde ya esa 
inC1ustr1a si podia cubrir el mercada 1nterno. 
La primeia ley aprooaaa para proteger y fomentar 
el c1ne 1·ué la Ley ::~a del }1 de Agosto a e 1. ::~4~, 
esta con sus poster1ores reglamentac~ones na si-

, do el p1lar para el protecc¡on1smo del ~staao a 
la 1nauetr1a cillematográflca ella se ueiine 

~ 

cuanao se co.us~aera u.ua empresa1 olomu~ana, t:~ e -
regu..Lau. ~:A_,¡.hC~oues o.t: imp1;1es'toe u~ 

1 
~UU&J.;l& y o · ""-

l.J: os que perm111a.u el fomento de esta industria: 
1 

(lJ Cin e Colombiano ae ayer. Hernando ~alceao o 
t=ntrevista a Alvaro Aceveao. El Tiempo Lecturas 
Dominicales pag 1 Agosto lb de l. 'j ' fO 
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Posteriormen~ e se na leg~slado soDre Juntas ae -
clasil: icac~on, sus !'unciones, composición etc. 
En u un~ o '1 de l. -:J'(b se reglamenta el decreto Ley 
~'u del 'lb por el cual se cr ea un ~ondo especial 
para financiar la Industria CiLematográfica , í'or
maao por las partidas destinadas por el gobiermo 
~ac~onal, por la Corporación Financiera Popuiar y 
el soorepreclo que ae cobrara a todas las pelicu
laa que se ex~b~an en los teatros del paía y que 
serán una constante a partir de entonces, por me
dio dei cual los gob~ernos uan queriao est1mular 
la realización ae corto y largometrajes. Hasta -
llegar a la creación ae la Companía ae ~omento -
Cinematográfico- Focine cuya primera Directora -
1-ué Ieadora .Norden ampl~a conocedora \le la reali
aaa cinematog.t·á.tica Nac1onal y l!.Xd~r~cl.o.La a.e la 
C.l.iA~wa~.~ca _.1.a:.'tr~ tal • .uas 1'u.nc1ones ue .rociue son 
el recauco y la inversión de loe recursos desti
nados al fomento ~e la Cineaatografia, especial
mente en el otorgamiento ae préstamos para la 
realización ae largometra aa y la adquisición de 
equipos cinematográfico la Co6produc-

ción entre Colombia y otros paises, y vigilar por 
que se cumpla la cuota de pantalla o sea la oDl~
gación de exib~r toda pelicula Colombiana que ha
ya reciD1dO el visto bueno de la Junta Clasifica-

dora naya siao o no fi i ... anciaua por Focine ntro 
lará el tiempo de exibición ae los cortometrajes 
nacionales, y a tra~és del Ministerio de Relacio
nes Exter1ores- previa aprobación ae Planeac1Ón 
Nac1onal~1poárá ~icitar cooper ación técnica a -
organismos internacionales especializados y a go
biernos y entidad es e~ experiencia en el campo 

-~(U_, 
cinematográfico,a prestar asistencia técnica a 

1 
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las personas que La sol~citen ~1 1 • 

De acuerdo a la reglamentación ael J.•linister~o de -
8omunicaciones Focir.1.e prestará el ·¡~ para produc 

' c~ones de largometraJe con capital l.nferior a ~u-
m~llones ae pesos, para lo cual el proauctor pig

norará a favor de Foc~ne la producc1.ón. 
Sinembargo a pesar áe la bondad del eetaao a tra-
vés de la promulgacl.Ón ae estas leyes eapecialmen- u ~ e r\-4-oc.. . (..Q -, 

~e la ~a del 4~ es mucno lo que istancia en e ~\d 

momento nos lleva eL c1.ne Americano, MeJiCano 
J ·h. Ll' G.C.'\·U'I ~ t" 1 

Argentiuo
1
y la competencl.a ya no solo es con ~-

!los sino con el mismo pÚblico cuyos gusto 
4- n ..10 que 
artir ue cero para enfrentar uua práctica extran.
era de mucnos años y mucna e~periencia en la com-

petencia ~1 pÚbllco \q { fJ..u..o ;r.u-o f-r> ~ 
k tl~~c;L(_ .f-~¡ ~ 
'1 ~ ~a__-k Y'cJ''uD . 

~lJ Iaaáora Noruen : Entrev1.sta Patr1. c1a Reatrepo 
•ueva Frontera ~eb ~/~0 
~Z) nernanao .ihartlnt;z, .t> op cit pag 151 
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CAPJ.TuLO III 

EL li ll'lE AC'fUAL 

A. ~ue ex~s~e. 

Z1 pesar de .la promu.lgaclou ae l~yes para l·omen
"tar el c~n~, at:: suua~uia:r la rea.u:.zaci6n ele cor

tome"traJes con el aooreprec1o a las entraaas, la
~no.ust.L' ~a c~uematográ:r1ca eu ColoJlJb~a no na tenl
do mayor progreso y su activiaad se .limita a espo
~aalcas proaucciones algunas ae buena cal1aa<1 que 
nan •erec1C1o crítica favorable y el apoyo del pú
blico. Pero au problema si¡ue siendo el factor e
oonómlco ya que su ~nfraestructura no puede montar
se soore la base de su rendim~ento en taquilla por 
película exibida~ ay que pensar en producciÓn en -
serie con tecnolog a y argumentación a nivel ar
tíst¡co que comp~:an con el buen cine extranjero 
que satura el mercado ~acional. ~o ae podran aar 
estas conaiciones sino existe una gran inyección 
de cap~tales)los que no exiat an como se presum~a 
que 1oan a brotar ansiosos detrás ne las legisla~ 
c1ones7para ~nvert1r eu el cine. 
La ley uo genera autom~icamente una iuaus"tria a 
no ser que e.x.ista.u conui~loues pre'vias l.ales co -

mo capi"tal lu"tereeauo
1
mano áe obra aounaante yoa

:r:·ata y~Jj. ercaao seguro. \lJ 
bl aooreprec1o en últlw~s no solucionó ni impulsó 
el cine a hivel cortometraje ya que ae dieran al
gunas cono~c1ones negativas como por ejemplo: im
posibilidad de controlar el número ae aa~stentes 
por parte de Focine para aar la justa participa -
ciótl al productor, la calldad Ciel cortometraje 
(lJ Hernando Martínez Parao op ci~ pag ;41 
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disminuyó ya que se convirtió en un negocio y con-
, , 

secuentemente en mercanc~a y no en una mercanc~a 
cualquiera, sino con la particularidad de tener a
segurado el consumo sin investigar s~ existía efec 
tivamente una aemanda. ~ estas condiciones no es 
de extrañar la invasión a. e'' aventureros tlcomercian -
tes del cine 1~omo se les llamÓ a quienes cogieron 

, 1 
una camara filmaron cualquier cosa le pusieron una 
banaa sonora ~un te~to seuao literario, seudo di -
dáctico) y entregaron el proaucto a la exnibición 
a un precio fijo o porcentaje mÍnimo ~~) 

Para controlar esta situación y abuso se creó una 
jun~a de Clasificación que decidiera si el corto.~+<~ 
merec/ ser exn~biao 1con lo cual se prote · la in
d.ustr~a e indirectamente al espe.ctaaor. 
S1nembargo

1
no nemos visto el despegue del vine ~a 

cional y comparativamente lo encontramos en la 
m~ ama situación en que lo aejamos en 1. 'ji! ' t en que 
s~n mayores aaelantos tecnológicos aatisfizo en 
alguna forma las .expectativas de la época. 

{GJ rternanao Martínez P Ib~den pag j4~ 



Con estas cons~derac~ones nemos queriao mostrar 
la realiuaa de nuestro c~ne ~acional, eL cual no 
representa para eJ. á.esarro.Llo "''ac~oual n~ngún a
porte económico, artís~ico, industr~al ni social. 
~u evolución na siuo retaraada¿ ae cont~nuar así 
nunca ale ~ar~ uq p eno desarrollo. 

que pleno desarrollo no se dai:á ,., si-
no rec~oe est/ mulos fuertes ue capltale~ extra -
cinematográilcos ya que los eJL.ceaent.es de utll~
C1acles ae la m~sma 1naustr~a son 1.ncapaces sJ.quie
ra cl.e manteuerla. 

~oc~ne y las aeoc~ac~oues ligadas a la inaustrl.a 
c~newatográ!ica como acoc1ne, acoproc1ne aeoen -
propeuder po.t· la creac.Lón ae escuelas c~n~ma"to -
gráficas. 

/ 
.ul es"taao HO ueoe.1:·~a ~mponer sobrecargas ~mposi-

' "t .J. vas a ..1.0s ex.al uluo.t·el:i obligana.o.J.os ·a mantener 
W!OB prec~os polÍtJ.cos a Las en1:raáas conociendo 
lo popuJ.ar que es esta recreac~ón para el pueblo 

~ 
Colombl.~Lo, p rm~tir llber"tad ae prec1.os para 
que estos se :.t:egulen por la ot·erta y demauna ya 
que a s í J.os productores nacionales tendr{an más 
~ncent~vos co.u. taJ:iias más alta:.; que puedan recu~ . 

perar J.a U.1ve.r·sióu y cons~gu.J.r proporc~o.uauas -
u"t~ll.uaaes. 

':') "'~~.e~ prec~o po.t· boleta en uuesl.ro pais ea ue l e> s - ~ 
\tri,.--- T mas baJUS 1ut~:rnacl.unalwe.u~t.::. ~do r (;. 

' .... i.~.e.~.eru.;1a de precios por entraaa no aeoe ser 
solameJ:.1te por la categoría o.e la sala s1no tam-

, ' l J - , bleu por la cal1.nau ~e La pellcu a y por el nu-
mer o ue veces qu~ se proyecte. 
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S 1 N O p I S 

El cine desde sus comienzos, se constituyó co .. no la gran in-

cognita, como la es-'1ectativa más controve r tida , enal·tecida -

y v i t uperada al .nismo tiempo en t odas las é p ocas de su exi.§. 

tencia como el gran invento y la gran revoluc ión de los c&no 

nes de la cultura , las tradicciones y la inversión mercanti 

lista; es que el cine tuvo diferentes paternidades ideol6gi -

cas y su maduración se hizo a la sombra de pensadores, de 

oportunistas y 9randes manejadores de la :ndustria. 

Como quiera que la folosofía del cine está basada en la comu 

nicaci6n masiva de imágenes e ideas preconcebidas y con un -

mensaje dirisi6o a quienes,son sus es?ectadores, ha sido tema 

de actualidad, introducir el cine en los horizontes educacio 

na les o ~)or lo rr.enos servir de pi vote de ref lexi6n de cul tu-

ra y formación para la juventud ávida de experiencias ~T su-
..! 

puesta~ente los primeros favorecidos de este noble ~roJ6sito. 

El te.-,la es de suficiente interés para analizar, corno ciertas 

tendencias que el cine ha tenido en s~ evolución, han traza-

do su futuro, ~or un lado mercantilista, con todos los vaive 

nes que el -nerca¿o im~lica, por ot=o lado filosófico y por -

fü timo insípido, baladí O s impleinente esr..~eculati VO. Para 



la juventud ha sido un permanente catalizador que en la me 

dida de las circunstancias a~ortaria su cuota de influencia 

en el cofl'.)Ort.atliento de esa )Ujan·te masa que es su ·terreno -

abonado para ser.tbrar la inquietud de sus 'ce"l.as de monen·to. -

Veremos co''.O 1a infJ..uencia econ6.~nica, menoscaba su::: 1:-ro,t)6si-

tos en la cultura y solaraente el interés económico 6..e·termina 

la pros~eridad y el declina~iento para llegar a conclusiones 

que nos enmarcan en el aiLiliito de reflexión sobre :as b~nda -

des del cine en la for~acibn cultural de la juventud en nues 

tro :nedio. 

1 
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I N T R O D U e e T O N 

l:in Colombia como en todos los .;aises en vía de desarrollo, -

el Cine no ha sido un factor de educación para la Juventud -

tristemente ~orqu.e sus promotores y _~roducJcores har.. encamina 

do sus esfuerzos bajo un com~n denominador; el ?reducido eco 

nómico de un rentable medio comercial, dirigido con la excl~ 

siva finalidad de ganar dinero sin importar su calidad o men 

saje educativo y mucho menos la condición de sus es ·ectado-

res. 

A través de la Historia del Cine, vemos como su evolución gi 

ra vertiginosamente en torno de una ideal tecnificación, 

que garantice la producción en serie, de cintas que cautivan 

día a día las grandes masas eterogeneas que acuden en busca 

de un~ distracción en un mundo desconocido en un princi~io y 

de una evasión espiritual ¿osteriormente ; sin e~~argo unos -

y otros fortalecen las jugosas arcas del mundo etéreo del -

Cine. Con la sola excepción de sus albores, cuando se lleva 

ron a la .._Jantalla, te.nas y obras de cierta cultura del me -

dio circundan·te, nunca el llamado Septimo Arte, pudo aportar 

algo digno de ·tenerse en cuenta en favor de la culJcura o edu 

caci6n juvenil; posiblemente en aquel entonces ( af'ios co·.a --
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nrendidos entre 1909 y 1929 ) el dios dinero no había reinado 

con el furor y la descomunal inconciencia que lo hizo a partir 

de los años 30. 

El cine en su etala de forwaci6n, facilit6 lo ocasión, para que 

el teatro, ·transladara sus Jcablas a los limitados estudios de -

grabación y se adecuaron en su seno ·tendencia has·ta el !nomento 

d·l ficiles de amalgamar en el marco de un idioma puramente inter 

pretativo del cine mudo, fué cuando hizo los méritos suficien

tes para ser calificado cor.1o SEPTIMO ART.t; , sin embargo, la ren 

tabilidad del inci.")ien·te arte-negocio di6 al traste con la cul

tura y su .nentalidad fué e;:clusivamente .mercantil:i sta; por lo 

menos en a~ariencia. 

Con estos antecedentes, vale la pena cuestionar, si el desarrQ 

llo técnico del cine, es producto de la evolución del intelec

to )or el intelecto o del interés )or el interés. De isual -

manera, nos ~reguntaremos y buscarenos las respuestas, si en 

Colombia el Cine ha sido un factor de educaci6n para la gran -

masa, que periodica e insistentemente acude a las salas de -

proyecci6n o or el contrario se aleja de los logros educacio

nales que cada día pretende en su interior . 

Como quiera que el trabajo tiene un res?aldo estaaistico eva -
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luat::..vo d.e la rentabil.iCiac C::e la sran industria de la a ... orfa 

as:i stencia de grll'>os üena¡nent.e identificados detYt::-o de las 

sala::: de .'royecci6n, res ..:tl ta interesante saber ::.i en Colo.l-

bia con :.a p!:e~et1cia del S.w:?T:r.:o A~'1.':S, se ausen·tó o ce fo!:"ta 

leci6 la cultur~ y si esa cujtura, la pudo o puede asi~ilar 

la juve~tud a~iCua es~ectadora. 

1 
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ALBORES Db~ ArrT~ NEGOClv 

Bl cine nace cuando está c:oni~an~o e:.. ~.ás co.~to una 

for '\a de enc;end.rc~:- e 1 u1ovL 1ie.1to en le. está'cica foto!'_ r~fia, -

~sta inquietu¿ la ve-

!'lO[' ·ü.::.sPada c.. ·tzavé::: de la !:lictoria del hombre; es ar 5. como 

en la ?inturc: del jabali úe ocho (8) )a·tas encontrada en el -

·techo de la ct..eva de Al tamirn y que según dictámenes con e:.ü: 

tencia de variof milenios, no muestra otra cosa sino el afán 

de imprimir mov:i miento al dibujo que el ho.n: .. re • rimi'd.vo que -

ria representar. Se<jún D..!..t.:Iclf- T.'ti.Y" CR, es el ejem?:;_ar mác an·ti-

CJL!O qt.e se conoce C4e e:turesi6r.. :>ict6rica C:el movimicn·to. (l) 

.:.!:1 '"">int.or ~12."1. i::, observado que el Jabali no era estático en - -

med:.o y dE:! aquí. con el dina;nismo de su imaginación :;_e .._)lasm6 -

su locomoción en las ocho (8) ~atas. 

:.::..1 cinernat6s;rafo como se conoció en un principio , 1.e prooor -

cionó a los her anos ~U!"'..IER.::, sus inventores, la solt.~c:L6n a -

la inquietante necesidad de aglutinar nersonas y dividendos 

en torno del sensacional desc~rimiento de paternidad campar-

·tida, no solo por los hermanos ~UMIERE, sino otros mas , entre 

( 1) Ti\YLOR DE.t.;f.:. Una Historia .t:?ict6rica del r..ovimient:o. Simón 
Schister. 
N8 .. 7 Yorl<.. l. 950 P. 7 7 
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los que se cuenta TdOl-'fAS ALVA ED:SSON 6 como fundamental _") r e -

cursor . 

En esta o :>ort .. midad no es de interés ahondar en el cronogra-

ma del nacimiento del cine coillo tal, visto desde el enfoque 

de la tecnificaci6n de un siste~a revolucionario del moillen-

to; sim;>lemente limitémonos a lo dicho y partamos hacia -

su funcionamien·to, motivo c:e es ... ?ecta·tiva, inc ertidumbre y -

malquerencia de su proyecci6n en el ambito sociocultural y -

econ6mico a lo largo de los tiempos hasta llegar a nuestros 

dias . 

Sabemos, como las primeras peliculas , si asi s e ;ueden lla

mar, fueron un cortisimo sistema de tomas o fotografias suce 

sivas, que e;:plotaban al 1n~~:imo la PERSISTENCIA RLTlNiANA; 

fen6~neno fisiol6gico descubierto a princi";ios del siglo XL~ 

consistente en que el ojo humano, mejor la retina, no borra 

instantaneamente las i~agenes proyectadas ; as i •ués esta iner 

cia permite reconstruir en el cerebro, unas .. Joses inin6viles -

'')royectadas discontinuamen·te, como si se tratase de un movi -

miento sucesivo. Deciamos que las .)rimeras )eliculas, muy co..!:_ 

tas por cierto, cinco minv.tos n~s o r:tenos, mostra:)an ter,las in

trandendentes y de poca valia, más como la tranposici6n de ac 

tos cotidianos que otra cosa. Pero entonces que fué lo que -
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llev6 tanta gente y tanta curiosidad a las improvisadas sa-

las de cine. Sencillamente la novedad del inven·to y la opo_E 

tunidad social de mostrarse como una persona culta y de carac 

teristicas significantes en el momento; pero el paso firme -

del avance seguia tanto en la t~ecnica como en la selección -

de les ternas llevados a la proyección, amen, de las jugosas -

ganancias que deparaba. Se llega al momento en que los temas 

ya son motivo de estudio conciensudo y se exploran cam_?os vir 

genes, tales como el proselitismo político, las noticias de -

Estados distantes y la pro?asanda misma . 

Es muy lógico, que en es·ta etapa de auge y rentabilidad del -

cine, se haya creado un clir.la social apto para determinar la 

rosici6n socio-cultural de las diferentes castas y fa~ilias -

del momento; ec asi co;-ao a las salas de proyección emJ;iezan -

a llegar las élites selectas que con exceptisismo y con la -

conciencia lejana, querían im~riuir a su personalidad ese --

tinte de altura y esquisitez cultural que deslumb~ara a su al 

rededor. Por otro lado, las c~ases ~opulares, tam~oco esta

ban ajenas a la situación y querían converger unos y otros -

en torno del cine ~ara adquirir la experiencia emocional y 

la equivalencia social en el rectagulo de la sala de ~royec

ci6n; es a~enas entendible que la novedad del invento y la -
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t"lccesidad mistr.a de adquirir ese roce social con di:feren·tes ob 

jetivos Dri~arios, fueron los precursores ~ara que llegaran a 

la pantalla temas tiryicos del teatro y la cultura contempor¿-

nea. También es oportuno ,_~oner de manifiesto que el Jceatro, 

en esa o:)Ortt'ni0.ad vi6 la coytmtL1ra excepcional de a!'rove -

char e 1 cine cor,1o r:>lataforma de lanzamiento y factor :nul ti -

?licador hacia una masificación de sus es ectadores que no -

necesariamente habían lograc:o compene·trarse en su f::.losofia. 

Estamos en el l"lo:mento culminan·te de esa figura j?rodic;iosa de 

la convergencia del cine y el teatro en donde las dos ~artes 

eY9lotarian unilateral~ente sus intereses y se repartirían -

en iguales ~ro orciones s~s alegrias y penurias. 

1 



Fartiendo de la fusión ce intereses y fisica del teatro y el 

cine; vea.nos e.:...(_,ttnos ac;entes e~:".:ernos que rr.ot::..varon o faci-

litaron e~a fusi6n. Bl cine hasta 1.929, se aesarro:l6 en 

el a~bito reducido de la inagen au~ente de sonido, que oéli

s6 a suc .. "'reductores y ac·tores a tecnificar la .. ¡ími.ca y :a -

e~?resión cor~~ral como ióioma iniversal y eleme~to ceter~i-

nante en le futuro comerc~a~ y nasta Ce stpervivencia; eé 

que los te&as se hacían ~ts interesantes cuanto m&s cautiva

rán la a·tenci6~ c:e los ec_;ect.c.dore::, claro está gl.~e t.od:> es

Jea de.1endia c'.e la. ~elección <::C.:.ecuada de la obra. o c..c·t:..viC.a¿ 

co·i.::i.dian:\ c:~:e se 1rescnt.ar2:.; ·t¿u'fibién se debe tener encuenta 

c¡ue el cine necesitaba ~Uitarse C:e er~cima el estig!Tia nercan 

·t:ilista que lo ha~.Jía acompañado desde eu nacimiento cismo 

y ado'"'tar t'.n :;:;eP"JJlante r~1ás culto y refinado que le ... '"'ro_;;or -

cionara una ioasen disna de revolución intelectual qLe lo --

ha,...ía engendrado y que el ~alopante C:esar:::-ollo lo req·~;eria;-

que :!Jonioca o_ o:.:-'c • .mic~ad le 0ri:-~C.aba el t.eatro. A su vez vea-

mos coino ee·te, que si bien ss cierto venia de ~ma cuna c.e 

apogeo y ace. ·tu.ci6n J?Opular, ado!ecia de los recu=sos eco-

nómicos y financieros que le sarantizc:.ran un fu·turo .~:'"lro.~ete 

dor en fc.vor c:e la cultur2 y de la rentabilidaC: de sus 



sestores. .~c;p.':_ esta'UOS llesando a la comunión de in·cereses 

que los llev6 a ese ~fortunado ~unto de unión. 

La sociedaC de las dos 2rirreras décadas del siglo K:, se ha -

bía ubicado en el ef.:pec"cáculo del SBPTH10 AR'I·E, como el invi-

tado de e:'ce )Ci6n a la vez que ha})ía creado la conciencia de 

estar frente al verdadero arte que perfeccionaría las bonda-

des del Teatro, es así como en 1.914, ya está incluidoen la -

?ri vilec_:'iada c_,aleria del Arte 2 ) • 

En estas dos décadas t~.bién se encuentra, cualquier cantidad 

de sofismas y es eculaciones en torno del cine, _Jorc.J.Te natu-

ralmente la atención c_,eneral del deslUJ.nbrado mundo tenia que 

centrarse de ~sta ~anera. -Il~bo quienes dieron rienda suelta 

a su Luaginaci6n y e.·pl'ican el f - enómeno a su libre a~bedrio. 

"Zl cine es la es·trema irrealidad, dice IvlAR!AS, .?orquc se tra 

ta no de cosas reales sino de fotografías y ni siquiera de 

fotograf~as sino de proyección de fotografías; ni siquiera -

la fo·tografia del cine, es }al_")able o asible; se proyec·ta, y 

no sola en·::.e se proyecta sino que se proyec>ca en _·noviu.::..ento 

(2) SAI:-JTILLANA ANTONIO. El cine EC:.itorial Bruguera . Barcelona 
1.962 . En 1 . 914 CANUDO RICCIULO, FU
blica su obra lrnnifiesto de los Siete 
Artes donde ya está incluido el cine. 
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es decir es·t~\ c.- areciendo y desa_9areciendo. LE _,;,or lo ·tan 

to una ':'_)ura y simple fantasmagoria • Ahi está toda su li -

mitaci6n y toda su grandeza. (3) 

El I-'caliane> ~...,issioto canudo, fundac.~or del club del t:eptimo 

Arte, va a hacer el precu~sor de toda una 
/ 

floración de flo 

ración de te6ricos y ensayis-tas en el año de l. 91~ en torno 

del cine. Según Canudo las artes fundamentales son c~os: 

La Arquitectura y la música, nacidas con las primeras nece_ 

s idades de J. ho::-nbre. La construcción de su albergue y'el 

orden mágico del ritmo de sus expresiones de ternura. El -

resto de ar·tes han surgido como complemen-to de las dos fun-

damentales, asi púes la pintura decora lo construido en la 

Arqui tec·tura. d 1 
( . 

Para Canu o es _a su~rema s~ntes~s artisti 

ca ya que estttn encarnadas las formas y el ritmo en su esen 

cia mis.11a. La vida brota de las vue l'cas de manivela del apa 

rato de ¿royecci6n. En sistesis es el mayor arte plástica 

desenvolviendo de según las normas del ritmo. Sobre este -

¿lan·tealT'iento se apoya el teorice Español rv:anuel Villesas :.o 

?éz, 'ara anunciar que el cine es el arte de el tiefu~o en -

formas del 3s?acio. (4) 

(3) NARIAS JULIA.l.:r ; El .nundo ciner.,atosráfico; Bditorial obje 
tivo :tuevo Número 4 Nadril 1.934. 

(4) VILLEGAS :r_,OPEZ: Nanuel. Su obra Cinema. Teoria y estética 
de un nuevo Arte. :C::á.i torial Dossat. =·~ac1rid 

1.954. 
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La'"' "c.eor:\.as abundan en este a~itado periodo del cine, es ::.e ·-
cialmente en Francia y a_)arecen tendencias que buscar. la -

transposición cel ritmo musiccl al ritmG de las imagenes, -

cono tw;nbién el estudio del cine astracto basado solc:unente 

en el ritmo y en las formas puras de las volátiles im2.genes; 

sin embargo, nace una teoría muy co~1erente para la época, 

que anuncia la obra de los teorices rusos; el Hungaro BELA -

BALZ, afirma que la inprenta, había creado la cultura de la 

palabra ( El est)iritu legible ) y'el cine ha creado la bultu 

ra visual, el espirit:u visible), que tiene la ventaja de no 

tener iCio~a y de ser universal a diferencia del lensuaje 

escrito. ~staos entonces en la era de la cultura visual.--

(5) ~sta teoria tendría que ser replanteada o quedaría sin 

valor apartir de 1.929, rcuando llesa el cine sonoro. 

con esJcos a:.slados eje,,¡?los, be querido respaldar el t.e!tla -

central que traemos, en el sentido de mostrar c6~o el cine 

desde sus . ._onetTtos iniciales_. se ligó a la cul"cura con.terr...::>o-

ránea y fué .ntivo Ce controve=cia de teóricos y o_ortunistas 

bajo un co:nún Cienoninado::-, el cine había entrado aJ ... :t.mdo de 1 

intelecto y la cultura a l2 vez de su existencia ue suyo, es-

(5) :JAL¿s:s B~L.t ••. ~.ü ho.twre invisi:!Jle :t la cult't.:rc:t cil"'emai:ográ 
fica. L~itoriaL ~inaudi, Turin 1 .951, Sesun
ca e~isi6n l.S60. 
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taba ase~u=ada ~entro de un ~~turo halagaCor v .=c~~For~o, 

:1ás ade1.an·c.e ve!:'e os c6 tO st .1eteó!:"ica carrer.:, lo ~ ·.eva a -

cor..ii~.es C:eccoaocic~os de t.u::-~ia es·tiz.Je, ... ~·ero Jc ~ rar:. renta 

bilic.ac.. 

-~s i1, :->ortar::tc hacer una sin-t.eci:: ac l<:l ic.iosincracia u: la 

~o::;laci6r: es ec~&dora y _ rod.t:.ctora del cine en su ... ~rimero~ 

tieJ~OG ~ la ve¿ que intenta=emos hacer un ,araJelo con el ffie 

dio act~a.Lr Oó.r:. iéetTtificar la ·tenc:.encia rein2 .. ::tc c:.e ~-a ií1a 

sa es}cctaeor~ y dé loe o~ulcntos ~reductores. 

Yé.. ~tabiamos uic:!o que los ·tier.1_.,o::: iniciales de cine se carac 

'ceriz;J.n 10r ~a novedae ~isna del evento y que en e~ rectan 

gula ¿e a c2la de _royecci6n, ce encuentran mescla~as cast2s 

y sociedades distintas; , " ... , 1 - 1 1 d e .... ~'l::.)_~co _ a.":ia o 'CUL'l'G' se u";)ica -

en el .~inac~:o C:e las e:dgencias criticas y con ojos 

~ro?ios de eca cvlt~ra que dese~Ja tener. Por otro :auo está 

la srr<:~.n !:1asa de o~::>reros y sala.:::-iac~os d.e le;s e_, rc..nde:::: indus --

trias , que fotjc_,ados veian en el cine, la f6rn~la idea: para 

mi·tisar cuc ::.i ... ::_·tu.cio :.-.es u la vez que habian encon·trac:.o la -

for.na de reducir la dis·tancias e:·isten·ces entre el!.oD y sus 

)atronos; ·toC:a la vida i1a sido :.: será for-tificante s2.J.ir del 

ostracismo. l:'oder'os clasificar a un tercer y dete:r .. inante --
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s ru.~o, :0s _)roduc·tores, ac·i:ores . _>atrocin2~dores 1 y en -:ene-

ral el ~_lanc.do .t1Und:Lllo del cine. Toc~os en 2ro.L~orciones 

di versas a_"ort.arán su cuoi:a ¿e i nJcerés J:?ect.:niario 2 ::.a 

s;ran :r:n 'res~ naciente . 

1 
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':'acibién habia -r-os 'cocaa.o Puy trac_,encialmente, el ... lr:ce!."·tro -

noble, de ct:na d-::>rada del cine, como consecuencia del desa-

rrollo e inquie~ante clL1a reeo=aaa del cine y 'ro(is~ ¿e 

inventos de fir:.ales del si':.Jlo _ 3.sado y comienzos de este, -

vimos con:o el teatro, la e~.1>resi6n .nás grande la ct::l"cu::a tu-

vo que U.sarse y de _t)aso ceder su estirpe al naciente inven 

to más conerc:.al a.ue cualquier floreciente nesod.o de :;_~ épo 

ca. De esta menra avanza su recorrido a través de los tien-

pos y cada d5.?, el citle signe caci::>ianc\o su estructuras y su -

enfoque es cac~a día mas diferente, de ést.a menra SIGFR:i::r.m - -

r f-.2\I.AUE:::--:, en su libro 11 The Nature of Film" (6) defiende su 

filosofía renovadora y lo calific2 como la creciente y válida 

arnbici6n de lo nuevo , de las emociones y de las e:· ... Jeriencias. 

Esta afirnación no es nada novedoso, si tenemos en cuenta 

que la e;:_eriencia nos ha de~ostrado una realidad tangible -

así .vués encon·trrunos co.no el famoso ~?reductor AJ:.Fl'ON:mrr ( 7) -

acarici6 la idea de llevar a la pantalla, la intraducci6n a 

la filosof:I.a ma:teMática de _ USS ~LL, al menos 2.o hi.~~o teórica 

( 6) KRi-Y-\AtJ.8R STGFRJ.ED. "..:'he Hat~re of film . l:dxon l. 9GG 

(7) ]\l\l'TONIOiE .. Cl-~RLO. Productor famoso nacido en Roma en 1 . 881 
y :r.uer"co en 2-Tei·l York en l. 950 



mente; es que la flexibilidad de los equipos, cada vez más -

sofisticados asi lo permitian . 

Como producto de esta inquietante mentalidad renovadora del 

cine a través de la h istor ia se han enc ont rado un sin n~~ero 

de tendencias como el NEORREALISMO y la NUEVA OLA FRANCZSA, la 

FICCION y el general cualquier expresión de la mente humana -

con arraigambres de caracter estético, ideológico o sim::_')lemen 

te especulativo. Con sobrada razón ARNOLD .::IAUSER, afirma¡ --

El cine se ha convertido en el testigo del mundo, en Juez con 

ciente o nó de una sociedad que se debate entre sus evidentes 

y tragicas contradicciones. (8) 

De esta manera, el cine si fué un factor de educación 0ara la 

juventud de otros tiempos l tendria o nó la filosofia educati 

tiva que se le atribuye ? Estas preguntas no son fáciles de r 

responder, sin embargo, si tomamos exclusivamente la mentali-

dad renovadora y desprevenidamente culta que caracteriza al 

conglomerado humano que acabamos de anal izar, ·tene.uos que de-

cir que si tenemos que acet)tar que su aporte a la cul·tura de 

la época, fué diciente, sin embargo, tar.iliién es oportuno hacer 

la salvedad sobre el hecho de que no se fundamento en la juven 

(8) dAUS:GR ARNú.LD. Introducción a la iistoria del Arte .t:c~ito -
rial Brusuera, Barcelona 1.953. 
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tud, esa acción formadora y de caractereF culturales, sino -

que se hizo en adultos ya en capacidad de transffiitir cultura 

en lugar de asL:nilarla, es que el fenómeno se ,,;>resent6 como la 

resul"l:an·te ae una sociedad formada y madura en la cul)cura; )OS 

teriormente veremos como la juventud va desplazando a los 

adultos. 

Tenenos ahora otro grupo humano, que pobl6 las salas de pro -

yección de la é:">Oca inicial y posterior del cine. El ~>ueblo 

Jueblo, el obrero razo, el asalariado que ya diji~os habia en 

contré:.do en el cine la oportunidad de alejarse siquiera ,.)or -

unos momentos del c-.gobiante problema de su esc2.cez ~>resnFues

tal, de todas sus limitaciones y privaciones que a trov~s del 

tiempo su condición le im~.nia, que no es un dec~ado de cultu 

ra y que ror el contrario tiene ~ucho que aprender a la vez -

que su distancia con el grupo anterior se ahonda Fignifica -

tivamente. 

A _.,Jrinci,tJios uel sis :e, las grandes industrias ya af.:-on·taban 

el inconforrris~o ideológico de los asalariados y las relacio 

nes obrero-PatronaleE, ta.n~-,oco fue::on :as .::~ejcres, como e,;_ -

e 1
. lOL'Den::o actua 1 no lo son. J?ero que sucedió es·te enorme gru 

~'0 '1.umano al rededor de la cul~.::ura que el cine en un momento -

dado ~udo co~unicar o influir . ~1 cine si aportari~ algo a -
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la for!'lación CL'" 'c.ura 1 eJe los obreros, ya di j ü1c; no bién fun 

damentaJos en E~ formación integral ? Por el contrario seria -

que éstos le hayan a!.)Ortado rl'\ás benefic ios al cine con su t e.E, 

manente asistencia a las salas ~eproyección ? 

~n un princi;io habiamos dicho que el cine es su asociación -

con el teatro, ?asó de presentar imásenes de la vida cotidia 

na a temas de cierta orientaci6n cultural del teatro, ~ara -

lueso tomar la carrera decenfrenada que ya conocemos ; pode-

mos decir qt.l.e si aportó cultura y formación integral en sus -

momentos iniciales, más J.'">or el hecho de brindar le. O,¡;)Ortuni-

dad cie llegar 2" loe circules soci ale:: hasta el L.1omento s u_::;>re 

mamente d;.stun·te ~"'ara unos y otros q't1.e por el mensaje que haya 

?Odido COLi1Unicar. Aqui es necesario resal t.ar el hecho dicien-

' 
te de la partici '~ación activa que tuvo el obrero como ac ·tor ne 

cesario en las primeras cintas que se grabaron, en razón a que 

estas se hicieron, tomando l?.s imágenes de la vida cot.idiana -

por ejemolo, la actividad in·terna de una fabrica, la salida -

de los obreros de ésta, Ciespués de cumplir su jornada laboral 

la actividad ?ro?ia de un taller de carpinteria o za?ateria -

etcc. 

Todos estos interrogantes con verdaderos y fundamentalmente -

necesarios para determinar la ¿osici6n del cine frente a la masa 
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obrera. :Gl solo hecho de salir del limbo social en que los 

obreros se encontraban a principios del siglo, ya im !ica una 

conquj_sta en el cam iO intelectual sencilla1nente .::JOrque han da 

do un ~aso fundamental hacia el nuevo mundo, resultante de la 

in·telisencia y !a experimentación. A.l-!ora bién, ese p2.so tam 

bién demarcó la penetración al teatro, no muy popular en su 

esencia misma y lo mas interesante, ~ropició el cuesticnamien 

to mental de la necesidad de )regresar, ?aralelamente con las 

exigencias del ülOmento; reflejaba su progresar, )¡;¡_raleJ.amente 

con las e.:t,igencias del momen·to; reflejaba su afán en los temas 

que veía en las pantalla. Es que la cultura no sola:uent.e se -

adquiere en los bancos de la docencia. 

1 
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( 
PREnULIO D..;; ~A D.:..C DENCIA 

Con el correr de los días, el obrero, se fué calificando como 

el es~ectador m&s asiduo, co~o la ~ateria prima del arte-ne-

gocio que florecicntemente ha . ..;l.a nacido, sus exigencias y 

digustaci~n había obligaco a los productores del cine a illejo 

rar su calidad, lástima granae también, cada vez más distan 

te de una verdadera formación cultural hasta llegar a nues-

tros dias. En el cine :::e encuentran )aradógicamente encarna 

da la inversión de valores humanos, mediante la exaltación de 

lo negativo, como fórmula cautivadora o de ¿enetraci6n a un -

público sediento de sensaciones y experiencias; en especial 

este fenómeno se presenta en este grupo humano que estamr.~ -

2nalizando. El héroe si~ miedo, sin tacha moral, daria 2aso 

al antihéroe lleno de vicios de excesos, lleno de absurdos adi 

tamentos valadies y mala educación etc .... ~sto es la resul-

tante de una sociedad de consumo germinada desde el momento -

mismo que la rentabilidad afloró con el consecuente detrimen 

to de la cultura. 

Como quiera que la juventud a principios del siglo se encon 

traba subyugada a los rígidos cánones sociales y la tutela 

de hogar se hacia estrechamente, su campo experin,ental dentro 

del cine también tenía que ser reducido, sin embargo con el -
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correr del tiempo y la evolución mis:na de las costu,nbres y -

estrechases sociales, han liberado sin una medida tangible, 

la autonomía de la juventud hasta encontrar la plena libertad 

y el espíritu renovador de hoy en día. Pero a todo esto que 

tiene que ver la juventud con respecto a la influencia educa

cional del cine en una inter- relación de estridencias y sensa 

ciones extremas ! Encontramos algo tan curioso como es el he

cho de usar el cine como fórmula de escape a sus pro,)ias con 

tradicciones o limitaciones; ya viillos como princi?ios del si

glo los obreros ~itigarcn sus penuarias y se refugiaron en -

los cinematógrafos como 6nica forma de distracción y e~pansión 

ahora la juventud frecuenta el cine, más para esca¿ar de la - 

cuasi tutela hogareña, ?ara experimentar s e nsaciones .1:1ropias -

de su edad en un mundo por conocer y para girar en la orbita 

li'Qre de temas, si bién no prohibidos textualmen·te si limita -

dos en una ~antalla de televisión o a la plenitue de la luz 

del dia. hs que esa oscuridad de las salas del cine libera y 

enseña a vivir a quienes em~iezan. 

Veamos con algún detenirr.iento el fenómeno de la masiva !'-tSisten 

cial de la juventud a las salas de cine en el momento actual -

ya dicho con el afán de esca¿ar de si mismos antes que de ad -

quirir conocimientos t écnicos o científicos que pGdriao lograr 
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ce en un nomento dado. 

Eabenos perfecta.nente qt:,e :a ú:levisión de~·de hace '~ás ae --

30 años más o .r,enos viene escalanco ~;)osiciones insoc. echadas 

hasta el ~unto de 1oner en se~ios a~rietos al c~~e, ya e~ el 

orden econ6, .. ico, como técni.co y social; esto ha motivado un 

de8plazamiento de la audienci~ al recinto del ho~ar es¿ecia2. 

mente de !os adultos y amas de casa con el consecuen~e detri-

mento de la privacidad que una sala de cine 2ro)orciona·y 

con la u~iversaliCa6 Ge los temas que la Televisi6~ tiene 

que afrontar frente a una sens Llra impuesta ,?Or las nonnas vi-

gentes y ror las circunstancias mismas . ~n esta curiosa situa 

ción encontramos a los jóvenes que explotan la afortunada si -

tuacion >ara ."'oblar las salas de proyección que 2. la sombras 

de la "'entdtfur¿¡ dan rienda suelta a su ,Propia imaginación y es 

ca an de la vigilancia de los adultcs y de su juventud misma • 

.t.;n otras palabras el cine está enseñando prematuramente a vi-

vir en ~n mundo convulsionado cr~el y contradictorio a quie -

nes en el momen·to miran el futuro con las espec·tativas de su 

corta edad, siendo a la vez indirectamente artífices del cine • 

.. 
Ll fenómeno del desplazamiento que la televisión ha pro~icia-

do al cine, implica una serie de circunstancias en el orden -

social que influye directamente en la asistencia y ~rogreso -
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que cualquier negocio o indu2tria debería tener, veamos como 

en el cuadro est2~~stico del número des alas de proyección y 

butacas de buena )arte de Colombia han disminuido con relación 

a la rata de crecimiento del País y como en algunos veríodos -

se cierra inex?licablemente los teatros, lo que indica la poca 

actualidad de los sistemas para cautivar sim1atizantes y de su 

dec2dencia misma ( Figura l , 2 , 3 ) 

Algo en decadencia ~odrá ser instrw~ento de cultura o forma -

ción integral de la juventud t Será que la misma juventud se 

ha encargado de mantener en ese nivel de ostracismo al Cine? 

Podrá caber res:;>onsabilidad a las lesislaciones que regulan 

el cine ? Yo creo que de todo existe una parte y todos tene -

mos un determinado grado de responsabilidad en el problema de 

ver un cine que no aporta nada l:.'">ositivo a la cultü_ra o forma= 

ción de los j6venes, sus asiduos asistentes . Las circunstan

cias ~articulares en que se ha desarrollado este arte- negocio 

lo llevó a enclaustrar sus propósitos nobles que en un momen

to ~udo tener y esas mismas circunstancias han hecho que en 

la actualidad solo sirva para extrovertir una juventud de su

yo ya liberada y solamente ávida de sensaciones desconocidas . 

~1 cine si9ue siendo un medio mercantil y todos sabemos que la 

cultura no e[' una mercancía de facil venta o facil consumo, es 
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que desde el morr.ento mie.1o en qlle el cine .é)ercibió jugosos 

dividendoe, su :!:ilosofia y factibilidad tuvieron un común 

denominador. ~arece ser que la inversión de valores, el cam 

bio radical y brusco del norte de cualquier sociedad, está -

tomando tal fuerza, que lso productores del cine, sus acto -

res, sus empresarios y todos quienes viven de él, hacen lo 

que esa sociedad de consumo requiere en detrimento de la so

ciedad misma y en menoscabo de la juventud. Sencillamente -

quienes viven del cine, lo consideran obiamente como una In

dustria, el financiador o empresario que invierte su dinero 

no desea sino multiplicarlo en ganancias a la vez que su pro 

. '1"1.1 y~·. : :•11.1. desd3 :!..).:; Gst 1.li..J"" hasta la ~an 

t 1 la, C:)''Fl 1.H1 _;rodncto que tiene ;_11e "-er v e ndido rentablemen 

te . 

La comercialización del cine , im~lica enormes desembolsos de 

dinero, lo que obliga a su recu¿eraci6n comercial, por consi

guiente su caracter y finalidad no es cultural sino perfecta

mente mercantil y como mercantil que es su ins~iraci6n, está 

sujeto a los altibajos de la co~ercializaci6n más si tenemos 

en cuenta un competidor sumamente fuerte que es la televisión 

y la baja calidad del cine que en gracia a la comercialización 

viene menoscabanao sus cimientos. Hay unos datos comparativos 
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que muestran en dos periodos plenamente definidos, el menosca-

bo de su calidad, de su e antidad y en fin de su estructura 

en los Estados Uni.dos de .l\mérica. ( 9) . 

ASISTENCIA SEI~JAL A LAS S ALAS DB CINE 

1946 80 clillones de espectadores 

1971 16 Millones de espectadores 

RENTABILIDAD DE LAS SALAS DE CINE : 

1.948 1.506 Millones de Dólares 

1.971 904 Millones de Dólares 

NUr-:!E RO DE PELI CULAS RBALI ZADAS 

1.946 378 Películas 

1.971 143 Películas 

(9) CINEMA 73 dollywood la caida de los grandes imJerios 

Página 121. 
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C O N C L U S ~ O N ~ S 

_¿1 cine en el ::mndo entero, hasiao un factor der"1oninador en 

el corr, JO.:rta_r;ien.to de su cautiva masa juvenil que asiC:mair>ente 

frecuent.a Jas salas de ,?royecci6n; sin embargo esa .·nasa no -

ectá influenciada por cie:ctos _;atrones educacionales ni nn..~-

cho menos el cine ha pretendido llegar a los confines deseen 

tes para que el inte:ecto ~ueda nutrirse de todos sus adelan 

tos técnicos y cientificos a la sociedad, logre a la orienta 

ción de 1_ com?orta;rüento de la cul tu.ra como medio :Eon.1ati vo o 

de progreso de ella misma. ~a juventud solamente encuentra -

en el cine, el ~edio ideal ~ara evadir de su ~roJia intimidad 

el encierro de la 1 imi ·tan te en que la sociedad los ubica, es 

la o~ortunidaa feliz ~ara recorrer caminos desconocidos óel 

nundo exterior, es la salomónica solución a la inqu:'..etan·te -

necesiead fe aGquirir ex·eriencia en lo ficticio y lo real-

en él se encuentra ~arad6gicamente los e~tremos y :&s e~tri-

dencias co~o f~ntos ae convergencia de una socieaad decaden 

te Cesorientada y evolutiva 10r e·celencia, es q~e en la mul 

titrd a~o!1ada de ~na Eala de cinc se enccentra la so:edad-

del :'er~sa,rient:o y se vive en efe •n·:.:.do sintét:.co de:. ci.c.e. 

Nuestra ,;uven·tud c~e Colc.1Lb.:_a no es ni .._)uede ser lé, e. ~ce· ci6n 

de ese común C:.eno'!linado:':" que a.cc::.au.mos de ver respec·to ele~ cine 



>os i.blemente st: com_1ort.arrti ento es rnPc:1o mas i ndisc:r-eto que -

en los cen·t:ros ele .~rodtlcci 6n ~. .. e 1 cine, tal vez J?odx: iamos afir 

mar que es el cine el que ce ada)t6 a las e~igencias de su~ -

es. ec·:::c,dore::, :>or lo que seria Ln"'osible :?retender ·t.o.narJ.o ce 

mo forma de cultura o medio educacional de la juventue. Lo -

Qnico que ha ensefiado es la e'centricidad de su com_Drtarnien-

to y la maduración de sus 1retenciones, en una sociedad llena 

de baches en la formación integral de la juventud desde e~ ho 

gar hasta las Universidades, en todas las elites social~s y -

confinee del ¿aís. 

N:) podemos ·•asar ~or alto la ingerencia de la legisla c:i.6i1 vi

gente y de la partici1)ación gubernamental timora·ta en un sis

tema democrático como es el de Colo~bia. Quierase o n6 la -

indiferencia o lo ino!:'Jerante de sus mecanismos han cotYtribt.o 1-

do enormemente a la frustaci6n de pro~6sitos en cuanto a edu

car la juventud con el cine se refiere. 

Como el sistema Democráticc i.n~lica otorgar liJ)er'cades a sus 

conciudadanos en su actuar y en su pensamien·t o, hemos sido -

espectadores del ~aso sin ~ena ni gloria de un complejo sis 

tema !cé'6nico-cienti fico que con un adecuado comportamiento 

?odria em_Jlearse en bién de la juventud a fin de proyectar -

mensajes que fortalezcan su cultura y conoc ii~ientos generales . 
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i. as Liber-t::aá.es que di8frut:an ·codos lot .:olombianos han ro 

.1iciado el e :we::cio incon·tro:ado del arte-negocio ~ue uni-

camente usa el pris~a mercantil en su accionar; las leyes -

que regulan el cine en Colombia no solamente son ino"'erantes 

sino que facilitan la destrucción de la filosofia orientado-

ra que podría ·tener. En otras al abras en Colom.oia no es'ca 

ni siquiera en Plan de experimentación, sistema alsuno que -

J?ropenda por la cultura y educación juvenil. 

La decadencia que tiene que afrontar el arte-negocio desde -

su mismo lugar de producción a raíz de la com9etencia que - -

la televisión le hace cada dia, amen de su decadencia como 

resultan·te de la situación económica mundial, afecta directa 

mente el medio circundante del cine en Colombia a la vez que 

su calidad no tiene otro panora~a que la supervivencia comer 

cial, sin importar en nada el aspecto cultural. 

Tristemente ter:e mos que concluir este ·trabajo, man~ festando 

que el cine no ha aportado nada a la for~ación cultural e in 

tegral de la juventud en Colombia, los factores que inciden 

en su medida ya los analisamoE y queda de manifiesto la com-

./ 

~licidad, inoporancia e inca?acidad del Estado Colo~Jiano - -

~ara hacer algo positivo. 



Salas de cine desaparecidos en el per iodo 1.965- 1.978 
por secciones del país 

Secciones del país,. Capitales 

TOTAL NACIONAL 344 127 217 
(100%) ( 36. 9f'/o) (63.1%) 1 1 

Antioquia 71 22 49 
A ro u oo 2 2 

1 

36 23 13 • Atlantico 
8ogot6, D. E . 38 38 
Salivar 27 13 14 
Caldas 21 6 15 
Cauce 8 1 7 
Cesar 7 1 6 
Córdoba 16 3 13 
Chocó 6 2 4 
La Guaji'a 3 3 
Magdalena 14 13 
Na riño 10 10 
N. de Sol'ltonder 21 3 18 
Quin dio 5 2 3 
Risaralda 6 1 5 
Santander 13 2 1 1 
Sucre 13 3 10 
Va le del Cauco 27 6 21 

* SE INCLUYEN SOLO AQUELLAS SECOONES DE LAS QUE SE TIENEN 1 N FO RMAC ION 
Fuente : ~NE, EL Cinematógrob en Colombia l. 9 65 
Directlrio Nocional de Salas de Cine 1.978 

Solas de cine creadas en el PerÍodo 1.963- 1.978 
1 1 

por secciona del pa(s 

Departamento 

TOTAL NACIONAL 

Antioquio 13 4 9 
Atlántico 6 1 5 
Bol ivor 4 1 3 
Bogotó, D. E . 7 7 
Cesar 4 2 2 
Córdoba 8 1 7 
La Guajira 5 1 4 
Magdalena 1 1 
N . de Santander 6 3 3 
Quind(o 3 2 1 
Risaralda 4 1 3 
Santander 7 1 6 
Sucre 5 5 
Son Andrés 2 2 
Arouca 2 

Fuenle : DANE, EL CilematÓgrafo en Colombia 1.965 
DirectoriO Naci nal de Salas de e in e l. 978 



Numero de s::~las y de butooos por secciones del JKIÍS. 
en 1935, 1956,1957, 1958, 1959, 1963, 1965, 1978 y 1983 

1935
11 1956" 1957* 1958 1959 1963 1965 1978 1983 

Sea::iones del país No. No . No. N o. No. N o . No. No. No. No. No . No . No . N O. No . 
de de de de de de de de de de de de de de de 

salas solos salas salas butacas salas butlcas sal as butJcas salas butacas salas butaros salas butacas 

TOTAL NACIONAL 191 749 693 691 463.438 8 19 536 .734 737 393.125 906 439.273 715 399.817 914 709.464 

"TOTAL 
DEPARTAMENTOS 189 741 676 673 457.414 794 529.695 722 390.061 892 436.198 689 392.158 839 694.867 

Antioquia 38 109 91 96 48000 125 62.576 1 11 49.898 144 60.359 99 49.161 139 631.14 
Atlántico 4 48 43 42 46..685 48 51. 5(}7 46 47.040 53 54.867 37 32.898 49 52.214 
Bogot6, D. E. 68 74 75 156.640 83 159. ?IJl 90 65 .108 91 66.953 94 71.594 93 208.742 
BoliVOf 19 66 54 59 27. 136 67 43.234 60 48.963 41 10.417 ZT 18.190 66 41.921 
Boyo ca 3 21 26 22 8216 30 8.836 28 9 .630 41 11.253 28 10.970 31 8. 919 
Caldos 25 68 64 61 24.156 67 34826 36 15.615 18 9 .743 68 34. 914 
ca u ca 2 15 19 15 6.765 13 6.343 20 7.794 18 7.274 17 7. 941 16 7. 216 
Ca;ar 16 9.220 
Córdoba 23 19 20 8.140 ~ 8.809 22 7. 566 26 10.348 23 9.782 25 9.989 
cu ndinamarca 26 46 37 41 16.769 18.460 52 16.317 60 17. 412 49 14.548 58 20.147 
ChoCÓ 3 5 6 5 2 .030 6 2.130 6 1.377 10 1.698 3 548 17 8 .206 
Huila 4 14 20 21 7.959 23 7. 970 21 5.511 22 6.800 23 9 .519 22 7 655 
La Guajiro 10 1.612 9 2.020 11 4.500 5.400 
Magdalena 6 36 35 30 11.148 41. 16.256 44 15.348 43 17. 116 13 7.875 42 18.213 
Meta 2 10 3.985 10 4.439 10 4.984 9.020 
Ncriño 2 13 13 13 4.407 14 4.689 15 5.934 25 9.490 21 8.307 14 6.122 
N. de Santander 5 24 25 26 13. 468 37 14. 105 28 11.797 29 12.749 20 8.318 38 15.039 
Quindlo 19 8.255 16 10.063 14.372 
Risaraldo 28 9 .288 2.0 9. 817 12.364 
Santander 12 30 24 26 10.920 33 14.933 ~ 16. 166 35 17 . 5~ 35 19.991 34 18.663 
&ucre 20 9. 626 12 7. 030 11.080 
Tolima 18 50 45 41 12 .792 43 15.8~ 38 14297 41 14.263 22 9.542 42 16.846 
Valle del Cauca 2.0 92 81 80 52. 183 89 59.882 89 61.718 91 68424 75 ól. 617 101 1 04.El92 

TERRITORIOS NALES 2 13 17 18 6. 024 25 7. 039 15 3.064 14 3.075 26 7. 659 55 14.597 
Intendencias 16 5.824 21 6.323 21 6.323 
Comisarías z 200 4 716 8 615 
Arauca 4 474 3 475 3 850 3 850 
Coquetá 5 1.010 8 1. 700 8 2.300 8 2.300 
San Andrés 2 2 450 1 450 4 1.425 4 1.425 
Amazonas 1 350 1 350 
Guoin ía 1 300 1 300 
Putumay o 3 780 lOO 6 1.860 6 1.860 
Vaupés 
Vichado 
Ca sanare 4 924 4 924 

*NO HAY INFORMACIÓN SOBRE No DE BUTACAS. 

Fuentes: 1.935 Controlarla General de 1 o Na ciÓ n. 
1.956-1.959, DANE Anuarios Generales de Estadistica . 
1.963-1.965, DANE, El Cinematogrofo en colombio 
1.978, DANE, Directorio Nacional de Salas de Cine _ 




