
PROCDSO AI, C INE VENEZOITANO

POIi TODOLFO IZAGIIIRRIi]

Ilezela de regocijada pcripecia y dranrática corfrontación de perrulias,
el cine en Venezuela no ha sido otra cosa silro un lento "v doloroso
narfragio ile múltiples esfuerzos desinteresados r.- magníficos ¡.
soberbios idealcs. Una terca cmpres¿ intlividu¿i que aútr rro eesa en
cl empeño dc clotar al país de un pcrfil cierto, de un rostro cinenra-
tográfico poco conocido por los propios nacionales; inft"ecuentc en el
proccso y desarrollo de 1as artes en el país.

Una larga historia que narrar'. lln¿ historia que se remonta y sc
origin¿ en el aío dc 1909, cuando Augusto Góurez Vidal y A. Gonham
ro¿lizan en Verrcznela el cortometraje "Carnauul en Cqrac&s". Con esta
obra de joviales acentos y cier.to empaque formal - nn film perdido
y que pocos venezclanos lograron r.er 

-, sc inicia en rigor la pequeña
y grandc historia dc rna cinematografía esc¿lonada en reiterados
intentos personales, inconexos, aislados, ajcnos a una lírrea de erolt-
eión, en los que prir.a generalmerrtc un asonlo altcsanal más que la
plesencia de un ¡'cldadet'o iurpulso cr.eador fornal o argumcntal.

L¡a fecha causa justificada sorpresa puesto quc ella inicia cn Vc¡e-
zueJa, a colta sepalación en el tienrpo pelo a considerable clistancia
rle Jlulopa o de los Estados llnidos, lo que apenas acaba tle comcnzar.
En cfecto, a sólo 1+ años escasos de aquella céleble nochc tlel 28 de
diciembre de 1895, cuando los heLmanos Louis y Augusto Lrmicrc
rnost]'aron en el Boulelarcl cles Capucines, en París, la insólita salid¿
dc los obreros dc la fábrica o e1 bufante tLen a su llegada a l¿ estaciól
de La Ciotat; dos años antes de las Alucinani.rnes ilel Berón ale llu.ttch-
hausen o de lll Espejo JItígico, del ilnsionista, mago y prcstidigita<lor:
que fuc George llelies o casi simtltáneamente con la patética y glan-
dilocuente J[u.erte de I rtín el Terrible, realüada en la Rusia de ]os
Romanoff, por.\¡asili Gonchalov, o scis años después del aniesgaclo
,lsolto al ?rzr r¡uc iniciaba eon Edrvaril S. Porter cl rieo camino del
cine americano, en Caracas, en nn perditlo y tiesangrado país también
el cine iniciaba su rocambolesca ayentur¿.
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Ill una publicación de documentación y crítica cinematográficas del

Ucntlo dc Inyestigaciones Oherlatogr'áficas cle Caracas, Alfrcdo Roffé

leleló L¡s inicios históricos dc Ia crític¿ cinentatográfica en Venczuela

J. sus obserracioucs son valiosas puesto quc perniteD conocell qllc

tlcs años antes que Vidal ¡' Gonhanr se dispusicran a enprender la

descabellada andanza de filmar un carnaval en Caracas, csta ciudad

"cont¿ba con una población de unos 80.000 habitantes. Aún no habían

aJralccido los prinrcros attornó¡-ilcs "r' sólo cn esc año comenzat'on a

circulal los tlatn-í¡s eléctricos. L,¿rs corrid¿s de toros' las retrctas l'
los tcatros Calacas, l{unicipal ¡' Calcaño eonstitlLían -en 

medio de

srr illegular funcion¿lmiento , los Írnicos cspcctáeulos. La rirla

fllltural no cla el leldad nuy iutensa".

l)n tun ptccarias condicioncs, err un país lo incorpolado tod¿r¡ía al

nrunr'lo cielto del arte y dc la técnic¿r ¡'del emilnje intlustrial, rraciír

ol circ lenczolauo. Si la calencia técnic¿ cstuYo conlperrstrda cn ostt:

plitner filn dt' ccrtontctrajc por los alegres des{iles ctrrnavalescos,

i¿rnbién el plinret largotnctraje lealizado cn 1913 bajo la dilección

<le D. Zimmerman paltieipó de una risucña atmósfcra euando atacaba

con satíricas almas de paroclia la historia de La Danw de las Cagenas'

Sujeto a cst¿Ls contr'¿tlicciones: tn espíritu alegle y nna tleplorable

pentlia técnic¿, se sucetlerán en eI paso de medio siglo numerosos

intentos cincmatográficos y los nombres dc diversas empresas y rrccio-

ncs cooperativas cle pasajera existcncia en un país de incipientc

clitluctür'¿ industrial cn la quc el cine, precisamente, aÍrn no penetlaba'

Tliurrfo Irihrs, Vcnczucl¿r Cinernatogr'áfica, Oóndol I¡ilns, la primela

Avila Films, Cincmatográfica Venezolana Asociadas y nruchtrs rrrás,

sin oh'idar los I'cpetidos intcntos cooperativcs clc actores clc teatro I'
gru¡ros inclepcnrlietltcs. no logran cscapar a la falt¿ de lcenrsos técnicos

¡' n la pcsada atnósfera de mediocritlatl con quc el cine entr'¿ ¿r su

ct pr sonor¿t. nl misrno Oonzíücz Vidal quc otolgti al país el prestigio

rle Ltna p'-ccoz cinenatoglafía. realiz¿¡rá cn 79?'B lll Rcliutlio dc la

.lbu,eliti,rtn film cuyo título evidcncia una lastimosa cargt selltimental

pcro (lue posee cl rclatilo mérito o inrportancia histórica dc ser el

irltimo film silente venezolano.

IIan transcurritlo exactanleDtc 24 años ¡' Lionzálcz \¡idal cierra un eiclo

por ét abierto. L¿ alcgría calnavalt'sca ha cetliclo el lugar nl lactimoso

nrelodr:alna cle la abuelita. IIn ctarto cle siglo cu el cual también cl país

se ha hlLudiclo en url no menos lastimoso silencio. La feroz dictadura

dc Juat Vicentc Gómez }izo aÍrn rnírs pelosa la mudcz del desolado cine
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nacional. N'o h¿blaba el dictador pero tampoco dejó hablar a nadic.
Y cl cirre venczolano entr.a al períodc souolo ¿r'rastr.anclo el misnro pcso,
I¿¡ r¡isma carga de balbuceos técnicos, de torpezas argunrcntalcs, de
i¡tcutos criollistas ¡' ncJodramáticos enr¡ralentatlos ¡nás al tcatlo clc
ban'io quc al sorpr.endentc ¡. írgil lenguajc cincnatográfico.

La prinera película sonora lealizacla en \¡enezuela se llana ,I,abo¡p,

un coltonretraje rlirigido por Raf¡tl ltilcr.o, cn lgBT. cn.. colabolat:iriu
r:or (l¿r'los Ascanio, rluien hizo clc carnar.ógtafo. I_rn ¡ño rnr'rs taldc,
s.- llilnra la primera obla soirora dc largolretraje: El Rom¡titrúento,
b¿rsada cn un guión dcl coltccliante Rafael Guinancl ¡ dirigirla por
-\ntonio Delgado Clómcz.

Err tln crrsa¡'o tittlado "Ol cine c,n f/ enezuelc, <le la sorie ,,Temas

Cultur¿les Ycnczolanos", altotábamos que el intcr,és por. cl cin¡ ¡rar,-
lante animó a valios productores. El resultado de cstc impnlso fue
Ltna st'iic de fih¡s dc crr'áetel mu¡'cliollista ¡, folklór.ico: torambolt,
1.939, clc Finí Ye r.acochca; Roma.nce Aragiieíto, 19-10. tle Donüngo
llaneiro; ,Ioropo, t1a Fléctol Cablera Silontes; ,lbta. Llatterq, 1914,
clc Jfanuel Pchlffo; Prór€ Llija, tIíu, 19-11, cle José Fcrrrárclez, para
no citar sino algunos. Ya el título n¡ismo clc cstas plocluccio es tcsti
monja cl criterio y disposici(rn dc qrriencs así sc iniciabat cn l¡
aYentrl]? clel cine parlante.

Aaranbola, por. cjemplo, posee ciettamente un r.alot, de tlocurnento
puesto quc hace posible la com¡rcnsiírn cle las condiciones dc inrplo
r.isaciórr técnica todar-ía dontinantes en el cinc naeion¡l v ol r,¡no
intento pol cotquistar al pÍrblico mediartc cl fáeil halago de lrr
canción, el paisaje y sl hunror cliollos.

Algunas copt otluccioues venczolano-llgeltitras entpr.endirias con brrcr,
acielttr pol l3olír'al llilnrs en 1g1g: EL Dernonio es v"tt ,lnqtl; f,(t Balau,_
rlra Isobel, de Oallos Hugo Llhristenscr.t y yo c¡ttiero una mu,jer trsi,
dr: Juan Carlos Torr'¡', aperas si logr.uron r.r,has¡r cl hajo nilel
comercial ¡' rnedioct'idad dc las películas ¿rntelioles a es¡r fer,ha.
La Balnndra /scóel, consirlerada pol la crítica nntional cono Ja nrcjol
lealizacirin vcnezol¿na, no pasa er todo caso cle scr, un filln tlc
lelatir'¿r factura conrcrcial. En toclo caso, este film, basado cn un
helmoso ¡' tucr.te r:clato dc,l no¡'clist¿ (iuiller¡no llencses, l:¿ siclo el
írnieo trabajo de largonrctrajt' ¡'circzolano rlue logt,ri intcresar a los
pírblicos de América y li)ru.opa y meleció galarclón a Ja rncjor foto_
grafía (José llaría Beltrán ¡, l{anuel Socorro) en el Festir.al de
Canncs dc 1960.
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l'ostcliolcs ¡'aislados intcntos dc coplocluccitin c<.rn la inchstria rrc-ri-
c¿na uo han an'ojado, por otla palte, ningírn r.csultaclo satisf¿ctorio.

IJspeciarl tttencirin rnclecc Ia obla de lfalgct I3erucclr.af, dilcctola de
la Cincnrateca Nacional, olganisnro frcnte al cual ha clescrnpeñado una
cxcelente ¡' pror-eclrosar labor. de dilnlgaciótr cin ena tográ fica.

Srrs do('nmentalt's: Ileterótr, lg5l. s:oll'e ll r-ida ¡ 1a ohr.n del gr.an

¡titrtol lcrrczolano, ha nrelccido los clr.'gios dc l¿r crític¿ intcmaciot¿rl
qttc ha sabiclo lel: clr csto cot t olrct r.¿rj (: cri¡no lnedi¿rntc un t,itnro ilrtf-
ligentc y un habilísi¡ro rrontajc, llargot Benaccn'af ha captado la
cxtrar-r¿ y cn¡'olvente atmósfera "v pcrsonales obsesiones del pintor
en sLr ¿rislado lcfugio ccr.ca clel l¡r¡t.. L-ro dt'los doct¡rcntalcs, jultrr
al lenombrado ,lrayo (lalgometrajc rodado cn las desoladas salin¿rs
clc -t\rl¡a, \¡t'nczrcll ). rlrc l]t¡tl'ol l.csonanci¡ h¡ oblcnido c¡ cl
c:telior'.

1Ina enunelación, aunqttc bLele v solneua, de las re¿rlizaciones cincma-
togr'áficas entl'e los años 44 ¡' 55 er¡uir.aldiía a rcitelat' la presencia
rlel mal gusto, l¿ tlcsorientada bírsr¡uccln ¿rrgunrcntal ]'Ia persistentc
ausencia dc nilel técnico. Dos hotnbtes tn la torttenta, 19.f5, t1e Rafacl
Rilero; Bnrlorelfo, 1945, de I'ranz Grijalba; ;luenlu.rus rle Frijolito
17 Eobu,stinna (metljano éxito comercial inspirado en una popular serie
larlial), i 9-15, dc José Galofre; Sangre en la ¡iaya, dc.\ntonio Blar-o;
Dos sirtientes peli¡¡rosos,19{7, de José }[ar.tíncz ¡ Armando C¿sano¡'a I

)Iisión Atómtca,19,18, cle llanuel Larz; r,1l galope, L918, de llario tlel
Rio o I'u.¿ en, cl ¡ttírrno, 1951 ; ^9eis 

ueses de r:idn, 1951 ; La Flsctilinah,
1950, un iutento tlc Oésar' l)nríqucz lol aplo\ilnalso a los postulados
sintácticos e ideológicos del ncorealismo italiano, crr boga por arluellos
años. Postcrioltuente, la r.r'onología cilcnratogr'áficr rracional recogc
r'¡rios fil¡n-s dc culicsa disposición algunrental: .ll sur dc )Iar¡¡n'i{a,
195{, clrarna pasiona) cntlr. dcs henn¿rnos pescatloles ¡ una lrccarrinosa
y lrella extraljera, de Napoleón Orclogoisti; 1l estín, ptrrr. lu mnertc,
dc 1955, diligir'la '¡ror .losé lligut'l de llora, rrna cxtlaña pr:lícula
lt¿lizada cl ]Iarar:aibo cr torno a tnr dla¡lra dc lir guclla culopea:
las rc¿ceioncs clc los habitantes de una ciudacl quc 1'a ¿r sel bomb¡r'
dcada. La cnunrelación potlría sel larga. Trimitemos la rclaciíx a

cicúos títulos: Pepó Lepe, Igualito o trt ytu¡td, Tntnbot'es en, l4 (loline,
Tierro 1Iúr¡ica. Yo .t1 |.as )Iujercs, eta.

L¿ décad¡ rlel 60 ¡ro aligelará el faldo de Ias dcficiencias técnicas quc
el cine vcnezolano arrastra consigo desdc los ticmpos tlel jubiloso
"Carnaval en Caracas", pero cr.idcncia una m¿l-.r¡ot'selicdad, una
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posición urás intelectu.al, sólida "v creaclora. Una actitrd luci¿ el ciue
coüro instrmlento de c$resión, eomo vía de personales asomos J'
rc-üejos clcativos. El ncnbre del dramatnlgo Román Chalhaud estará
asociado a csta lluera y más noble disposicióu hacia el cine. C¿¿ír¡

-ldolescente, 1951, señala, a pesal dc sns grandes fallas y desacie:rtos
técnicos, ru criterio formal quc irá perfilándose a 10 largo de valios
films hasta alcanz¿rr un nivel itleológieo y un fluiclo leirguaje con

Cuentos para, na11ores, 1963, pclícula a slictchs, ciertamente lograda
cn algunos de ellos. 7r¿ solterón en o¡tttl'os, Pequ,año milngro, IsIn
rla sal, El rostro oculto, Acosada, adoleeen de las mismas fallas de
ilrcoherencia argumental y de improvisación técnica.

IIás recientemerte, en 1a décacla del 60, eineastas como Jesírs Jlnliquc
Gt6d.ez (Bárbaro Rú:as, La ciu.d,ad, que ,tros u¿), Carlos Rebolledo
(La casa, natul clel Libertarlor, Pozo lhtarto), Car:los Camaeho (Po.r'a
cruaar etr Orinoco), Danicl Olopeza (Arte colonial, Industrüt auícola,
Colores de la Inf uncb), Abigaíl Rojas-Daniel GonzáIez ( ALi,rio Díaz),
Mario Robles (El Huerco, Henry Moore), L,uis Alrnando Roche (El
pintor Milldn, La fiesta de la Cantlelaria), Angel llurtado (El cuarto
rle al lad,o; Sofo), llaru'icio Oil¡emán (Espeum), Julio César lfármol
(Estuüo N0 II¿o ) o Giarcarlo Carrcr (luuentud, en tres moLtünien-
tos), han Joglarlo superal con constanci¿ y ¿ledicación, las numerosas
trabas de realización ¡r plocesamicnto para testimoniar a través dcl
cjcreicio dcl documental, clel cortometraje, no nna visión esquemática,
convencional ]¡ tmmpos¿ del país, sino más bien la rica, difícil y
contradictoria preseucia social venezolana en la que el hombre se

muestra eonro nn sel cor¡sciente y actir-o dentlo de un país cl franea
t ransformaci ón.

Natulalmente, toda cnumelación pcca dc ornisioues. Á lo largo rlt:
l¡ás clc rnetlio siglo ile rnorosa existencia, lnarcado con relativa {r{'-
euellcia por no o dos films amrales, cI cinc vcnezolano lu produciclo
ltumcl'os¿s películas ¡ sn aventür'a primera, balbucicntc y técliea-
Irolllc dcl oelllos". l¡orras conrieruít.

¿ Qué lia oclrlido cntolccs para quc aírn cl país no posetr una inrageir
cincmatogr'áfica ? Iin recientc manifiesto snserito por los.cineastas
de la llamada generación del 60, explesaba muy sucintamente la
sitnación ¿ctual del cine en Veneznela: "Es un hecho ct'ertanrente
dr¿nátieo 

- 
afirman los nuevos realü¿rlores citadcs anteriornrente -,constatar cómo cn Venezuela la plesencia dcl cüteasta no parece

comDortar ningún intcrás cn los nredios eultur¿rles c, incluso, cn los
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Juana Sujo y Artu¡o dc Có¡dova, e¡ ¿a Bdlantua Isabel Uegó esta tañe.
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Escena de ¿¿ i'iri¡d, dei iilm "El Rompimienlo". uná de las peli.ulas
más importa¡rles en la historia ilel cine venezoia¡o-



Uno de los perso¡aies del film 'Cara bola



me¿ios cspccíficos de comruricación de malas- A t¿l prlnio qrc tl
cirx'ast¡ sc I¡ ron\¡crtido cD nno dc los er¡nclcs arrscnics dcl Ínrbito

''I¡lsta ausencia sólo sc c\plicaúa por la cflrcncia irdrstrial, la Jalt
alc üna visión cle¡dora, Ia in¿life}cncia dcl glrpo intelcctü¿l, 1¡
nus¡ncia dc ccntros {ílnicos de fbrnución profcsional y nor li .rpatí¡
(lel lrstado valrezolaro er promulgal tl¡a tet'.]e proicecnin o 1onr0Dt,,
alol ircipientc cir1e nacional.

"No obstaDte eshr pr€c¿ria situaciór - 
(ontinirar di(iendo los cire¡s,

tas-, el mlrte ál hrrnano de cxeolcntes I'sólidos cleadoies l'laH
nlagníticas irNtalacioDes r'' l bolatolio c1e¡n ¡osil)ilid¡des pa¡¿ r€¿rlizirr'
uu cine c¿paz ale siitrar'sc l)or €nrinu clol nivc] de otms país€s que
loglaron estructüral llna {irnrc circD¿togratí:r a pa}tir do bases
simiJales ¿ las qrc Dosotros conJrortflmos.

Y agxegan: "Er este scntido, Dos Dromtrciamo¡ por rrl1 ci¡€ ¿rtén-
ticamente popular l. .tue €rite cl rxcesir.o apcgo folklórico o el gmtDito
regocijo estético "r tratc, po¡ cl eontralio, tlc indagar: con nayor
lLrcidcz ideológica en los complejos nrecarisrnos ¿le la rcalidad rene-
zolana, nedi¿nte el uso dc ¿jüstados inrper¡tiloB tócnicos y {ormales.

areremos n cine com€rcial honesto, coh€rent€, cal¿rz dc intcresar 
"\:

motiv¿¡ a todo pírblico v de conqdstar p¿ra cl país n¡erca.los más
arnplios; un cine pmfesional qre sen f sión de una co drcta plevifl,
cstética, iclcolóeica J el apoyo oconómico, {ira¡cinlo, indnfltlial,
inpr$cindible para su ¿lesa¡rollo.

"Dstantos contra la irr¿cional rtilización d¿l cinc corno \'elíclllo pa¡a
la publicidad ofi€iaL y conerciat y consid€Lanos por elto yital 1¡
recesidad de que cl Estado venezolano auspicie üna plogresista L€I
¿le Fomento ¿l Cine Nacional que sient€ dcfidtivamente las beses

económicas, c turales X profesion¿les del cin€ rcDezolano: ejerza
lxta acción ücionalist¿ ftentc fl cx¡ibidoles I ilist buido}cs I' elra
dique clel cine narional el enpilismo y la arentua reinant€ hasta
¿hor¿ en este fünd¿mental €¿mIo d€ la comunicaciór ¡'espcjo dc
nue¡tla realidail inrne¿Liata. R€qüisitos ftürdam€ntales pala el impdso
de una más diná ica I roblc tarea cj¡enatográlic¡ qre el país rlehc

Er cI d€bate que $scita ]a plec¿ria situaeión dcl cinc v€n€zotaro,
srlgen en fol.fra oblieada los varios puntos €nunciados por 1cs jórenes
cjn€astas. Es cielto que cl pals of¡ece con¡liciones quc hace¡ factible
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eL aseri¿ ierto de rrna cinenutoglafía n]ás coherenta pero csfa
r'€alidad corcr'at¿, no obst¿nte, se traduce cn €I hecho de qrc la
indnstli¿ cinenatográfic¿r (inst¿laciores, labor.fltorios, r.ecursos hrülra-
nos, etc.) !e cncüentra an flbsoluto est¿do ¿lo srbordinación al cada
\ {rz ¡rírs florccienta Desocio publiciiflrio.

Ds pcrmiti¡lo Irensar qre esta liniiación en las per'sp€cti\.as indüs
trirlos d€ las cürprcsas y l¿borator.ios fílmicos del país, sc ¿obn rrl
p.rrte a la affenci¡ ile caDit¿]es, a ia tinidez de los plo¿lürtores crr
inrertir 0n el regocio cinem¿tográfico pero tarnbiéI cabe co¡ro e\plicl
ción convincerte la carencifl cle algumertos t. librctos sólidos ¡ cohc
rent€s; la arlsencia de grionist¡s capaces ¿le oflccer jaleás l"aliza¡)ics
dentro ¿le un letativo }igor de lengüaj€ y €n{oque específic¿nreDte
cinanutogláfico. lfcnos que un¿ inclustria, ct cine alcanza en \¡€nc
zrcla 1os límitos dc r1rl florcciontr Degocio dcclicado ¡ l¡ }ronodrir
prülicitaria.

L, p ncip¿I actividad y fuerte tlc iryrcsos de las empresas tílnricas,
ue a{irmaba cn el ens¡yo "I]t cinc en Venezuela", antes citado, l]s cI
'nol¿cien, Peú más qrra Doticier.o el c¿r'áctel de €stas pr.oclücciones
semanales h¿ d€r:ivado hacia l¡ pulticidad. Son tiras d€ pmpag¿rda,
cl¿rir¿s p[blicita as pagadas por. et gobierno o ]ds inclust as. Vista
¿rsí, la roiicia a¿lqdere cntotrces üD sertialo 1tluy particülar l'a qrre

¡ierde sll condición inJormativ¿ de iütorés geD€r 1 Dara corror'tírsc
eD urr concapto eninantemente prblicit¿rio. Dn Vcnezre]a, rür par-
ii€l1lar püeAe imponer como noticia 1.!s c\celenci?rs de ur t)r'odüclo
co ercial o lfl inargu].ación clc uD¡ det€urinaclá fáblica o jor-erí¡.
DI s¿cerclote slempre plesidc 

"v 
bendice cI acto dc in¿rgulación y cs

ostensible incluso cn 1¿ i¡r¡geD cincmalográJica, Ia mal'cr de cisrlrjllos
tluc fLrma algrn asjstente. Xl noticiero cn Vcnozücta as rxla ¿1lir que
cI pro¿[ctor paga pa}a exhibirla en I¿$ sal¿s dc ehe ¿ tr¡rés do l¡
cxclllsirid¿d ¿l€ üDa empresa allLrciante. To¿lo ello sin (lrc exista
ringrn¿ r'cgulacióD, sir qrrc Jncdia ningrn¡ oldcDanz.r qüc plotej¡
fll espect¿dor de Lüra ar¡sallnDtc ol dc ¿nrncios i,rltcs dc c¡d¡
f uDción cincnr¿togxáf ic¡r.

I¡J (luc o¡llrr0 os (lLre, lflmentnbl¡mcDte, el mcjor clienic drl c c"
.¡ fl |¡ís rs cl propjo eol]ierrro. Las lealiz¡cion¡s grbcu¿mcnt¡lcs:
¿rflredu(tos, pncnt€s, \.iricnd¿s, cscrrclas, 0tr., ¡j¿rr¡¡ scnrrn¡rlnrntc
más csp¿cio r ticrrpo dr las D¿Dtfllla! en la ¡redid¡ cn quc se.rproriin.r
alguta canparla elcctolal. LrÉ clnpr.os s fílrnicas quo opemn cn est¡
dirección, re¿lizanclo sem¿nalnle¡te ¡oticiems dc tal ín¿ole, 10 hacen
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sólo con ol Íuico plopósito do sostcr€r Ia \.ida dc iales e¡rDrca¡s
¡lq1 l..l,o, ü,' ¡i¡ 1'r'nc¡r. d.t rodu ¡ oroc¡,aht¡, ba irrrpnli,lo on rorlo
raso qrc dr clichas enrplesas salg¡n ios capitales T trL disposirión rtüc
IárÍ¡n posiblc cstmL'turar' ¡¿r indrÉh,i¡ ¡ris sólnla ¡ r.orrrpr.ollreticla
ron cl ci¡e eD su irtención dc ospactircülo.

l)ontr.u dc loB nrtugelles det dcbitr ro .lr€d¿n cxentos los d¡re,rsus.
lls cierto rtü€, ¿lüHnte lnás dc nodio sigto, et cine no lu encoDthdo
ríLn l:r rcftla¿lcr,r dimensiór de venez,rlata, ia dur¿, rica, amü1ta y
iIl,ilos.,.' Írd: 

'r-¡ trcse¡.iu dc r.rr país t.trx l,fo.arido ¡sla,r.!r$.
or la cont€nrplacnin ¡{Dro sup¿rJic;al v vagamenrc ¡¡€cdórica dcl
plcsunto país rico t cliollo, ¿c contüstados y rj(os cololes toltrtórieos
quc sc aloran cn u¡ ¡rxnoris¡ro chab¿caDo o er1 el más lastimoso
]nclo.lt,¿ ¿ insi¿uraclo por la nediocrirlacl rte na teleyisión co¡(ticio_
n¡rda por la pubticirl¡d comerci¿].

I¡ircül¡dos po} cstc elenre¡rflt c}iterio d€l hal¿go fácit v icncielrcio-
illnrente me¿liocm qnc el cinc efectíra ¿ djalio co¡ el tírblico (concr¡r
t¡mertc cn paíscs en condicioncs de srb.lesarr,oilo ) , v sin et atilbo
lócnico qu¡ l¡ h¡ccn mcleccdol'as de r¡ modiauo nilel dc espccticuto,
$c ha lcaliz¡do Smn ¡¿rte del cino n¡cional. Opuestos a csta censu-
rablc sitü¡cién, ¿lgunos ro¿lizatlolcs se han proplrcsto ta etabolación
tlc lln ciDo nral! $r¡oso certrado €¡ nayores nbicioncs for.nlalcs,
ruro e\ccsi\.o ¿pceo ¡ no bjen asin¡il¡dns collicntcs europa¿s ÉoD¿lur:0
¡l ertrcrno i$alnra¡tc rleg¿tirc de conlurdir toda1,í¡ más ¿ ü¡r
píüli(o lcceloso dc los latsos rop¡jcs irtrlo¡tü¡tes. Ambas posicioncs
l('ltirnoni¿D una falta ¿lc plofrültlidad }. r.igol cn el tabolioso tubajo
{lel cireasta I 1llr dnsconocimia to cle las rercladelás ¡spi¡acio¡cs
dcl rírltico.

CoDlcientcs cle que siílo m€di¿nte el alJo]-o de ur coDjnnio de trornas
rcgulador.as se harí¡ posiblc cimeDlar tas bases económicás y ¡utístieas
dc ru cinc rluc rlesda 1909 luclu dcs€spcr'ad¿menta por cristil. t¡vo
lugar cn dj(iembrc clc 1066, cn Ciudad Bo1ír'¡r, ¡ oriilfls del s,ran
Orinoro, rll1 Primcr En(uantro d€ Cfire N¿cio¡ral orgánizado por 1¡
t-niYoNiclad de Oricnte.

-A.llí cstrricr.or prcsent€s pro¿lüctor¿s, dislribnído¡es, exhibidores,
críticos, ospeej.rlistas en eomuDic¿ciotrcs colectivfls I cir€astas i¡de-
pcudie¡tes quienes suscribie¡oD estas intex€s¿nt€s conchrsioncs a 1a

ponelcia: ¿Por qü¿ no eriste u¡a indnstria dn€matogláJica en
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"Pol eLr¿nto cn ninguua época el Estatlo venezolallo ha prestado 1a

tlcbicla atención al desarroüo ¿lcl aúe cinem¿togr'áfico, con plena
coueienci¿ de su significación universal, como vehículo de comunica-
ción cultural, capaz de e:ipresar cou vcracidad la pro¡ria realitlad de

)os pueblos y contlibuil ¿r su cabal desnlrollo;

"Por sualtto hau restltaclo infructtosos los cmpeños lealizatlos por
urganüaciones privadas e inilividualitlades vinctladas cou el oficio
ciuematogr'áfico, qn fotma sostenida y lcsponsable, para que los

organismos dcl Poder Público qne sc sllpollen obligailos, tomen
concicnci¿ de la irnportancia que los países civilizatios asignan a la
olientación, desarlollo, estínulo y protección de sn propia industria
cinernatográfica ;

"Por cü¿nto de la poueucia y exposición complemeutaria ¿cerca de l¡t

ritrraeión actual del cine lenezolano, presentailos en este Primer
lilncuentlo cle Cine Nacional y del subsiguiente debate, sc deteuninó
en c¡-rrrclusión que daclas las actuales circu¡utancias sería muy tlifícil
olrtener siquiera una justa atenciórr tle los organismos del Ejecutivo
Naciotal correspondientes, en beneficio dc la comunitlad venezolana
y en yista cle los ¿ltos fines tle desarrollo que le corlesponde virtual-
lrcnte cumplir al cine;

"1,¡ As¿ml¡le¡. Plenali¿ tle Ios concurrcntcs ¿I I'rimel Enctentlo tlt'
C rc Nacional, promovido por la Universidatl de Oriente, cn Citilad
Bolívar, acnerda: tlnico: Declaral la necesidacl ulgcnte ile promulgar
una legislación cinematográ{ica, como ¡netlio csencial dc lograr
objetivos superiolcs en el ¿v¿nce de la cnltula cinematográfica y su
rlesalrollo industrial en Venezuela".

Iln este sentido los participautes al histór'ico Dncuerltro, to¡naudo err

cuent¿r Ia importancia específica del cine enirc los medios colectilos
dc conunicación; reconociendo que las formas cinematogr'áficas de

expresiórr, hast¿ altora cse¿samente utilizadas ¡ror cl país, nccesitan
tlcl apo¡o legal, cultulal, y cconómico r¡ue pueda favorecerlas y
cntendicnclo quc la industria ¡-elezolana clel cine, como proaluctor'¿

clc bicnes culturales de inter'és nacional, rcquiere sil más demor¿s

tna proteccióu cóusona a sus capacitlatles actuales, acordar:on:

Desigrar al glupo tle trabajo que presentó en el nncucntro un a[te-
proyecto preliminar cle L,ey Orgánica tlel Cine, como Comisión
Representatir.a para conpletarlo clentlo de los lineamientos geuerales

cxpuestos i invitar a todos los olganismos y personalidacles quc inte¡-
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liuic::on crr ei Priuer Dncuentro ¿r tr¿rbajar intens¿mentc en l¿
forrnación cle una concienci¿ nacional sobr.e la necesidad de plomulgar
una Ley Olgírnica del Cine; rccomend¿r a los institutos cle enseñ¿nzt
supcrior, la promoción dc nn¿ más inteusa pleparación teórica el
uratcri¿ de coruunicaciones colectilas; scñalar aute ltr opinión pírblica
la incapacidad demostr¿da hasta el nomento por cl Minister.io clc

li-omento p¿ra dar solución a los problemas lclaciouados col la protec-
ción a la intlustria cultural del cinc, y l¿ del trIinisterio de Comunica-
cioues para ejercer un co¡rtrol soc,ial, cultural y petlagógico de las
plograrracioues teleJíl¡ricas. (I)cbe aclalase rlue los señorcs Stanle¡'
,I. l)a¡'¡* Ilurípides Beltráu, cmpresalios cle distribución tle pelíeulas,
sah alon sn voto en l¿ aprobacióu tle este aparte). Finalmente, acor-
rl¡rrorr los ¿sistentes al Encucntro ile Ciudad Bolívar, exhortal a la
t;pirrión pírbliea, ¿ l¿s LTniversidades, ir)stitrrciorres cnlturales clcl país,
a la prensa nacional y demás olganismos dc clifnsió1, a prestar su
rpo¡-o dccidido a la pr:óxina iltroducción tlel Proyecto de Lc¡' Qlg¡r-
tric¿ del Cinc er cl Congreso Nacional.

,\ uu año dc distancia y lucgo de clos lreunioncs postcriorcs auspiciadas
por ia llniversidad tle Carabobo J'la l]niversidad Católica Anclrés
Bello, de Oallcas, cu las que se anotarou ¡ cliscutieron todas las
ol.¡selvac.iones {olmtladas er totno ¿rl articulado dcl ¡rnteptoyecto;
lt'conrendacioncs qne fnclon objeto postt'rioulentc (le estudio pot,
paltc de l¿ comisión lcdactola ampliada con replesentantes de la
Cárnara ile la Industria Cinernatogr'áfica, la Asociación de Produc-
toles dc L¿ügonctrajc ¡ dcl Sindicato Unico cle Tlabajadores tle lu
lhdustria Cinenatográfica, el proyecto de lr¡' quedó concluiclo. I/as
sttgerencias r tecornendaciones emitidas en libre ¡' clenocrática asam-
blea contlibu"vcron a perfecciouat ¡' enriquer,er et tles Eucucrrttos,

¡ de rDarrc}a cotrsitlerable, el contenido del antepro"vecto. Sin embargo,
los sectores de la distribuciór y la exlibiciól cineruatográficas boico-
tcarol el Tercer Encuentro celebrado en la llnir-ersidad Católica,
tlulante el cral fue aprobado por un¿nimidad cl corltcnido del antc-
pro¡'ecto tle Ley del Cinc. E1 diario olicial "L¿ RepÍrblica", cn su

cdición del 23 de mayo de 1967, ptblieaba rrn comurlicado del Tercer
Iincuentro Nacional de Cine, dirigido a la opilión públiea en cl qnc
sc afirmab¿: "La As¿r¡rblea quc presidió el cycnto aprobó por aclama-
ción scñalar a la opilión pÍrblica que la no palticipación de los sectores
cle Ia tlistribución y exhibición cinematográficas obedecc a r.azones

rlue esta Asarnblea rechaza por injuriosas",
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Lr¿ Ásamblea, al lefelir.se a un¡r carta de la Cá¡nara Vcuezolaua dc
-\ociaciones Cinenatográficas (distribución y exlibición), firmada
por: su secleta.rio ¡' enviada al Presi<lente del Terccr Encuentro con
el luego dc comnnicarla a torlos los participantes, declaró "no estar
clispuesta a ton¿r en consideración las vel¿das acusaciotes cont€nidas
{¡u cs¿ carta, ile que existeu en la Asamblea asistente al Tercer
Encncntlo, elclnentos irresponsables y deseosos, pot' oscul'as r¿zones,
tlt dar del conrercio cinernatográfico nacional mra imagerr deformada".

,\l rechaz¿r cl alegato cle la Cánar¿ de que li siquiera sc solicitó la
trpinión de los grupos ruás inrportantcs de Ia cineruatografía uaeional,
o sea, Asociaciotes ¡'Uniones clc Sxhibidorcs y Distribuidores, la
Asamblea nclaró r¡re "los productoles industriales, los cooperativistas,
los jóverrt's cürcastas iadepeudientes, 1os técnicos y actores son para
la cineuratoglafía nacion¿l los grupos más importantes", Así misno,
l'c¿fir'mó c¿rtcgóIicamente qre "se agotaron todos los Lecttlsos fornules
c in{or¡rales pala entablal con clistribuidores ¡' exhibidoles urr

cliálogo qne siernprc fue l'echazado".

El Tercer Encuentro celeblado el¡ la lJnir.ersidad Católiea, fue ilau-
gnr'¿rdo con nn importantc disculso del Plesidente alel Instituto
\acicn¿I rlc Cultura ¡'Bellas Artes, máxino olgarismo cultnlal del
pnís. Iln su aloc[eión, sc refirió ¿r ]a situación ¿ctnal dc I¿r ildustri¿t
cinematográfica y apoyó pÍrblicamente tanto los objetivos del
El}cuentro 4o]no la irnportancia tlel Antepro¡-ecto de Lrey de1 Cinc.
Dcs¡:ués del trabajo cle las divclsas conisiones y las conclusrones
filalcs ¡' dcntlo del urismo comunicado ¿ la opinión pÍrblica, ln
Asnmblea reveló los siguientes heehos:

t os distr.ibuido::es 
"v 

exhibidoles, en su intento real si no es verbal,
po¡r oponerse ¿1 aalveDimiento dc una iudustlia ciuentatográfica
nacional que pueda afecta]'süs inteteses comelciales, han promovido
entrc los cxhibidores del interior del país tna caurpaña de r'lifam¿cióu
rontr'¿l cl anteprol'ccto haciéndoselcs creel quc dicha Le¡ scrá "gcne-
radola cle hanbre". IIau declar'¿tlo ante pelsoleros ofici¿lcs intele-
sados en el bueD éxito de1 plesente Encuentro, que se opondrán a
cualqlier proyecto cle ley de cine. Están llevando a cabo
una obra de división entrc los seetores que inten'ic'nen en cl Encuen-
tro, utilizanrlo descle las más cstravag¿ntes iusinuaciones políticas
hasta la coerción. IDtentan crear llna fractula artificial e¡rtre Ia
política cultural quc persigue el Instituto Naciolal clc Cultura ¡
Bellas Arfes y la política industrial adelantada por el Ministerio dc
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Fomettto, las cuales tendrán forzosaurente que coincidir' Acusan

pírblicarnentc tle incompeteltes a 1os lepresentantes de las cinco

ihriversitlades ¡' clemás instituciones culturales reuuidos en el En'

cueDtIo.

Árte llst¿ serie de hechos, la Asamblea Plenaria concluyó: I-'ejos c1e

tlejarse ametlreutar por: la carnpaña de saboteo del sector comerci¿I

de la cinematografía, perseguirá con urás ahinco su meta de dotar

il Venezuela <1e un¿ rnotlern¿ y auüiciosa L,ey de Cirre que concluya

tle ul-ra vcz por todas la época de improductividatl cinematogláfica'

Se declala satisfecha de que el sector cornercial, ante los progresos

le¿rlcs del anteprcyecto, haya levelatlo fi¡ralmente sus lerclaileras

intenciones de impedil que Venezuela tenga una ley de cine; l'echaza

cufáticamente todo intento por cercenar 1os derechos soberanos que

ticnc el país tle legislar en esa natetia' Reafirma st ideal fundamental

de q.,e ui 
"inc 

e" Itoy un medio de expresión universal que eI v-enezolano

debá aprendel o ..tiiiru" cabalmente amparado por una sólida legisla-

ciírn. Hace suya la afilmación inaugural del Presidente del lnstitrto
N¿cional de C-oltrl"o y Bellas Altes tle que Venezuela necesita formar

o¡ todos los sectorcs cle l¿ información y el el cinematográfico

cspecíficamente, sus propios "lítleres tle opinién"'

Renovó el Terccr Encltentlo a la opinión pública su plopósito des-

intclesaclo, leal )' conpetentc de motlernizal a Venezuela en un campo

como el cincmatográfico qne, por su absohta importancia social ¡'

cultnr¿rl no pue<ú seguil'sictrilo un coto reselv¿do al cotnercio

irnpoltfldor'.

El contenido básico tlel Proyccto contempla, entre otros, 1os siguien-

tes puntos: tlefiniciól del protlucto n¿cional en matelia cinemato-

grútica; 1o relacionado cou el cine erl los aspectos tle la producción'

iu cti*trib..ciOtt, la exhibición; la ctcación de premios a la caliclad para

los mejoles pr:oductos uacionalcs; la exhibición obligfatoria para 1os

p.'odu"io, nacionales qne sc hagan acteedorcs a ella;- la creaciótr tle

un Ccntro Nacion¿l tle Cinenratografía, la creación de uu fonclo dc

fomento cultural al cine; de una Escuela Nacional dc Comunica-

ciones, de una Junta Ctasificadora Naeional, así como la protección

ile Ios círculos cinematográficos, cinematecas, cineclubs, cines cle

¡u'te , etc.

También contempla el proyecto de I.,ey uI sistema clediticio, r:cgu1a

la producción i¡tliscrimi¡ad¿ de mensajes fílmicos y proteg€ con

nrrlplitud a los profesionales tle la inilustria cinematográfica'
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A considerable distancia de aquel cé1ebre y desconocido ,,Carnaval

en Caracas", que inició en 1909 Ia larga y accidentada historia del
citre venezolano, aú-n el país. no posee una legislación en materia
cinematográfica: único paso a dar para Ia afi¡mación de Ia iuragen
fílmica qte Venezuela exige. I-,a labor rle los pionems en este campo
<le la experiencia humana: Amábilis Cordero, Xdgar Anzola, Jacobo
Capriles, Rafael y A:ríbal Rivero, González Vidal, Napoleón Ordo-
goisti, Juan Corona y üás recientemetrte T_.,orénzo Gonzá]ez Izquierdo
o José Agustín Catalá (pioneros también en la nueva etapa que cruza
eI cine en la Venezuela de I¿ década dei 60), han permitido a la
cinematografía alcanzar y conocer nuevos irnpulsos. Ellos pusieron
su abnegado empeño por realizar cine en medio de las más gr.alrdes
adversidades. El esfuerzo no se ha perüclo y es continuado hoy con
¡:enovados bríos y mayor coherencia y solidez profesional por cineastas
de esmerada formación cultural. Respaltlados por una crítica cinema-
tográfica que comienza también a afirmarse y apoyados por' l¿
rnhelada L,ey ile Protección Cinematográfica, ellos conducirán al cine
nacional h¿cia más cla¡os y lúcidos derroteros.
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