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PRESENTACIÓN

El Proyecto de Economía & Cultura, que lleva adelante el Convenio Andrés Bello junto con los países
miembros, viene buscando realizar un aporte definitivo en el campo de las relaciones entre economía y
cultura mediante la búsqueda de indicadores comparativos que puedan medir, cuantitativa y cualitativa-
mente los efectos de la actividad cultural, en diversos sectores, en la economía de los países y bloques de
países. El proyecto viene buscando, así mismo, estudiar las repercusiones sociales de las industrias cultu-
rales –indicadores sociales– y profundizar en campos estratégicos para su evolución, tales como la identi-
ficación de políticas para su desarrollo, asesorías y asistencia a experiencias locales. También busca identificar
propuestas referidas a las industrias culturales asociadas a diversas iniciativas de integración, así como
herramientas que fortalezcan las Mipymes culturales, el sistema de crédito para el sector cultural y la
posibilidad de convertirlo en Cuenta de Estado en cada país, de modo que los resultados de las actividades
económicas de la cultura se reflejen no sólo en las estadísticas económicas de los países sino en el PIB.

La investigación está destinada esencialmente a recabar información que pueda ser utilizada para la
formulación de adecuadas políticas culturales, para que los países tomen conciencia de la importancia y la
magnitud que el desarrollo de su cultura tiene con las dinámicas de negociación social y económica tanto
interna como con otros países y regiones, en momentos en que la cultura adquiere una centralidad en la
visión y gestión ya sea como elemento de construcción de nación y de identidad en un mundo globaliza-
do, ya como instrumento de desarrollo social y económico a través de la mirada sobre el patrimonio
cultural y natural y la creación cultural que constantemente hacen las sociedades. Por todo ello, la inves-
tigación ha sido realizada por economistas e investigadores sociales y está destinada a la planificación de
políticas públicas culturales así como a la gestión pública y a la planificación del desarrollo.

En una primera fase del proyecto se llevó a cabo la investigación en cinco países, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. El trabajo se hizo con un equipo central del CAB que coordinó el desarrollo y
aplicación de una metodología concertada y equipos nacionales en cada país. Tras la entrega de los
informes de cada uno de ellos, en los que se midieron ocho industrias culturales con cinco indicadores
económicos, se publicó un Informe Ejecutivo consolidado que permitió tener una mirada preliminar sobre
la contribución de la cultura al PIB de cada país así como las tendencias generales y peculiaridades de las
industrias culturales de cada uno. La revisión comparada de los informes de los cinco países permitió por
un lado revisar la metodología de la investigación y ajustar los indicadores económicos y por otro retroa-
limentar la información a los equipos nacionales.

Parte esencial del proyecto es la publicación y difusión de la información recopilada y construida, de
modo que pueda ser usada tanto por los gestores de las políticas públicas, como por los propios produc-
tores y actores culturales cuyos sectores fueron analizados. Las metodologías usadas pueden aplicarse a
otros sectores de las industrias culturales y dan pie para construir otras miradas.



En esta oportunidad se presenta el libro Impacto del sector cinematográfico sobre la economía colombia-
na: situación actual y perspectivas, producido por Luis Alberto Zuleta, Lino Jaramillo y Mauricio Reina.
Tiene la virtud de constituir una mirada ampliada sobre un solo sector, en el caso de Colombia, que es muy
importante a diferencia de otros casos.

ANA MILENA ESCOBAR ARAÚJO

Secretaria Ejecutiva
Convenio Andrés Bello

PEDRO QUEREJAZU LEYTON

Coordinador del Área de Cultura
Convenio Andrés Bello



PRÓLOGO

En nombre del Ministerio de Cultura es un honor y una gran responsabilidad presenciar este momento
único en la historia de la investigación sobre economía de la cultura ya que, junto con este estudio del
sector cinematográfico, se hacen públicos los resultados de un proceso amplio de aproximación a las
dinámicas de las industrias culturales, gracias al trabajo ininterrumpido y lleno de aprendizajes de un equi-
po magnífico de colaboradores.

En primer lugar, deseo resaltar el esfuerzo en la elaboración de este informe, ya que es el producto de la
determinación y el compromiso de unos pocos, quienes sin importar las dificultades ni lo solitario de sus
esfuerzos, hicieron recomendaciones para el desarrollo cinematográfico de Colombia y con base en ellas
tuvieron la posibilidad de alcanzar una importante meta este año: la Ley 814 de Fomento Cinematográfico.

El estudio El impacto del sector cinematográfico en la economía colombiana es una aproximación a la
historia del cine nacional, en la medida en que se acerca con sinceridad a las dificultades, fortalezas y retos
de esta industria, con verdaderas posibilidades de expansión en los mercados interno y externo.

Desde la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura continuaremos impulsando la valiosa
labor de los artistas, realizadores, productores y directores del país, seguros de que en el cine encontrare-
mos, como lo hemos venido haciendo, nuevas formas de interpretación, expresión y apropiación de nuestra
identidad.

Quiero invitarlos, entonces, a darle hoy una nueva mirada al cine nacional, un ámbito con mejores
oportunidades de innovación, crecimiento, generación de empleo y, sobre todo, de sostenibilidad  y cali-
dad.

MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO

Ministra de Cultura
República de Colombia





PREFACIO

Este estudio Impacto del sector cinematográfico sobre la economía colombiana: situación actual y
perspectivas  realizado en el año 2000 por Fedesarrollo, y solicitado por iniciativa del Ministerio de Cultura
- Dirección de Cinematografía y Proimágenes en Movimiento, cobra vigencia hoy, gracias a la importancia
que tuvo en el desarrollo de la nueva Ley 814 del cine que sancionó el Presidente de la Republica el 2 de
julio de 2003, la labor pionera de investigación del sector y la validez actual de sus apreciaciones

El objetivo principal de este estudio fue el de superar una carencia de información en el momento en que
se estaba gestando una legislación que permitiera el desarrollo sostenible del cine como industria en  Co-
lombia, y por eso comprende un análisis de la dimensión de este mercado en el país, la estructura del
mismo,  la cuantificación de su aporte al producto interno bruto detallando diferentes variables como  el
consumo,  el valor agregado,  el empleo generado por toda la cadena de la  producción, y una comparación
de la evolución del sector con aspectos esenciales de los de  otros países.

Cuando se inició este trabajo no se había realizado una investigación integral de la actividad cinemato-
gráfica desde el punto de vista económico y que entendiera al cine como una cadena de producción
conformada por la realización, la distribución y la exhibición de películas.

Dada la importancia del estudio, que debía aportar de manera rigurosa una base sólida para confirmar
que en Colombia, como en los otros países el cine puede tener un impacto significativo en la economía
nacional, Proimágenes en Movimiento contrató a la Fundación para la educación superior y el desarrollo
(Fedesarrollo), entidad experta en proyectos de investigación sobre temas de interés nacional.

La investigación duró cinco meses, durante los cuales se tuvieron que sortear problemas tan complejos
como el de la escasa disponibilidad de estadísticas del sector cinematográfico, y fue necesario utilizar
fuentes primarias y secundarias de información buscando siempre obtener datos e indicadores confiables.
Para el desarrollo del trabajo se llevaron a cabo encuestas a los productores de películas nacionales durante
los años noventa, entrevistas con funcionarios del sector y con varios expertos internacionales.  Esta infor-
mación fue complementada con datos provenientes de otras fuentes, tales como balances de las empresas
publicados por la Superintendencia de Sociedades, y estudios internacionales sobre el cine en América
latina, Estados Unidos y Europa.   A partir de lo anterior se pudo hacer un diagnóstico claro sobre la
situación del cine en Colombia, y un conjunto de recomendaciones para contribuir a establecer un sistema
de regulaciones que garantizaran unas condiciones de estabilidad, participación y recuperación económica
para todos los actores de esta cadena industrial.

A partir de este diagnóstico, Fedesarrollo planteó las siguientes recomendaciones que han orientado la
política cinematográfica de los últimos años. La necesidad de que haya apoyo estatal para poder consolidar
la industria del cine en el país, dando incentivos y opciones de financiamiento a la producción, exhibición



y distribución, subsanando así deficiencias detectadas por el estudio;  la creación de un fondo parafiscal
que provea de recursos financieros al sector, diferentes a los del presupuesto nacional; la generación de
subsidios estatales dirigidos especialmente a la formación de talento; y la creación de un sistema de infor-
mación que mejore la calidad estadística de las cifras del sector, y  permita sustentar análisis y diseñar
proyecciones acertadas.

Mediante del trabajo articulado entre la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y el Fondo
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en Movimiento”, y gracias a estudios como éste, poco a
poco se ha ido comprendiendo la idea de que el cine, aparte de ser sustancialmente una actividad cultural
testimonio de la identidad y memoria de un  país, tiene alta potencialidad económica como cadena produc-
tiva y puede competir en el mercado nacional e internacional si se crean las condiciones propicias.

Quiero agradecer a todas las personas que participaron en este proyecto y en especial a Luis Alberto
Zuleta, Lino Jaramillo y Mauricio Reina, economistas de Fedesarrollo, quienes hicieron sus mejores esfuer-
zos para entender la complejidad del sector cinematográfico y conciliar los múltiples elementos  culturales
y económicos que inciden en su desarrollo.  A Gonzalo Castellanos nuestro asesor permanente en los
últimos cuatro años en el diseño del estatuto cinematográfico colombiano, quien presenta la ley de cine en
el anexo de este libro y a Silvia Echeverri y Omar López que han puesto su mejor empeño para actualizar el
segundo anexo que puede apoyar futuros estudios sobre el comportamiento de la industria en los últimos
cuatro años.  También quiero resaltar el  interés  y apoyo del Convenio Andrés Bello que a través de Sylvia
Amaya coordinadora del proyecto economía y cultura,  se ha asociado para divulgar este significativo
estudio, enmarcado dentro de  los análisis y  publicaciones que esta entidad está haciendo de las industrias
culturales de la región.

Es mi deseo que estudios como estos fortalezcan el desarrollo de la industria cinematográfica nacional y
que, a la luz de la nueva ley de cine se comiencen a palpar los primeros resultados de política cuya semilla
quedó sembrada desde la promulgación de la Ley General de Cultura que dio origen al Ministerio de Cultura y
a Proimágenes en Movimiento.

CLAUDIA TRIANA DE VARGAS
Directora
Proimágenes en Movimiento



INTRODUCCIÓN

Hasta el momento no se ha realizado en Colombia un estudio integral del sector cinematográfico que
incorpore como cadena la producción, la distribución y la exhibición de películas. Este documento consti-
tuye un primer esfuerzo en esa dirección.

El objetivo central del análisis consiste en evaluar el impacto actual y reciente del sector cinematográfico
sobre la economía colombiana y producir una serie de recomendaciones para su desarrollo futuro.

Para evaluar el caso colombiano no solo se medirá el impacto del sector cinematográfico sobre el produc-
to interno bruto, sino que también es importante comparar la evolución de éste en Colombia con la expe-
riencia de otros países. Para efecto de la evaluación de la experiencia internacional se llevarán a cabo dos
tipos de comparaciones: de un lado, un caso de éxito contundente, como es el de Estados Unidos, con el fin
de evaluar las condiciones de ese éxito; y de otro lado, los resultados de otros países con características más
similares al caso colombiano.

Así las cosas, en los dos primeros capítulos se identifican los elementos centrales de la experiencia
internacional relevante sobre el sector. En el capítulo I se estudia la evolución del cine en Estados Unidos de
América y en el capítulo II se examinan algunos elementos que explican el atraso relativo de la industria del
cine de Europa y los países latinoamericanos respecto a la de Estados Unidos. Como se verá, la evaluación
de ambas experiencias arroja importantes luces para identificar las condiciones críticas de éxito. Así mismo,
permite reconocer  los principales instrumentos de desarrollo del sector y el papel del Estado en ese
proceso.

En el tercer capítulo se presenta la situación reciente y actual del sector en Colombia. Para el efecto se
estudia el tamaño del mercado, la estructura del mismo y se expone una cuantificación del producto bruto,
consumo intermedio, valor agregado y empleo generado por el sector. También se incluyen en este capítulo
varios escenarios de proyección de la exhibición y distribución bajo supuestos alternativos, simulaciones de
la producción de cine colombiano en el futuro y una reseña de los principales elementos regulatorios
existentes.

En el capítulo IV se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del estudio.

Es importante considerar que el sector cinematográfico colombiano es uno con escasa disponibilidad de
estadísticas. Por esta razón ha sido necesario utilizar al mismo tiempo fuentes primarias y secundarias de
información, haciendo el esfuerzo, sin embargo, de verificar su consistencia.

Para el desarrollo del trabajo se llevaron a cabo encuestas directas a los productores de películas nacio-
nales producidas durante la década del 90 cuyos resultados se incorporan en este informe. Así mismo, se
han llevado a cabo entrevistas concienzudas con funcionarios de empresas del sector y con varios expertos
internacionales, a partir de las cuales ha surgido alguna información estadística fragmentaria. Toda la infor-
mación resultante de estas entrevistas ha sido complementada con la estadística proveniente de otras fuen-
tes.
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LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL: EL CASO DE ESTADOS UNIDOS
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Introducción

Nadie discute la importancia del cine de Estados
Unidos en los orígenes de este sector ni en su evo-
lución posterior.  De otro lado, la evolución del cine
en Europa y América latina ha sido muy diferente a
la de Estados Unidos.  Por esta razón es fundamen-
tal examinar las diferencias entre ambas experien-
cias.

Al mismo tiempo, dado el enorme éxito de Esta-
dos Unidos en la industria cinematográfica es im-
portante estudiar las condiciones que dieron lugar a
éste, con el fin de evaluar qué aspectos son relevan-
tes para un país como Colombia, en contraste con la
experiencia de otros países.

El estudio de la evolución del cine en Estados
Unidos permite identificar cómo surge en este país
un conjunto de empresas complementarias que se
articulan exitosamente en un “cluster” para su pro-
pio mercado y para el mercado global, después de
enfrentar severas etapas de crisis.  También se pue-
de observar la diferente participación del Estado en
este país con respecto al resto del mundo.

Con esta motivación el estudio de la experiencia
internacional debe contrastar la experiencia de Es-
tados Unidos con la de Europa y América latina, con
el fin de identificar con precisión cuáles son las po-
líticas adecuadas para un país en desarrollo y deli-
mitar el papel del sector privado y del Estado en
este proceso.

Este capítulo incluye una descripción corta de la
composición del mercado internacional (con predo-
minio de Estados Unidos), un examen detallado de

la experiencia estadounidense respecto a la indus-
tria del cine y unas conclusiones respecto a las po-
sibles condiciones de éxito que han acompañado al
cine de este país.

1.1 Composición del
mercado internacional

A pesar de que no se dispone de información sobre
la totalidad del mercado internacional la descripción
de lo que sucede en algunas regiones del mundo
(Europa occidental e Iberoamérica) es suficiente para
mostrar el predominio del cine de Estados Unidos a
nivel internacional.

Así, por ejemplo, el cine producido en Estados
Unidos representó en 1996 casi el 80% del número
de espectadores en los cinco países europeos de
mayor peso poblacional en Europa: Alemania, Es-
paña, Francia, Reino Unido e Italia (Cuadro No.1.1).

Otra forma de visualizar la enorme importancia
alcanzada por el cine de Estados Unidos en el mun-
do es considerar que de las 50 películas más taqui-
lleras en Europa en 1996, 47 (el 94%) provenían de
éste. La película europea de mayor taquilla se ubicó
en el puesto 15 entre las 50 películas1 .

Podría pensarse inclusive que la participación en
la recaudación bruta es aún mayor, debido al máxi-
mo éxito que tienen las películas de Estados Uni-
dos, lo cual les permite aplicar superiores precios
promedios.

Una película de Estados Unidos es en promedio
más exitosa, desde el punto de vista comercial, que
las de otros orígenes, dando como resultado que

1 Buquet Gustavo y Arantza
Mota (1999), La distribución in-
ternacional de cine iberoameri-
cano, diagnóstico y estrategias,
Media Research & Consultancy,

Federación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Espa-
ñoles (FAPAE), p.24.
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con una menor producción en número de películas
obtiene una mayor participación en las recaudacio-
nes. El caso del mercado español permite ilustrar
este punto: los productores estadounidenses parti-
ciparon en 1998 con el 45% del número de películas
presentadas en el mercado español, pero recauda-
ron el 78.5% de la taquilla bruta.  Las cifras de asis-
tencia promedio y recaudación promedio, por
película, en España, son indicativas respecto al pre-
dominio del cine estadounidense en el mundo: am-
bas variables superan en más de 4 veces a las cifras
promedio de las películas de otras procedencias2

(Cuadros Nos.1.2 y 1.3).

En el mercado iberoamericano (incluyendo a Es-
paña y a Portugal) la situación es similar a la del
mercado europeo: el 77% de la recaudación bruta en
1997 correspondió a las películas de origen estado-
unidense, con un 10% de participación del cine do-
méstico y un 9% del cine de procedencia europea
diferente a los países de la península ibérica. A igual
conclusión se llega si se analiza únicamente el núme-
ro de largometrajes estrenados en Iberoamérica en
1997: el 70% fue de origen estadounidense, con un
10% de producciones domésticas y un 14% de pro-
ducciones procedentes de la Europa no ibérica  (Cua-
dros Nos.1.4 y 1.5) 3 .

2 Ministerio de Educación y Cul-
tura de España (1999), Boletín
Informativo, películas, recauda-
ciones, espectadores.

3 La situación descrita en el tex-
to con respecto a la importante

participación de las películas
americanas en el total de la ta-
quilla en el mercado de Europa
e Iberoamérica es prácticamente
válida en todo el mundo, con la
excepción de un pequeño gru-
po de países que tienen restric-

ciones a la importación de pelí-
culas provenientes de Estados
Unidos.  Tal es el caso de países
como India y China Popular.  En
el caso de India, por ejemplo,
hay una importante producción
de películas nacionales en varios

dialectos, como resultado de la
prohibición.  Es de entender que
estos casos excepcionales con
alta protección no son un mode-
lo relevante para un país con
economía abierta como Colom-
bia.

Cuadro 1.1
Europa: distribución porcentual del número de espectadores en salas de cine en cinco países, según origen geográfico de las producciones
cinematográficas, 1996  a/
(Porcentajes)

Origen de los largometrajes Número de espectadores en Europa Distribución porcentual del  número de

Exhibidos en Europa (Miles) espectadores en Europa

Estados Unidos de Norteamérica             304.176 79%

Europa: producción doméstica b/               64.383 17%

Europa: producción comunitaria c/               15.758 4%

Total             384.317 100%
Fuente: Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano, diagnóstico y estrategias, Media Research & Consultancy, Fapae, adaptado de
Gráfico 2, junio 1999.
Notas: a/ Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia. b/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas. c/ Producciones presentadas en países
distintos a los que las realizaron.

Cuadro 1.2
España: Recaudación bruta, número de espectadores y participación en el mercado según
origen geográfico de los largometrajes, 1991, 1994 Y 1998

1991 1994 1998

Número total de espectadores (Millones) 79.0 89.0 112.1

Número total de películas (Unidades) 2.370 1.674 1.673

Número películas estadounidenses (porcentaje) 45.5%

Número de películas otros origen (Porcentaje) 54.5%

Recaudación % cine de origen español (Porcentajes) 10.9% 7.1% 12.0%

Recaudación % cine de Unión Europea no español y otros (Porcentajes) 20.4% 20.6% 9.5%

Recaudación % de cine estadounidense (Porcentajes) 68.7% 72.3% 78.5%

Total 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura de España, Boletín Informativo, películas, recaudación, espectadores, 1998.
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Cuadro 1.3
España: asistencia promedio y recaudación promedio por película, 1998
(Unidades y pesetas)

AÑO 1998

Asistencia promedio por película (Numero de espectadores)

Total películas 1                            67.031.0

Películas estadounidenses 2                          115.865.0

Películas de otros origenes 3                            26.283.0

- Relación (2)/(3)                              4.4

Recaudación promedio por película (Miles de pesetas)

Total películas 4                            39.906.0

Películas estadounidenses 5                            68.875.0

Películas de otros orígenes                            15.734.0

- Relación (5)/(6)                              4.4
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del documento del Ministerio de Educación y Cultura de España, Boletín Informativo, Películas, Recaudación, Espectadores,
1998.

Cuadro 1.4
Iberoamérica: recaudación bruta en taquilla por mercado de origen de los largometrajes, 1997
(Porcentajes)

Regiones de los largometrajes Distribución porcentual de la taquilla
Exhibidos en Iberoamérica bruta en Iberoamérica

Estados Unidos de Norteamérica 77%

Iberoamérica: producciones domésticas a/ 10%

Europa: origen a Iberoamérica 9%

Iberoamérica: producciones de la región b/ 2%

Otros países 2%

Total 100%
Fuente: Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano, diagnóstico y estrategias, Media Research & Consultancy, FAPAE, adaptado de
Gráfico 3, junio 1999. Notas: a/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas. b/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron.

Cuadro 1.5
Iberoamérica: largometrajes estrenados según origen de los mismos
(Porcentajes)

Regiones de origen de los largometrajes Distribución porcentual de
de estreno en Iberoamérica los estrenos en Iberoamérica

Estados Unidos de Norteamérica 70%

Iberoamérica: producciones domésticas a/ 10%

Europa: origen diferente a Iberoamérica 14%

Iberoamérica: producciones de la región b/ 3%

Otros países 3%

Total 100%
Fuente: Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano, diagnóstico y estrategias, Media Research & Consultancy, FAPAE, adaptado de
Gráfico 3, junio 1999. Notas: a/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas. b/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron.
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Como en el caso europeo, la asistencia promedio
de espectadores en Iberoamérica es mucho mayor
para el del cine de Estados Unidos comparado con
el de otras procedencias e, inclusive, con el cine
local, con algunas excepciones como en los casos
de Portugal y Argentina.

Así si se toma la asistencia promedio del cine pro-
cedente de Estados Unidos en algunos países ibero-
americanos como 100%, para el año 1997, la máxima
participación del iberoamericano no doméstico se
alcanza en Venezuela, con una asistencia promedio
que llega al 60% de la del cine procedente de Esta-
dos Unidos. El europeo no originario de la penínsu-
la ibérica alcanza su mayor participación en
Argentina, con el 72% de la que obtiene el cine pro-
cedente de Estados Unidos en dicho país. Las pro-
ducciones cinematográficas de otras procedencias
(no europea ni americana) tienen una participación
máxima en Venezuela, país en el que dicho cine
representa el 89% del de Estados Unidos que llega a
este país (Cuadros Nos. 1.6 A y 1.6 B).

Únicamente el cine local compite en algunos paí-
ses con el originario de Estados Unidos. Así la asis-
tencia promedio al cine local en Argentina, en 1997,
es mayor en 27% que la de Estados Unidos en dicho
país. Otro tanto acontece en Portugal, donde la asis-
tencia al cine nacional superó en 1997 en 45% a la
estadounidense en este país ibérico. De todas formas
la concurrencia promedio en Iberoamérica, a las pe-
lículas procedentes de Estados Unidos, es mayor en
todos los países de la región, si se compara con el
promedio general de asistencia en dichos países.

La presencia de Estados Unidos en los mercados
se realiza principalmente a través de distribuidoras
concesionarias de los grandes estudios o majors (7
u 8 empresas)4 . Estas distribuidoras representaron
en 1997 el 83% del recaudo total en la región ibero-
americana, mayor que la participación de las mis-
mas producciones cinematográficas de Estados
Unidos en dicho mercado, en virtud de que dichas
distribuidoras también distribuyen producciones de
otros orígenes geográficos5 .

4 Columbia Pictures,  Fox ,
Paramouht, MGM, U Artists,
Universal, W. Disney y Warner
Brothers.

5 Media Research & Consultancy
(1998), La industria audiovisual
iberoamericana, Federación de
asociaciones de productores

audiovisuales españoles (FAPAE),
p.9.

Cuadro No. 1.6A
Iberoamérica: promedio de asistencia en salas de cine por país, según el origen de las producciones cinematográficas, 1997
(Número de personas en miles)

Origen geográfico Argentina Brasil España México Portugal Venezuela

Estados Unidos 151.8  480.0 389.1 157.8 41.8 46.6

Iberoamérica: no doméstica a/ 49.8 89.0 44.3 26.7 18.0 27.8

Iberoamérica: doméstica b/ 193.0 243.0 221.4 51.8 61.0 38.1

Otros orígenes Europa 109.4 308.0 156.7 35.2 22.0 25.4

Otros orígenes 72.5 163.0 81.8 67.5 25.0 41.7

Promedio c/ 144.8 421.0 274.3 121.9 40.0 45.6
Fuente: Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano, diagnóstico y estrategias, Media
Research & Consultancy, Fapae, adaptado de gráfico de página 46, junio 1999.
a/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron.
b/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas.
c/ La construcción de un promedio iberoamericano mostraría seguramente unas diferencias mucho mayores entre Estados y el resto de los orígenes geográficos de las
películas, debido a que la probabilidad de que los promedios por país incluyan los mismos largometrajes es mayor para el caso de las películas procedentes de Estados Unidos
que para las de otros orígenes.
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1.2 La industria del cine
en Estados Unidos6

Dentro del propósito de identificar los factores de
éxito de este sector en Estados Unidos es funda-
mental estudiar las estrategias de los distintos acto-
res del mercado para hacer frente a los cambios
presentados en las principales etapas de desarrollo.

1.2.1 Los comienzos

En los primeros años del presente siglo la industria
del cine en Estados Unidos se desarrolló de manera
artesanal, replicando los mismos métodos de la pro-
ducción teatral, en la cual los integrantes desarro-
llan un trabajo conjunto, sin una gran división del
trabajo interno, para generar un producto no estan-
darizado.

Las presiones de una demanda creciente genera-
ron la necesidad de adoptar tecnologías diferentes
de producción, incorporándose para ello los princi-
pios de la producción en masa, copiados de las téc-
nicas de la producción de vehículos.  Esto ocurría
en las décadas de los años 10 y 20.

Dentro de este concepto los filmes empezaron a
ser negociados en bloque, como productos relativa-
mente homogéneos y no principalmente por sus
contenidos. Este esquema fue posible gracias en
especial a dos importantes innovaciones de los prin-
cipales productores:

a. Celebración de contratos con un importante
número de salas de cine (la mayoría propias) para
proveerlas de 3 o 4 películas por semana, lo cual
estaba garantizado por la enorme receptividad del
público hacia el cine, con asistencias alrededor de
90 millones de personas semanalmente. Esto ase-
guraba una demanda significativa y de carácter es-
table.

b. Mediante un producto, el largometraje, con
unas características semiestandarizadas, se montó un
sistema que requería de guiones que permitieran frag-
mentar la historia de una película de tal forma que se
pudiesen filmar diferentes escenas simultáneamente
o, que, en forma alternativa, permitiesen que un con-
junto de actores pudiese interpretar todas las escenas
en que participaban en una película en una sesión de
trabajo continua. Este sistema no solo permitía pro-

6 Sección basada principalmente
en un artículo de Michael Storper
(1989), The transition to flexible
specialisation in the US film
industry: External economies, the

division of labour, and the
crossing of industrial divides,
Cambridge Journal of
Economics, vol.13, p.p.273-305.

Cuadro 1.6B
Iberoamérica: índice comparativo del promedio de asistencia en salas de cine por país,
según origen de las producciones cinematográficas, 1997
(Estados Unidos = 100)

Origen geográfico Argentina Brasil España México Portugal Venezuela

Estados Unidos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0

Iberoamérica: no doméstica a/ 32.8 18.5 11.4 16.9 43.1  59.7

Iberoamérica: doméstica b/ 127.1 50.6 56.9 32.8 145.9  81.8

Otros orígenes Europa 72.1 64.2 40.3 22.3 52.6  54.5

Otros orígenes 47.8 34.0 21.0 42.8 59.8  89.5

Promedio c/ 95.4 87.7 70.5 77.2 95.7  97.9
Fuente: Elaborado por Fedesarrollo con base en Gustavo Buquet y Arantza Mota, La distribución internacional de cine iberoamericano, diagnóstico y estrategias, Media
Research & Consultancy, Fapae, adaptado de gráfico de página 46, junio 1999.
Notas: a/ Producciones presentadas en países distintos a los que las realizaron. b/ Producciones presentadas en el mismo país en que fueron realizadas. c/ La construcción de
un promedio iberoamericano mostraría seguramente unas diferencias mucho mayores entre Estados y el resto de los orígenes geográficos de las películas, debido a que la
probabilidad de que los promedios por país incluyan los mismos largometrajes es mayor para el caso de las películas procedentes de Estados Unidos que para las de otros
orígenes.
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ducir películas mucho más rápidamente (dos por se-
mana por empresa productora), sino que daba al pro-
ductor un control completo sobre el trabajo en escena
del director y sobre los mismos contenidos de los
guiones, los cuales podían ser ordenados de acuerdo
con fórmulas de moda (en cuanto a contenidos, lon-
gitud y otras características).

Para poder desarrollar estos conceptos de estan-
darización de la producción, y dado que se dispo-
nía de una demanda sumamente estable, los estudios
de producción de largometrajes empleaban, con
contratos de largo plazo y como parte de la planta
propia de personal, a escritores, productores, acto-
res y toda la gama de personal técnico necesario
para realizar una película en sus fases de pre–pro-
ducción (selección y preparación del guión y de los
posibles escenarios), producción (construcción de
los escenarios y filmación) y post–producción (pro-
cesamiento de la película, edición, sonido, etc.). Los
estudios organizaban diferentes equipos de perso-
nal con responsabilidades de realizar cada uno de-
terminado número mínimo de largometrajes al año
(alrededor de 30).

Los estudios (como se denominaban estas gran-
des factorías de producción de largometrajes) tenían
también departamentos especializados en construir
escenarios, operar equipos de filmación, luces y so-
nido, revelado de películas, mercadeo y comerciali-
zación. Era responsabilidad de los administradores
de los estudios hacer mover los largometrajes de un
departamento a otro de manera sincronizada opti-
mizando la capacidad de producción y generando
una oferta estable de producto al mercado. Por su
parte, los estudios garantizaban a los trabajadores
una apreciable estabilidad laboral, mediante contra-
tos a largo plazo.

Como se puede deducir de lo anterior el objetivo
de los estudios, plenamente alcanzado, era adoptar
los principios de la producción en masa, caracteri-

zados por una división del trabajo basada en la ruti-
nización y fragmentación de las tareas.  Este tipo de
organización de los mercados, con una demanda alta
y estable, con control de la distribución y la exhibi-
ción y una producción en masa de tipo oligopóli-
co7 , predominó en Estados Unidos hasta finales de
los años 40.

1.2.2 La crisis del esquema
de producción en masa

El anterior sistema de organización empezó a res-
quebrajarse a finales de los años 40, principalmente
por dos eventos concurrentes: la aparición de la te-
levisión y su posterior avance hacia las emisiones
en color y, la determinación de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos de prohibir la integra-
ción de los estudios al área de exhibición.  Estos
dos hechos se tradujeron en una disminución de la
demanda y en una mayor incertidumbre sobre los
volúmenes de la misma.

El número de espectadores en todo el país decli-
nó en 50% entre 1946 y 1956, la recaudación total
disminuyó en 40% en términos reales entre 1945 y
1955 y las utilidades de los ocho mayores estudios
se redujeron en más de 50% en términos reales du-
rante el mismo período (Cuadro No.1.7).

1.2.3 Primeras estrategias
para enfrentar la crisis

Para enfrentar la crisis los estudios comenzaron dismi-
nuyendo el número de películas producidas y adoptan-
do una estrategia de innovación en la calidad técnica
del producto final (cinerama y tecnicolor principalmen-
te) y de diferenciación del mismo por medio de mejo-
res guiones, grandes producciones (spectaculars) y
presupuestos incrementados para búsqueda de talento,
mercadeo y publicidad. Así el número de películas pro-
ducidas disminuyó en 20% si se compara la década de
los años 50 con la de los años 40 (Cuadro No.1.8).

7 Un mercado oligopólico se
caracteriza por el hecho de que
unos pocos productores tienen
una participación mayoritaria en
dicho mercado.
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La baja en la demanda y la necesidad de diferen-
ciar el producto generó presiones importantes, tan-
to para incrementar los presupuestos en áreas claves
del negocio como también para reducir gastos ge-
nerales y obtener insumos mucho más especializa-
dos. En el mismo período, de los años 40 a los 50, el
costo de realizar una película en los grandes estu-
dios aumentó entre un 40 y 50%.

La reducción en gastos generales y la consecución
de insumos más especializados se enfrentó mediante
la desintegración vertical del negocio. Este proceso se
comenzó por los productores y escritores, con el fin
de incentivar la búsqueda de ideas novedosas por fue-
ra de los estudios.  Con el correr del tiempo se fueron
contratando exteriormente procesos adicionales de las
películas, como directores, actores, técnicos, etc., los
cuales ya no tenían contratos garantizados a mediano
o largo plazo, sino más bien eran contratados solo por
el tiempo de duración de cada película.

Algunas de las decisiones para desintegrar el pro-
ceso de producción de películas revirtieron en con-
tra de la reducción de costos que se perseguía, como
fue el caso específico de las grandes estrellas de
cine, es decir, aquellos actores y actrices que alcan-
zaban renombre entre el público y que se conver-

tían en medios de atracción de espectadores. Estos
trabajadores adquirieron un enorme poder de mer-
cado, sin estar ahora sometidos a contratos de largo
plazo, lo que permitía anteriormente que los estu-
dios se apropiaran de parte del precio que de otra
forma hubieran podido cobrar los artistas por el uso
de su capital humano específico. Se afirma que la
parte más importante del incremento en el presu-
puesto de las películas iba ahora a pagar los hono-
rarios de los artistas de mayor prestigio.  Este
resultado imprevisto significó una mayor presión para
la reducción de gastos generales y para una mayor
desintegración vertical de la producción.

Otras importantes estrategias de los grandes estu-
dios, principalmente en los años 60, fueron las de
extender la exhibición a otros países en  (particular
europeos), e intentar captar el mercado de la reali-
zación de filmes de bajo presupuesto para las cade-
nas de televisión. En el primer cometido obtuvieron
un éxito significativo, logrando que los mercados
externos respondieran por cerca del 50% de los in-
gresos de los grandes estudios.

En el segundo submercado, el de las películas
para TV, los grandes estudios no obtuvieron buenos
resultados debido a que las grandes cadenas de TV,

Cuadro 1.7
Taquilla bruta y utilidades en la industria del cine en los Estados Unidos 1945-1982 (US$millones de 1967)

  Año Taquilla Cambio Utilidades
bruta porcentual Ocho Cambio Total Cambio

(US$Millones) total estudios porcentual industria porcentual
(%) mayores total del cine total

(US$millones) (%) (US$millones) (%)

1945 2,690.0 106.1 183.6

1950 1.908.0 -29.1% 52.7 -50.3% 83.2 -54.7%

1955 1.653.0 -13.4% 46.6 -11.6% 76.0 -8.7%

1960 1.072.0 -35.1% 36.1 -22.5%  1.1 -98.6%

1965 980.9 -8.5% 76.7 112.5% 41.2 3645.5%

1970   999.1 1.9% -49.8 -164.9%  6.8 -83.5%

1975 1.312.0 31.3% 162.5 226.3% 81.2 1094.1%

1980 1.174.6 -10.5% n.d. n.d.

1982 1.193.0 1.6% n.d. n.d.
Fuente: Michael Storper (1989) The transition to flexible specialisation in the US film industry; external economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides,
Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.
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como compradores oligopsonistas8 , podían recurrir
a los mismos productores independientes cuya apa-
rición había sido promovida inicialmente por los
grandes estudios.  Al tiempo, los productores euro-
peos habían venido ganando participación en el
mismo mercado estadounidense, representando una
fuerte competencia para los grandes estudios.  La
participación del cine importado en el número total
de filmes presentados en Estados Unidos pasó, en
promedio, de 17 en la década de los 40, al 64% en la
década de los años 60 (Cuadro No.1.9).

La filmación en escenarios naturales fue introduci-
da por los productores independientes como una for-
ma de reducir costos y por los mismos grandes
estudios en algunos de sus spectaculars como un
medio de diferenciar el producto. Esta innovación se
convirtió inicialmente en un arma de doble filo para
los estudios: poseían enormes facilidades para filmar
que ahora no eran indispensables pero que eran cos-
tosas de mantener y representaban un enorme precio
(hundido) de oportunidad. Las reacciones de los es-
tudios a este fenómeno fueron las de deshacerse de
muchos de estos activos o rentarlos a productores
independientes. Este fue un hecho importante para
reducir la escala de inversión de las empresas dedi-
cadas al cine, facilitando la entrada al mercado de
empresas pequeñas (reducción de barreras)9 .

La filmación en escenarios naturales incentivó
nuevos cambios técnicos que mejoraron esta moda-
lidad frente a la del trabajo en grandes estudios:
construcción de estudios móviles e invención de la
cámara panaflex (cámaras manuales pero de imáge-
nes muy estables). Además, la filmación en escena-
rios naturales permitió reducir los costos laborales
al no estar el productor reducido a las duras condi-
ciones de contratación imperantes en las áreas geo-
gráficas en donde se ubican los grandes estudios.

La crisis de los grandes estudios alcanzó su máxi-
ma expresión al comienzo de la década de los años
70, época que definitivamente marcó la finalización

8 El oligopsonio es una situación
del mercado en la cual existen
pocos compradores de un
producto o servicio.

9 La introducción de la filmación
en escenarios naturales equivale
a un cambio importante de las
funciones de producción de

largometrajes, con una dramática
reducción en la relación capital
/ trabajo.

Cuadro 1.8
Número de películas producidas en Estados Unidos (1930-1977)
(Unidades)

Año Nuevas Reediciones Total
1930 n.d. n.d. 355
1935 388 3 391
1940 472 3 475
1941 497 7 504
1942 484 8 492
1943 426 6 432
1944 409 6 415
1945 367 8 375
1946 383 17 400
1947 371 55 426
1948 398 50 448
1949 406 85 491
1940-49 Promedio 421 25 446
1950 425 48 473
1951 411 28 439
1952 353 33 386
1953 378 36 414
1954 294 75 369
1955 281 38 319
1956 311 35 346
1957 363 19 382
1958 327 25 352
1959 236 18 254
1950-59 Promedio 338 36 374
1960 233 15 248
1961 225 15 240
1962 213 24 237
1963 203 20 223
1964 227 15 242
1965 257 22 279
1966 231 26 257
1967 229 35 264
1968 241 17 258
1969 241 10 251
1960-69 Promedio 230 20 250
1970 267 39 306
1971 281 32 313
1972 279 39 318
1973 237 38 275
1974 229 45 274
1975 190 40 230
1976 187 30 217
1977 154 32 186

1970-77 Promedio 228 37 265
Fuente: Michael Storper (1989) The transition to flexible specialisation in the US film
industry; external economies, the  division of labour, and the crossing of industrial
divides, Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.
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de los mismos como factorías de producción de fil-
mes, pues la producción especializada de agentes
independientes y el trabajo en escenarios naturales
demostró su superioridad para la realización de todo
tipo de películas, aún las mismas de los grandes es-
tudios.

El negocio debía ser redefinido, pues en el papel
de productores los grandes estudios no eran com-
petitivos frente a los productores independientes, lo
cual se ve claramente en las cifras de producción de
películas entre productores independientes y gran-
des y medianos estudios: Los primeros realizaron en
1960 el 28% del número total de películas (151) fil-
madas en  Estados Unidos, pasando a porcentajes
de 44% en 1970 de un total de 209 películas y a 58%

en 1980 de un total de 223 películas (Cuadro
No.1.10).

1.2.4 Nuevas estrategias y
desarrollos frente a la crisis

Como se dijo anteriormente los grandes estudios
recurrieron a las exportaciones de sus productos
como una estrategia más agresiva para ampliar y
estabilizar su mercado, pero sin que esto fuese sufi-
ciente, primero, para enfrentar tanto la reducción
del mercado interno como la competencia con otros
productores y el aumento en los costos.

En consecuencia la estrategia de desintegración
vertical, que había comenzado paulatinamente en

Cuadro 1.9
Origen de las películas presentadas en Estados Unidos 1943-1978
(Unidades)

Año Importadas Total Año Importadas Total

1960 233 387

1961 331 462

1962 280 427

1943 30 427 1963 299 420

1944 41 442 1964 361 502

1945 27 377 1965 299 452

1946 89 467 1966 295 451

1947 118 486 1967 284 462

1948 93 459 1968 274 454

1949 123 470 1969 180 412

Total 40’s 521  3,128 Total 60’s 2,836 4,429

%Importado 17% %Importado 64%

1950 239 622

1951 263 654 1970 181 367

1952 139 463 1971 199 432

1953 190 534 1972 147 376

1954 174 427 1973 168 463

1955 138 392 1974 270 550

1956 207 479 1975 242 604

1957 233 533 1976 222 575

1958 266 507 1977 249 560

1959 252 439 1978 137 354

Total 50’s 2,101  5,050 Total 70’s 1,815 4,281

%Importado 42% %Importado 42%
Fuente: Michael Storper (1989) The transition to flexible specialisation in the US film industry; external economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides,
Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.
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los años 50 y 60, fue profundizada por los grandes
estudios para enfrentar la crisis.

Ahora, esta estrategia se profundizaba adicional-
mente con los mismos productores independientes
como un elemento de diversificación del riesgo, en
empresas conjuntas (para películas específicas) don-
de las utilidades se dividían entre los dos socios (es-
tudios y productores independientes) pero las
pérdidas se distribuían no solo entre los socios sino
también entre los prestatarios, motivados por la par-
ticipación de los grandes estudios. De la misma ma-
nera, el ritmo del proceso de desintegración vertical
de los oferentes de insumos fue primero impulsado
por los grandes estudios, buscando no solo una ma-
yor competencia sino principalmente el progreso téc-
nico (nuevas propuestas innovativas) dentro de la
industria. Así, a partir de los años 70, se experimentó
en la industria una profundización mucho más inten-
sa del proceso de división social del trabajo, en con-
junto con una mayor especialización en la producción,
todo esto derivado de una mayor desintegración ver-
tical.

Las cifras de la industria de Hollywood son bas-
tante ilustrativas al respecto.  Al comparar el número
de empresas existentes en 1974 con las existentes en
1982 se aprecia un importante incremento en áreas
como pre–producción, producción y post–producción.
Lo anterior ocurre sin un incremento en el número
total de películas producidas (ocurre un cambio en la
estructura de la oferta con una producción estable).

Así, entre estos dos años, el número de produc-
tores independientes se incrementó en 108%, el de

empresas que arriendan escenarios 180%, el de em-
presas editoras de películas 264%, el de empresas
luminotécnicas 44%, el de empresas de grabación y
sonido 467% y el de producción de efectos especia-
les 55%  (Cuadro No.1.11).

Una importante consecuencia de esta mayor desin-
tegración vertical de la oferta es la de generar una
óptima especialización por producto pero acompaña-
da con una máxima diversificación de técnicas dispo-
nibles, propiciada por el aumento en la competencia.
Esta considerable variedad de técnicas disponibles es
un producto directo de una importante interacción de
los oferentes de insumos, tanto con los productores
de largometrajes, por un lado, como también con las
compañías manufactureras que fabrican máquinas y
equipos para los primeros, por el otro.

Una importante estrategia seguida tanto por los
grandes estudios como también por los productores
independientes, complementaria de las anteriores,
fue la de diversificar mercados, es decir, encontrar
otros compradores para sus producciones en el mer-
cado más amplio del entretenimiento. Esto permitía
no solo incrementar la demanda sino también redu-
cir la incertidumbre derivada de mercados inesta-
bles y de la misma estrategia inicial de aumentar la
diferenciación de los productos.

Para ello los grandes estudios, por ejemplo, invir-
tieron en otras empresas del sector del entreteni-
miento, financiaron paquetes de productos del sector
y otorgaron capital para financiar la distribución de
los productos, guardando para sí el control de algu-
nas áreas de mercadeo. Una película podía, así, en-

Cuadro 1.10
Número de palículas producidas en Estados Unidos según tipo de productor 1960-1980
(Unidades y porcentajes)

Año Productor Grandes Medianos Total

Independiente estudios estudios

1960 42 (28%) 100 (66%) 9 (6%) 151 (100%)

1965 40 (21%) 130 (68%) 20 (11%) 190 (100%)

1970 93  (44%) 96 (46%) 18 (9%) 209 (100%)

1975 138 (56%) 81 (33%) 24 (10%) 244 (100%)

1980 129 (58%) 69 (31%) 24 (11%) 223 (100%)
Fuente: Michael Storper (1989)  The transition to flexible specialisation in the US film industry; external economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides,
Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.
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10 Getino, Octavio (1998), Cine
y televisión en América Latina,
LOM ediciones, p.37.

contrar nuevos consumidores en los submercados
de TV, videocasetes, “laser discs”, “digital video dis-
cs”, discos musicales (bandas sonoras) y artículos
promocionales como juguetes, afiches, etc. Como
resultado de esta diversificación de mercados la pro-
yección de filmes en las salas de cine disminuyó su
participación en los ingresos generados por estos
productos de casi 70% en 1981 a 32% en 1990 y 26%
en 1994, aumentando la de videos y videodiscos de
5 y 0% en 1981 a 50 y 4.2%, respectivamente, en
1994. Otras fuentes de ingresos crecieron a tasas de
todas formas más altas que las de las salas de cine
(7% anual estas últimas entre 1982 y 1990): televi-
sión 12% y televisión paga (18%)10  (Cuadro No.1.12).
Para los próximos años, otro canal de distribución
será el internet y para ello es importante mencionar
la reciente fusión entre Time Warner y America on
Line11.

Todo este proceso tendió no solo a disminuir el
riesgo agregado de la industria sino también el de las
empresas individuales, pues estas últimas encuentran
ahora más caminos (mercados) para salida de sus
productos. Así mismo, la consolidación de la indus-
tria del entretenimiento en un cluster que excede en
tamaño al de la sola industria del cine, generó una
mayor escala en las operaciones de las empresas in-
dividuales y, a su vez, una gran  especialización en
las mismas, con economías externas a las firmas que
superan a las internas, al contrario de lo que sucede
en sistemas de producción en masa.

Conviene notar que con todo este proceso de las
últimas décadas se pasó de otorgarle prioridad a la di-
ferenciación de los productos (diferenciación de las
películas como producto), lo cual era lo más importan-
te en la industria del cine12 , a asignarle prioridad a la

11 The Economist, (January 15 th
2000).

12 Esta estrategia sigue vigente
en líneas generales, pero ya no
como característica predomi-
nante.

Cuadro 1.11
Número de empresas de producción y post-producción de películas en Los Angeles 1966-1982
(Unidades y porcentajes)

Tipo de empresa 1966 1974 Incremento 1982 Incremento
porcentual porcentual

total total

1974-1966 1982-1974

Producción

Productores 563 709 26% 1,473 108%

Arrendamiento escenarios 13 24 85% 67 179%

Propiedades 66 33 -50% 184 458%

Edición 4 31 675% 113 265%

Luminotecnia 2 16 700% 23 44%

Subtotal 648 813 25% 1,860 129%

Post-producción

Grabación/Sonido 20 33 65% 187 467%

Procesamiento película 43 76 77% 55 -28%

Efectos especiales 10 27 170% 42 56%

Subtotal 73 136 86% 284 109%

Total 721 949 32% 2,144 126%
Fuente: Michael Storper (1989) The transition to flexible specialisation in the US film industry; external economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides,
Cambrige Journal of Economics, 13, 273-305.
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13 Getino, Octavio (1998), opus
cit., cap.II.

variedad de los productos (cine, video, televisión, etc.)
necesario para atender la demanda en todos los sub-
mercados del nuevo cluster, ampliado a toda la indus-
tria del entretenimiento. El sistema productivo de
especialización flexible (mayor especialización y mayo-
res economías externas) permitió este nuevo enfoque.

El desarrollo de la industria del cine en Estados
Unidos en las últimas décadas ha estado cimentado,
además de los logros tecnológicos de la especializa-
ción flexible que facilitaron, por calidad y costos, la
competencia internacional, en los siguientes elemen-
tos básicos:

– Una organización de las actividades que otorga
creciente importancia a las actividades de distribu-
ción (mercadeo, ventas y financiación) frente a las
de producción.

– Una alta penetración del mercado mundial (al-
rededor del 50% de sus ingresos provienen de fuen-
tes externas).

– Una apertura y consolidación de nuevas venta-
nas de ventas (televisión, videos, venta de produc-

tos alusivos al cine –merchandising– como jugue-
tes, afiches, camisetas, figuritas, etc.).

– Unos fuertes vínculos verticales y horizontales
con conglomerados en las industrias de electrónica,
informática y telecomunicaciones generando la apa-
rición de gigantescos holdings de multimedios, tan-
to al nivel doméstico como al nivel internacional

– Un fuerte proteccionismo político otorgado por
los Departamentos de Estado y Comercio de Esta-
dos Unidos en el terreno de las negociaciones co-
mercia les internacionales ,  bi la tera les y
multilaterales13 .

1.2.5 Estructura de la producción de
cine en Estados Unidos: el papel
de los productores independientes

La industria del cine en Estados Unidos cuenta, a
nivel del producto final, además de los 7 grandes
estudios ya mencionados  (los majors), con un gru-
po de productores y distribuidores independientes
cuyo número es seguramente superior a 50 o 60
empresas, considerando que una parte de Afma está

Cuadro 1.12
Distribución de los ingresos de las producciones de las Majors estadounidenses, 1981-1994
(Dólares y porcentajes)

 Rubro 1981 1990 1994 Distribución Distribución Distribución Tasa crecim. Tasa crecim.
(Millones de porcentual porcentual porcentual prom.Anual prom.Anual

dólares) 1981 1990 1994 1982-1990 1991-1994
% % % % %

Salas de cine  2,010   3.640   4.040 68.4% 31.8% 25.7% 7% 3%

Video    150   5.165   7.900 5.1% 45.1% 50.2% 48% 11%

Televisión    465   1.300   1.650 15.8% 11.4% 10.5% 12% 6%

Televisión paga    225   1.025   1.220 7.7% 9.0% 7.7% 18% 4%

Videodisco       -      175      660 0.0% 1.5% 4.2% m.a. 39%

Pay per View      45        60      157 1.5% 0.5% 1.0% 3% 27%

Otros      45        87      115 1.5% 0.8% 0.7% 8% 7%

Total  2.940  11.452  15.742 100.0% 100.0% 100.0% 16% 8%
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información tomada de Octavio Getino (1998), Cine y televisión en América latina; LOM ediciones, p.37.
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conformada por productores de otras partes del
mundo.

Como se dijo anteriormente, en la medida que las
majors propiciaron la desintegración de la industria
del cine en Estados Unidos apareció este grupo de
empresas productoras y distribuidoras independien-
tes que han ido consolidando una importante parti-
cipación, tanto en el mercado doméstico, como en
el internacional.

Los productores independientes se agremiaron
inicialmente en los Estados Unidos (1980) en la
American Film Marketing Association (Afma), la cual
ha sido ampliada después como una asociación de
productores y distribuidores de cine y programas de
televisión de habla inglesa, con sucursales en otras
partes del mundo, contando actualmente con algo
más de 130 empresas afiliadas en Estados Unidos, la
Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y
algunos países orientales 14 .

Entre los factores que han contribuido al éxito de
los productores independientes afiliados a Afma
pueden mencionarse los siguientes:

– Apertura de nuevos mercados a través de la
American Film Export Association (Afea), una divi-
sión de Afma. Afea realiza convenciones regionales
de ventas, habiendo organizado hasta ahora reunio-
nes en Seúl, Buenos Aires, Moscú, Singapur, Buda-
pest, Bangkok y Estambul.

Dentro de la estrategia de apertura de mercados
se organiza un evento anual de negociación de pe-
lículas de habla inglesa, conocido como The Ameri-
can Film Market (AFM), al cual asisten más de 65
países y en el cual se exhiben más de 600 largome-
trajes y asisten alrededor de 7.000 productores y
agentes de las casas distribuidoras de cine y televi-
sión de todo el mundo. Este evento es realizado en
Santa Mónica, California.

– Representación de los afiliados de Afma en or-
ganizaciones muy importantes, tales como The In-
ternational Federation of Film Producers Association
(FIAPF) y The International Intellectual Property
Alliance (Iipa).  Por medio de esta última organiza-
ción se ejerce influencia sobre  el Congreso y los
Departamentos de Estado y Comercio de Estados
Unidos.

– Afma creó a partir de 1990 una categoría de
instituciones financieras afiliadas, que prestan so-
porte económico a las empresas productoras y dis-
tribuidoras de obras cinematográficas. Figuran en esta
categoría 21 entidades, tales como el Bank of Ame-
rica, Banque Paribas, Chase Manhattan Bank y City
National Bank.

Solo en Estados Unidos los productores indepen-
dientes participaron, en 1993, con el 63% del núme-
ro de películas realizadas, el 25.6% de la recaudación
bruta en salas de cine y el 36% del empleo genera-
do en la industria del cine15 . La importancia de los
productores independientes en Estados Unidos, y
en parte en Europa, se ve reflejada no solamente en
las anteriores cifras sino también en el hecho rele-
vante de que desde 1982 alrededor de dos tercios
de los premios Oscar otorgados por Hollywood a la
mejor película del año han sido ganados por pro-
ductores independientes16 .

En los 3 últimos años, alrededor de 10 estudios
(incluyendo majors e independientes) respondieron
en Estados Unidos casi por el 95% de la taquilla
bruta, es así que para 1999, por ejemplo, estos estu-
dios estrenaron 133 largometrajes, por los cuales
percibieron una taquilla bruta de US$6.757 millo-
nes. Entre estos estudios se destacan Buenavista
(18.4% del total de taquilla de los 10 estudios mayo-
res), Warner Bros (15.4%), Universal (13.8%), Para-
mount (12.5%), Fox (11.7%) y Sony (9.4%), sin contar
con los ingresos percibidos en el exterior (Cuadro
No.1.13).

14 AFMA, información
institucional de la Asociación,
tomada de su portal de Internet.

16 Con películas como El
paciente inglés, Corazón
valiente, El silencio de los
inocentes, Danza con lobos,
Conduciendo a Miss Daisy, El

último emperador, Pelotón,
Amadeus y Gandhi, según
información de AFMA tomada de
Internet.

15 Cicchetti, Charles et al. (1995),
The Economic Consecuence of
Independent Film Making, Arthur
Andersen Economic Consulting,
estudio realizado para la AFMA.
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Como se ve, se trata de un mercado de compe-
tencia oligopólica, con un grupo en parte pequeño
de empresas que dominan el mercado, pero con una
participación creciente de empresas medianas y pe-
queñas que disputan fuertemente por el gasto de
los consumidores en cine y otras ventanas del en-
tretenimiento, tanto en Estados Unidos como en los
mercados internacionales.

1.3 Conclusiones

La experiencia del cine estadounidense permite ex-
traer algunas conclusiones, de carácter general, que
pueden ser aplicables al caso de los países en desa-
rrollo.

Las siguientes son algunas de dichas conclusiones:

– Los aspectos que tienen que ver con la distribución
(mercadeo y ventas) de las películas tienen una gran
relevancia y no deben ser asuntos secundarios frente a
los problemas y necesidades de la producción.

– La desintegración vertical y la especialización
flexible desarrolladas por las majors como parte
de su estrategia de supervivencia han sido compa-
tibles con el desarrollo de un tamaño de mercado
que permite para empresas separadas el logro de
economías de escala que garanticen condiciones
de competencia en la producción de largometrajes.
Estas economías aparecen no solamente en la pro-
ducción, sino también en la distribución. De allí la
necesidad de otorgar prioridad a la conformación
de empresas de mayor tamaño o a la unión de va-
rias empresas pequeñas para realizar filmes espe-
cíficos. Esto se aplica no solo a las empresas dentro
de un mismo país sino también a empresas confor-
madas entre productores o distribuidores de varios
países.

– Lo anterior llevaría a obtener una producción
más estable y continua, que permita la aparición de
empresas proveedoras de insumos, con las consi-
guientes economías externas y la conformación de
clusters.

Cuadro 1.13
Taquilla bruta en Estados Unidos de los principales estudios y distribuidores, 1997-1999
(US$, porcentajes y número de unidades)

Estudio o Taquilla Participación Taquilla Participación Número de Taquilla Participación Número de
distribuidor bruta 1997 porcentual bruta 1998 porcentual películas bruta 1999 porcentual películas

(Millones US$) 1997 (Millones US$) 1998 estrenadas (Millones US$) 1999 estrenadas
(%) (%) 1998 (%) 1999

Buenavista  890.7 14.3%  1.109.0 16.4% 19 1.241.0 18.40% 18

Warner Bros 680.3 10.9% 756.7 11.2% 20 1.042.0 15.40% 20

Universal  613.3 9.8%  392.1 5.8% 16 934.0 20.9% 16

Paramount 734.9 11.8% 1.046.0 15.5% 11 846.7 18.9% 15

Fox 651.3 10.4% 721.8 10.7% 12 793.9 17.7% 16

Sony 1,271.1 20.4% 747.7 11.1% 20 636.6 14.2% 21

Dream Works 89.4 1.4% 467.2 6.9% 5 324.0 7.2% 6

Miramax 421.0 6.7% 393.9 5.8% 15 319.5 7.1% 8

MGM/UA  158.5 2.5% 182.2 2.7% 5 310.1 6.9% 6

New Line 389.6 6.2% 537.5 8.0% 12 309.2 6.9% 7

Subtotal 5.900.1 94.5% 6.354.1 94.1% 135 4.476.3 100% 133

Otros 340.3 5.5% 396.4 5.9% n.d. n.d. n.d. n.d.

Total 6.240.4 100.0% 6.718.8 100.0% n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo sobre cifras tomadas de Internet, http://www.boxofficeguru.com/
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– Es difícil tener una industria de cine rentable y
exitosa si se depende exclusivamente del mercado
interno. Las exportaciones a otros mercados son fun-
damentales.

– No se debe pretender trabajar contra los gran-
des conglomerados en la producción o en la distri-
bución, sino más bien tratar de laborar con ellos
para aprovechar los enormes recursos de que dis-
ponen.  Esto es lo que han hecho los productores
independientes en Estados Unidos.  Para ello es

menester profundizar en el conocimiento de lo que
ha sido la relación entre los independientes (Afma)
y los majors.

El apoyo estatal es básico. Las afirmaciones de
que el cine estadounidense es el único que no reci-
be apoyo estatal no son ciertas. Este sector recibe
un importante apoyo, que corresponde a la situa-
ción de preeminencia económica y política que tie-
ne dicho país y que se traduce en un fuerte
proteccionismo político en temas como patentes y
derechos de propiedad intelectual.





2
LA EXPERIENCIA DE EUROPA
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Inicialmente en este capítulo se
analizan algunos elementos que pueden ayudar a
explicar la situación del cine en Europa y América
latina, tomando como punto de referencia la evolu-
ción y estado actual de la industria del cine en Esta-
dos Unidos, descrita en el capítulo I.

En una segunda parte se presenta el análisis de
las políticas estatales en estos países, diseñadas es-
pecíficamente para enfrentar los obstáculos al desa-
rrollo del sector.

2.1 La situación actual de la
industria del cine en
Europa y América latina

Los elementos del análisis son relativamente comu-
nes tanto para Europa como para Latinoamérica,
aunque, por supuesto, sin perder de vista el dife-
rente grado de desarrollo económico de ambas re-
giones y las enormes diferencias en capacidad
financiera y tecnología, así como en el desarrollo de
sus respectivas industrias del cine.

2.1.1 Los principales elementos que
explican la estructura del mercado
del cine en Europa y América latina

El atraso económico relativo de la industria del cine
en países diferentes a  Estados Unidos puede impu-
tarse a una confluencia de factores, entre los cuales
pueden citarse como básicos los siguientes:

– Tamaño reducido de los mercados domésticos,
tanto por número de habitantes, como por poder
adquisitivo.

– Existencia de barreras culturales de alguna im-
portancia.

– Baja capacidad técnica y de calidad de insu-
mos.

– Enfoque de mercado, por parte del sector pri-
vado, que privilegia la producción del cine princi-
palmente como arte y no como un producto
comercial. A este respecto debe mencionarse como
relevante el hecho de que los enfoques empresaria-
les no se preocupan de aspectos claves para llegar
con éxito al mercado, como son, por ejemplo, el
mercadeo y las ventas.

– Baja capacidad de producción y de exhibición
desde el punto de vista de la oferta.

a. El tamaño del mercado

El mercado doméstico representa una ventaja para
el desarrollo de cualquier industria. Un mercado
doméstico amplio significa una demanda más segu-
ra y estable y, si dicho mercado es suficientemente
grande, el alcance de economías de escala y de eco-
nomías externas, que no son posibles en mercados
estrechos y/o de baja capacidad adquisitiva.

No hay que subestimar el análisis de la subsec-
ción 1.2.4 y su énfasis en el tema de la especializa-
ción flexible que no es más que un resultado de una
profundización en la división del trabajo en medio
de un mercado competitivo de considerable tama-
ño, arrojando como producto un adelanto técnico
notable. En resumen, este proceso se traduce en una
mayor calidad en los insumos, resultante de impor-
tantes economías externas percibidas por los dife-
rentes agentes participantes. Es difícil pensar en
obtener estos resultados si no existe la posibilidad
de recuperar económicamente la inversión y reali-
zar de paso ganancias que generen un crecimiento
de este esquema.

El anterior resultado podría ser obtenido también
recurriendo al mercado externo. Sin embargo, es
obvio que es mucho más difícil, tanto por elemen-
tos culturales, como por cambios en las políticas
comerciales de los diferentes países, enfoques cul-
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turales nacionalistas respecto al cine y mayores cos-
tos de penetración y consolidación de mercados.
Además, depender de la demanda externa sólo, sin
una base de mercado interna suficientemente am-
plia genera una mayor inestabilidad en los ingresos
percibidos.

Las siguientes cifras permiten obtener una visión
más clara de la magnitud del mercado de Estados
Unidos frente al de Europa y Latinoamérica, tenien-
do en cuenta que estas dos últimas regiones real-
mente no conforman mercados unificados, estando
divididos por barreras, tanto culturales, como lega-
les. Así la asistencia anual al cine en Estados Unidos
fue de 1.225 millones de entradas en 1995, cuando
en 1996 la asistencia al cine en los países de la Unión
Europea y Latinoamérica alcanzó respectivamente
700 y 240 millones de entradas. Estas cifras, junto
con las de población, arrojan índices de concurren-
cia (número de veces de entrada al cine por perso-
na/año) de 5.6 para Estados Unidos, 1.9 para Europa
y solo 0.6 para América Latina (Cuadro No.2.1).

Como se puede observar, el mercado de Estados
Unidos no solo es suficientemente grande en térmi-
nos de población, sino que también su población
asiste al cine más con  frecuencia y su territorio no
está fragmentado en varios submercados divididos
por barreras nacionales.

Como es obvio, este elemento del tamaño del
mercado no es suficiente para explicar el atraso del
cine europeo frente al cine estadounidense, pues

países como Francia, Alemania, Italia y el Reino
Unido cuentan con una población y un poder ad-
quisitivo que se cree es suficiente para generar una
demanda por cine que lleve a desarrollos como de
los Estados Unidos. Sin embargo, un tamaño consi-
derable del mercado doméstico sí representa una
ventaja obvia.

b. Las barreras culturales

Algunas barreras culturales como el idioma o las
diferencias en gustos respecto a las diferentes temá-
ticas que se pueden llevar al cine también podrían
representar obstáculos de alguna importancia para
obtener mercados de mayor tamaño. En algunos no
se aceptan con facilidad la subtitulación en otros
idiomas o, aún, el doblaje. En otros mercados las
temáticas que son de interés para unos públicos no
lo son para otros. En otros se tratan temas demasia-
do locales.

Respecto al tema anterior es claro que la subcul-
tura de Estados Unidos ha alcanzado una acepta-
ción casi universal, extendiendo una serie de valores
estándar a través del mundo que facilitan la pene-
tración de sus producciones culturales como el cine
y la música. Este no es el caso de otras subculturas
occidentales e, incluso, orientales. Solo cuando es-
tas adoptan elementos comunes o se identifican con
ciertos sectores de la sociedad en otros países lo-
gran penetrar los mercados internacionales, como
fue el caso, para solo dar un ejemplo, de las pelícu-

Cuadro 2.1
Cifras básicas de los mercados del cine a nivel internacional, 1995-1996 Y 1998
(Personas, boletas, dólares y número de veces)

USA Europa a/ Latinoamérica b/ USA Latinoamérica c/
1995 1996 1996 1998 1998

Población (millones personas) 220 370 401 272 392

Asistencia anual a cine (millones entradas) 1225 700 240 1400 273

Recaudación total (millones dólares) 6300 4000 664 6650 867

Índice concurrencia (veces por persona / año) 5.6 1.9 0.6 5.2 0.7

Número de largometrajes producidos d/ 421 669 118
Fuente: Cifras de USA y Europa en Octavio Getino (1998), Cine y televisión en América Latina, LOM ediciones. Cifras de Latinoamérica tomadas de Media Research &
Consultancy (1998), La Industria audiovisual iberoamericana, FAPAE.   Cifras de 1998 suministradas por Cine Colombia.
Notas: a/ Incluye los países pertenecientes a la Unión Europea. b/ Incluye los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, Perú y Venezuela. c/ Para
1998 incluye los anteriores países (nota b) menos Ecuador. d/  Para Estados Unidos la cifra corresponde al año 1996.
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las sobre artes marciales producidas en el Oriente y
de amplia aceptación en algunos países de Latino-
américa y en Estados Unidos.

c. Baja capacidad técnica y
de calidad de los insumos

La base del desarrollo de la industria estadouniden-
se del cine estuvo basada, tal como se describió en
la sección 1.2, en la consolidación del sistema de
especialización flexible, cuyos ejes fueron unas fuer-
tes economías de escala y externas, junto con unos
importantes niveles de competencia y cooperación.
Todo esto se tradujo en un elevado desarrollo técni-
co y en una alta calidad y diversidad en la oferta de
insumos.

La ausencia de estas circunstancias en otras re-
giones del mundo se convierte en un elemento de
atraso para la industria del cine en las mismas.

d. Los enfoques empresariales que no
privilegian el mercadeo y las ventas

Una de las claves del éxito económico de países
como Estados Unidos y Japón es que otorgan enor-
me importancia al desarrollo de formas de llegar
rápida y efectivamente, y con el producto adecua-
do, al consumidor, es decir, asignan tanta o mayor
importancia a los aspectos del mercadeo que a los
de producción o financiación.

Cuando un empresario no atiende eficientemente
estos aspectos está rompiendo una cadena natural
del sistema económico y difícilmente podrá hacer
rentable la inversión que ha realizado.

Al respecto, la principal fortaleza tanto de las
majors de Estados Unidos, como de las productoras
y distribuidoras independientes, asociadas en la
Afma, es la importancia que otorgan a la distribu-
ción en sus cadenas productivas. De hecho, en la
sección donde se analizó la evolución del cine de

Estados Unidos se vio claramente la importancia cru-
cial que tuvo para las majors la penetración del
mercado Internacional, ante la disminución y mayor
inestabilidad de la demanda que enfrentaron. Esta
penetración fue realizada mediante la conformación
de poderosas distribuidoras de filmes propios y de
terceros, con agencias propias en los principales
mercados, las cuales desarrollaron un estrecho co-
nocimiento de los respectivos mercados.

Por su parte, los productores independientes afi-
liados a Afma consideran que no habrían podido
desarrollar importantes empresas productoras de cine
y programas de televisión, que compiten con las
majors, si no contaran con lo que llaman el Sales
Agent, es decir, un especialista independiente en
temas jurídicos, financieros y de mercados.

Más concretamente, estos agentes desarrollan una
serie de funciones a favor de las casas productoras
arrancando inclusive mucho antes de que las cáma-
ras  empiecen a rodar, mediante la búsqueda de fon-
dos por medio de preventas en los diferentes
mercados y a través de negociación con los bancos.
Una vez que la filmación está avanzada, los agentes
de ventas realizan contratos de derechos de distri-
bución con distribuidores locales, a lo largo y ancho
del mundo, y se ocupan de los demás aspectos que
garantizan que las películas sean exhibidas: trans-
porte y entrega de las copias y del material de pro-
moción.  Finalmente, los agentes son también
responsables de recolectar los ingresos que reciben
los productores1 .

De acuerdo con la experiencia de Estados Unidos
al respecto las relaciones entre los productores y los
agentes de ventas son de largo plazo, pues para cada
película existe un proceso extenso que puede du-
rar, en promedio, hasta dos años: seis meses para
vender los derechos de una película, doce meses
filmarla y otros seis meses para entregarla al distri-
buidor, exhibirla y recolectar los derechos del pro-
ductor. La relación puede inclusive extenderse hasta

1 Meyer, Sabine, Sales Agents:
The Power Behind the Scenes,
Afma News, noviembre 1997.



38

I M P A C T O  D E L  S E C T O R  C I N E M AT O G R Á F I C O  S O B R E  L A  E C O N O M Í A  C O L O M B I A N A :  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  P E R S P E C T I V A S

diez años, por película, teniendo en cuenta las otras
ventanas: televisión y videos, las cuales también son
atendidas por estos agentes.

El éxito de los agentes de ventas está basado en
su estrecho conocimiento de los mercados regiona-
les, existiendo por ello cierta especialización regio-
nal de los mismos.

e. Déficit de la oferta de películas
y de pantallas de alta calidad

Hay dos elementos que confluyen en la etapa de
exhibición y que son de crucial importancia en la
actualidad para el desarrollo de la industria del cine:
el aseguramiento de una corriente continua de lar-
gometrajes a los exhibidores (ver Cuadro No.2.1
sobre el número de largometrajes producidos por
origen) y la baja disponibilidad de pantallas de ex-
hibición de alta calidad y de tiempo de exhibición
en horarios convenientes.

El primer elemento es derivado sencillamente de
que los exhibidores prefieren realizar sus contratos
de suministro con distribuidores que les garanticen
la entrega continua y oportuna de filmes de éxito. A
este tipo de distribuidores otorgan las mejores pan-
tallas, los mejores horarios y asignan el mayor nú-
mero de días de exhibición disponibles. Los
distribuidores que manejan pocas producciones a
veces se quejan de que no encuentran cómo pre-
sentarlas debido a que las grandes producciones de
las majors, o de algunos productores independien-
tes medianos, que copan los espacios disponibles2.

El asunto se vuelve una especie de círculo vicio-
so, pues el cubrir un mercado o territorio de algún
tamaño requiere de un importante presupuesto en
publicidad y promoción y de un número suficiente
de copias. Si no existe el espacio para presentar las
películas, por estar copado el tiempo y las panta-
llas, no es rentable incurrir en dichas inversiones,

pero desafortunadamente dichas inversiones son
requisito necesario para poder tener una amplia ex-
hibición.

Lawrence afirma que es difícil romper este círcu-
lo vicioso debido a que las grandes distribuidoras,
las majors, copan los espacios disponibles median-
te el expediente, o práctica comercial, de negociar
paquetes de películas y no para cada película. Los
exhibidores se ven forzados a adquirir, junto con las
películas de éxito, una serie de otras producciones
que también deben exhibir. El mismo autor afirma,
igualmente, que la única manera de romper dicho
círculo es no solo con buenas películas, sino tam-
bién garantizando un flujo suficiente de las mismas
a las empresas exhibidoras, de manera permanente,
junto, claro está, con un presupuesto suficientemente
grande como para promover dichas películas3 .

El asunto se complica para las empresas partici-
pantes en la distribución y exhibición si se tiene en
cuenta que el número de pantallas disponibles por
millón de habitantes es, en promedio, mucho me-
nor en Europa que en  Estados Unidos.  Así, para
solo mencionar algunos ejemplos, mientras que en
Estados Unidos el número de pantallas por millón
de habitantes fue de 112 en 1996, en Italia fue sola-
mente de 63, en Francia de 77, en Alemania de 49,
en España de 59 y en el Reino Unido de 38, para un
promedio en la Unión Europea que no llega al 50%
del de Estados Unidos.  En este último país existían,
para 1996, casi 30.000 pantallas, cifra mayor que la
del total de la Unión Europea, el cual fue de casi
21.000, con cifras por país de 4.519 para Francia,
4.035 para Alemania, 3.640 para Italia, 2.325 para
España y 2.215 para el Reino Unido (Cuadro No.2.2).

La importancia del número de pantallas que in-
corporan tecnologías modernas es mencionada por
Lawrence en el sentido no solo de que con un défi-
cit de las mismas se copa en forma mucho más fácil
el espacio para nuevos distribuidores–productores,

2 Safir, Lawrence (nov, 1997),
From distribution to exhibition:
Bringing films to movie theatres,
Afma Europa, documento de un
seminario dictado en Roma sobre
cine, p.6.

3 Safir, Lawrence (nov, 1997),
opus cit. p.6.
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sino también de que se ha encontrado una correla-
ción significativa entre el crecimiento de la asisten-
cia al cine y la inversión en nuevas y mejores salas
de cine, principalmente del tipo multiplex. No exis-
ten estudios disponibles sobre dirección de causali-
dad, pero sí se ha observado que el incremento en
la demanda es precedido, en la mayoría de los paí-
ses por inversiones en la modernización del sector4 .

La importancia de la modernización del sector es
clara si se tiene en cuenta la mayor competencia
que enfrenta el cine en la actualidad tanto de otros

medios audiovisuales, como de otras formas de ocu-
pación del tiempo libre de las personas.  Además, el
sistema de multiplex permite al consumidor una
mayor posibilidad de elección en un mismo estable-
cimiento, aspecto que no era ofrecido en las salas
antiguas.

2.1.2 Los problemas del cine latinoamericano

Todos los elementos mencionados en la subsección
anterior son aplicables a la situación del cine latino-
americano, de suyo más atrasada incluso que la del
cine europeo.

Como en el caso europeo, el problema no es ex-
clusivamente de incapacidad técnica o de recursos
para producir largometrajes, pues lo que se observa
es un exceso de producciones frente a la escasa
demanda que enfrentan. Un problema crítico con-
siste en que la producción latinoamericana no en-
cuentra compradores, con algunas excepciones, en
los mercados internacionales, ni aún en los mismos
mercados de la región. Como se mencionó, solo el
2% de la recaudación en Iberoamérica es derivada
de la exhibición de cine de la región.

Como en el caso europeo, no existe en Latino-
américa una estructura comercial suficientemente
fuerte que logre colocar sus productos cinematográ-
ficos en los mercados internacionales, ni aún en los
de la propia región. No existen tampoco en América
latina unas empresas distribuidoras que representen
los derechos de los productores latinoamericanos
en forma unificada. Este hecho reduce el poder de
negociación de los productores regionales frente a
los mercados internacionales5 .

Otros elementos que pueden destacarse en Lati-
noamérica, como factores de atraso del cine, como
industria, son los siguientes:

– En realidad, en Latinoamérica no se puede ha-
blar de la existencia de industrias como tales, sino

4 Safir, Lawrence (nov, 1997),
opus cit. p.p. 5 y 6.

Cuadro 2.2
Número de pantallas existentes en
Europa y en Estrados Unidos (1993 Y 1996),
pantallas por millon de habitantes, 1996
(Unidades y personas)

Países Número de pantallas Pantallas Población
1993 1996 por millón 1996

habitantes (millones)

1996

Austria 391          421 52 8.1

Bélgica 409          440 43 10.2

Dinamarca 310          322 61 5.3

Finlandia 335          325 64 5.1

Francia 4.97       4.519 77 58.4

Alemania 3.709       4.035 49 81.9

Grecia 280          280 27 10.5

Irlanda 183          218 61 3.6

Italia 3.567       3.640 63 57.4

Luxemburgo 17            17 43 0.4

Holanda 415         435 28 15.5

Portugal 280         303 31 9.9

España 1.791      2.325 59 39.3

Suecia 1.163      1.169 133 8.8

Reino Unido 1.890      2.215 38 58.3

Total Unión Europea 19.137    20.664 55 372.7

USA 25.737 29.731 112 266.6
Fuente: Numero de pantallas en Lawrense Safir (nov.,1997), From distribution to
exhibition: bringing films to movie theatres, seminario de AFMA dictado en Roma,
p.5.  Población tomada de Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras
internacionales, enero 1998.

5 Media Research &
Consultancy (1998), opus cit.
p.13.
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más bien de actividades económicas individuales.
No existe una cadena productiva alrededor de esta
actividad, traduciéndose esto en una muy pobre in-
fraestructura de producción que genere una dinámi-
ca propia de crecimiento y apoyo estatal y privado
mucho más intenso. Los directores de cine han asu-
mido, en la mayor parte de los casos, el papel de
productores, financiadores y distribuidores, lo que
encarece la producción.

– Sin duda, el riesgo de los productores lati-
noamericanos de cine es mucho más alto que el
de otras regiones del mundo, pues aquellos no
están encadenados, ni jurídica ni comercialmente,
con grandes multinacionales de la industria au-
diovisual, de tal forma que puedan reducir los ries-
gos involucrados en llevar las producciones al
público. A su vez, las grandes empresas multina-
cionales minimizan sus riesgos en virtud no solo
de su control de los medios de distribución, sino
también como resultado de la mutiplicidad de pro-
ductos que distribuyen, fuentes o ventanas a las
que acuden y mercados regionales a los que acce-
den.

– La ausencia de información en la región lati-
noamericana sobre la actividad cinematográfica in-
cide notoriamente en las dificultades que enfrentan
los productores locales para penetrar en sus pro-
pios mercados regionales. No es fácil elaborar estu-
dios de mercado sin información.

2.2. Instituciones e instrumentos
de política utilizados a favor
del sector cinematográfico
en Europa y Latinoamérica6

En apoyo de la industria cinematográfica se han es-
tablecido en Europa y Latinoamérica una serie de

entidades e instrumentos, la mayoría de ellos con-
centrados en la actividad de producción.

Las instituciones establecidas son de carácter
tanto multilateral como nacional. Entre los  ins-
trumentos de apoyo se destacan los de crédito en
condiciones favorables de tasas de interés o pla-
zos, los subsidios directos a la producción o a
actividades de promoción y capacitación, los sub-
sidios fiscales, las cuotas de pantalla y la partici-
pación directa del Estado como socio en algunas
producciones.

A continuación se mencionan algunas entidades
e instrumentos de carácter multilateral existentes en
Europa y en Iberoamérica y las entidades e instru-
mentos de apoyo nacional de un conjunto seleccio-
nado de países de ambos continentes: España,
Portugal, Argentina, Brasil, México y Venezuela.

2.2.1. El aspecto institucional

– En la Unión Europea existe el Programa Media,
el cual tiene el objetivo de promover la creación de
un entorno favorable para la consolidación de las
empresas independientes del sector audiovisual eu-
ropeo. Otro programa de la Unión es Euromed Au-
diovisual, el cual tiene como finalidad el fomentar
la cooperación euromediterránea en el sector au-
diovisual7 .

– El Consejo de Europa creó, en 1998, Euroima-
ge, o Fondo europeo de apoyo y difusión de obras
de creación cinematográfica y audiovisual.

– En 1992 se celebró el Convenio europeo sobre
coproducción cinematográfica, el cual está dirigido
a normar e impulsar las coproducciones entre paí-
ses de la región.

6 En esta sección, en lo que se
refiere a Europa, se da énfasis
especial a las políticas de la
Unión Europea y a las políticas
específicas en Iberoamérica, que
es la región más afin a las
condiciones económicas y
culturales de Colombia. Sin

embargo, es conveniente mencionar
el caso de Francia como un país que
ha impulsado una institucionalidad
a partir del Estado muy importante,
acompañada de considerables
subsidios estatales, principalmente
para la producción de cine nacional.
“El Centre National de la

Cinématographie”, adscrito al
Ministerio de Cultura es el ente
ejecutor de la política cinema-
tográfica en ese país.  Para más
información al respecto se puede
consultar “Le Guide du Centre
National de la Cinématographie”
París (oct. 1993).

7 Ecija & Asociados (1999), “Fi-
nanciación de las Ayudas al Sec-
tor Audiovisual”, Cine Informe,
Año 38, No.707.
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– En España, con base en la Ley de protección y
fomento de la cinematografía, expedida en 1994, se
creó el Instituto para la cinematografía y las artes
audiovisuales (Icaa), con el objetivo de prestar apo-
yo al cine nacional, con un presupuesto, para 1997,
de 27 millones de dólares8.

Existe, por otra parte, un convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Educación y Cultura de
España y el Banco Exterior (BEX) de dicho país
con el objeto de fomentar la producción cinemato-
gráfica.

– En Portugal, el Instituto portugués de arte cine-
matográfica y audiovisual (Ipaca) es la entidad en-
cargada de prestar apoyo a los productores
portugueses de largometrajes.

– En Iberoamérica existen instancias como las si-
guientes:

La Conferencia de autoridades cinematográficas
iberoamericanas (Caci), cuya labor principal es re-
presentar a los países en foros internacionales.   Es,
también, un foro político para articular planteamien-
tos regionales9.

También se creó el programa Ibermedia, una ini-
ciativa del Caci, como un Fondo iberoamericano para
la financiación del cine, que se nutre de cuotas anua-
les aportadas por los países afiliados y que sirve de
complemento a las ayudas nacionales existentes.

Como resultado de estas iniciativas iberoamerica-
nas sobre cine se creó también la Federación ibero-
americana de productores de cine y audiovisual
(Fipca). Esta federación es un instrumento para la
creación de foros de todos los agentes de la indus-
tria, además de los productores.

Existe también, desde 1989, el Acuerdo latinoame-
ricano de coproducción cinematográfica, con la fi-
nalidad de fomentar dicho mecanismo de producción
en la región.

– En Argentina, existe el Instituto de cine y artes
audiovisuales (Incaa), el cual administra el Fondo de
fomento cinematográfico, con el objetivo de  aportar
recursos de todo tipo a los varios niveles de la cade-
na cinematográfica10 . Esta entidad fue creada mediante
la Ley de fomento y regulación de la actividad cine-
matográfica, vigente desde octubre de 1994.

– En México, se creó el Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine) para apoyar al cine mexica-
no. IMCINE cuenta con facilidades de producción
(Estudios Churubusco Azteca)11.

En 1995, el Consejo nacional para la cultura y las
artes, el Imcine y los Estudios Churubusco Azteca, crea-
ron la Comisión Nacional de Filmaciones, como una
organización no lucrativa, con el objetivo de promo-
ver la producción de películas, programas y comercia-
les de televisión en México. Así mismo, la Comisión
brinda ayuda a las compañías y productores interesa-
dos en desarrollar sus proyectos en México12.

Hoy existen 8 Comisiones fílmicas estatales y 6
Direcciones de Cinematografía también estatales, las
cuales trabajan coordinadamente con la Comisión
nacional y las autoridades nacionales y estatales. La
Comisión Nacional propicia la organización de las
Comisiones estatales.

– En Venezuela, se creó el Centro nacional autó-
nomo de cinematografía (CNAC), el cual apoya to-
dos los eslabones de la cadena cinematográfica. El
CNAC fue creado mediante la Ley de Cinematogra-
fía Nacional de 199313 .

8 Media Research & Consultan-
cy (1998), “La industria audiovi-
sual iberoamericana”, FAPAE-
AECI, p.160.

9 Buquet, Gustavo y Arantza
Mota (1999), “La distribución

internacional de cine ibero-
americano, diagnóstico y estra-
tegias”, Media Research &
Consultancy, Fapae - Aeci.

10 Media Research & Consultan-
cy (1998), opus cit., p.33.

11 Media Research & Consultan-
cy (1998), opus cit., p.201.

12Comisión nacional de Filma-
ciones-México, página de Inter-
net.

13 Díaz, Dina, “Realidad Audio-
visual de Venezuela”, La reali-
dad audiovisual iberoame-
ricana ,  Conferencia de
autoridades cinematográficas de
Iberoamérica, p.167, Caracas,
1997.
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Existe en Venezuela, a semejanza de México, una
entidad estatal, Venezuela Film Comission (VCF),
creada en 1995, destinada a promover inversiones
extranjeras, en la realización de películas y otros
audiovisuales en el país14.

2.2.2 El crédito

Crédito en condiciones favorables se otorga en los
siguientes casos (Cuadro No.2.3):

– El Programa Media de la Unión Europea con-
cede créditos básicamente a las pequeñas y media-
nas empresas productoras independientes para
todas las actividades de producción, promoción y
distribución de largometrajes y a los distribuidores
independientes para la  comercialización de largo-
metrajes europeos no nacionales, con un límite
máximo por distribuidor de 125 mil euros, sin so-
brepasar el 50% del presupuesto total de distribu-
ción. También otorga créditos a las empresas que
distribuyen largometrajes europeos, principalmen-
te no nacionales, por medio de catálogos de video
y otros soportes videográficos.

– El ICAA, de España, otorga créditos, en condi-
ciones favorables, para la realización de largometra-
jes en dicho país.

El Banco Argentaria de España, por medio de un
convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura
de España, y el Banco Exterior (BEX), destina 7.500
millones de pesetas en créditos blandos para las
empresas de cinematografía, con un máximo de 100
millones de pesetas y el 40% del presupuesto de las
películas, para el rodaje.  Para la mejora y adquisi-
ción de equipos y máquinas, el máximo de crédito
es de 50 millones de pesetas y el 50% del presu-
puesto de inversión.

– En Iberoamérica, Ibermedia concede préstamos
reembolsables para la realización de coproduccio-
nes entre países de la región, con un máximo de

200 mil dólares, sin exceder el 50% del costo total
de la producción. Las condiciones son relativamen-
te favorables15.

Ibermedia también otorga créditos máximos de
20 mil dólares para las actividades de promoción,
sin exceder el 50% del presupuesto asignado a esta
actividad por el productor.

– En Argentina, el Incaa puede aportar a la pro-
ducción de películas mediante la concesión de cré-
ditos en condiciones favorables, tanto en la etapa
de producción como para la comercialización en el
exterior. También ofrece créditos, en condiciones
favorables, a los laboratorios cinematográficos y a
las empresas de exhibición16.

– En Venezuela, el CNAC manejó en 1998 un fon-
do de 1.5 millones de dólares, mediante el cual apo-
yó todos los eslabones de la cadena cinematográfica,
otorgando créditos en condiciones relativamente fa-
vorables. Existe un presupuesto de apoyo por esla-
bón17.

2.2.3 Los subsidios directos

Los subsidios directos que recibe la industria cine-
matográfica en Europa y Latinoamérica son de dos
clases: los que se otorgan dependiendo de las ven-
tas realizadas por el productor y, aquellos que no
están condicionados a las ventas.

Entre dichos subsidios sobresalen los siguientes
(Cuadro No.2.3):

– La Unión Europea, a través de Programa Media,
suministra subvenciones (0.30 o 0.35 ecus por en-
trada vendida de producciones de otros países co-
munitarios, grandes o pequeños, respectivamente)
y ayudas a fondo perdido para pequeñas y media-
nas empresas productoras independientes. También
apoya la realización y asistencia a festivales y mer-
cados.

14 Media Research & Consultan-
cy (1998), opus cit., p.263.

15 Ecija & Asociados (1999),
opus cit., parte IV.

16 Getino, Octavio (1998), Cine
y televisión en América latina,
LOM Ediciones, p.79.

17 Díaz, Dina, opus cit. p.167.
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Para las redes de exhibición cinematográfica, con
presencia en Europa, el Programa Media otorga sub-
sidios directos por la presentación de películas eu-
ropeas de estreno, por un período mínimo de tiempo,
pero con un límite del 50% del gasto en que incurra
el exhibidor.

El Programa Euromed audiovisual, por su parte,
ofrece ayudas (subsidios) a iniciativas conjuntas para
la radio, la televisión y el cine.

– Euroimage centra sus ayudas (subsidios) en fo-
mentar la coproducción y la distribución de largo-
metrajes europeos en toda Europa. Este Fondo cubre
todos los países de Europa y no solamente los de la
Comunidad.

– El Convenio Europeo sobre Coproducción Ci-
nematográfica, impulsa, mediante subsidios direc-
tos, las coproducciones entre países de la región.
Las participaciones por país deben ser como míni-
mo de 10% y como máximo de 70% para ser consi-
derados coproducciones.

– El Icaa, en España, otorga una subvención por
película, para nuevos realizadores o de costo infe-
rior a 200 millones de pesetas, con un máximo de

30 millones de pesetas por película. Esta modalidad
se conoce como subvención anticipada.

Para las películas ya filmadas, el Icaa reconoce
una subvención de 15% sobre la recaudación en ta-
quilla, para todas las películas españolas. Este me-
canismo se conoce como ayuda general a la
amortización.

Otro mecanismo del Icaa, conocido como ayuda
complementaria, puede ser utilizado por los produc-
tores a partir de una recaudación de 50 millones de
pesetas: un 25% adicional sobre la recaudación en
taquilla o un 33% de la inversión para películas de
costo superior a 200 millones de pesetas. Este últi-
mo mecanismo (el del 33%) es conocido como el de
la tercera vía.

El Instituto español de comercio exterior, Icex,
negocia anualmente el desarrollo de una serie de
actividades de promoción en el exterior con la Fe-
deración de asociaciones de productores audiovi-
suales españoles (Fapae) y sus asociados. Las
actividades de promoción incluyen asistencia a fes-
tivales y mercados de la industria audiovisual en el
mundo, estudios de mercado y servicios de infor-
mación.

Cuadro 2.3
Mecanismo de apoyo a la industria cinematográfica en algunos países de Europa y Latinoamérica, 1999

Producción Coproducción Distribución Exhibición

Crédito UE,ES,AR,VE,CO IB,VE,CO UE,VE AR,VE

Subsidios no condicionales a ventas UE,ES,PO,VE UE UE,EU,IB UE

Subsidios según ventas UE,ES,PO,AR,CO CO

Promoción UE,ME,VE,CO IB UE

Capacitación UE IB

Capital directo AR,ME,VE

Fiscal ES,BR,CO BR,CO CO CO

Cuota de pantalla salas ES,AR,BR,CO

Cuota de pantalla TV UE,ES,PO,BR
Fuente: Ver texto. Convenciones: AR Argentina, BR Brasil, CO Colombia, ME México, VE Venezuela, ES España, PO Portugal, IB
Iberoamérica, UE Unión Europea, EU Europa.

18 Media Research & Consultan-
cy (1998), opus cit., p.253.
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– En Portugal, el Ipaca presta apoyo, mediante
subvenciones, a los productores portugueses de lar-
gometrajes. La financiación pública en forma de sub-
venciones puede llegar hasta el 73% del costo total
de las películas18.

Las ayudas se dividen en dos: ayudas selectivas y
a primeros realizadores, que conforman el 95% del
total de las subvenciones y, ayudas automáticas, por
el otro 5% del total.  Estas últimas consisten en que
una vez superado el mínimo de 15 mil espectadores
para un largometraje, el Ipaca concede 2.5 dólares
por espectador.

– En Iberoamérica, Ibermedia concede el 14% de
sus fondos a fomentar la distribución19, en función
del número de espectadores que asisten a películas
no nacionales, recursos que deben invertir en finan-
ciar la producción de filmes, pagar mínimos garanti-
zados para adquisición de películas iberoamericanas
o para distribuirlas en los mercados por fuera del
propio país.

– En Argentina, el Incaa, con recursos del Fondo
de fomento cinematográfico, subvenciona al produc-
tor en la etapa de exhibición, aportándole 5 dólares
por cada entrada vendida. Si la película es exhibida
a través de video, o en televisión, el productor tiene
derecho a recibir un porcentaje del costo de pro-
ducción, con un tope máximo de 675 mil dólares.
Este subsidio se añade al anterior si la película es
declarada de “interés especial”, pero la suma de las
dos subvenciones no puede ser mayor al costo de
producir el largometraje.

– En México, el Imcine apoya al cine mexicano
también a través de su participación en festivales y
mercados.

– En Venezuela, el CNAC otorga subsidios, no
cuantificados, a los productores, ya sea en la etapa
de filmación o en la de promoción (asistencia a fes-

tivales). A los creadores (guionistas) se les subsidia
con 3 mil dólares, para el desarrollo de un guión en
4 meses20.

El CNAC también otorga subsidios a los mismos
productores, ya sea en la etapa de filmación como
también en la de promoción (asistencia a festiva-
les).

2.2.4 La capacitación

Aunque los aportes para capacitación de profe-
sionales de la industria cinematográfica también se
reciben como subvenciones, vale la pena ubicarlos
en un numeral aparte, dada su importancia para
transferir tecnologías.

Generalmente, las ayudas para capacitación son
otorgadas por organismos multilaterales, como se
muestra a continuación (Cuadro No.2.3):

– En el Programa Media, de la Unión Europea, se
otorgan subsidios para apoyar la capacitación de
profesionales del medio.

– Igualmente, en Iberoamérica, Ibermedia asigna
becas de estudio para capacitación en diversas áreas
relacionadas con la actividad audiovisual, con un
máximo por participante de 2.500 dólares.

2.2.5 Los aportes de capital
estatal a los proyectos

Los siguientes países contemplan la posibilidad
de que el Estado participe como socio en la produc-
ción de largometrajes (Cuadro No.2.3):

– En Argentina, el Incaa puede participar en
la producción de largometrajes, con aportes de
capital, para financiar tanto las etapas de pro-
ducción como las de comercialización en el ex-
terior.

19 Un programa similar de la
Unión Europea destina el 66% de
sus fondos a fomentar la
distribución.

20 Díaz, Dina, opus cit. p.167. 21 Media Research & Consultan-
cy (1998), opus cit., p.201.
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– En México, el Imcine participa directamente en
la producción de películas, aportando un máximo
del 40% del presupuesto de cada una. Imcine cuen-
ta con facilidades de producción (Estudios Churu-
busco Azteca)21.

– En Venezuela, el CNAC participa como socio en
la producción de películas con sumas que fueron de
120.000 dólares en 1997 y 210.000 dólares en 1998,
independientemente del costo incurrido. La inversión
implica que el CNAC tiene derecho a percibir el 25%
de la recuperación en taquilla de las producciones.

2.2.6 Las cuotas de pantalla

Las cuotas de pantalla pueden ser aplicadas sobre
las salas de cine o sobre las estaciones de televi-
sión. Al respecto, se pueden mencionar los siguien-
tes casos (Cuadro No.2.3):

– Las empresas de TV, dentro de la Unión Euro-
pea, tienen la obligación de incluir en su progra-
mación un mínimo del  51% de producción
audiovisual europea. Las coproducciones entre paí-
ses de la Unión Europea y países latinoamericanos
pueden entrar en esta cuota de pantalla televisiva,
siempre y cuando exista un convenio de por me-
dio entre los países y la participación del país eu-
ropeo sea mayoritaria.

– Existe, en España, un1a cuota de pantalla en las
salas de cine, así: el 50% de las películas exhibidas
deben ser españolas en poblaciones superiores a
125.000 habitantes y el 33% en poblaciones de ta-
maño inferior a los 125.000 habitantes.

Los operadores televisivos tienen la obligación de
invertir al menos el 5% de sus ingresos en la finan-
ciación de películas producidas en España22.

– En Portugal, mediante un convenio entre Ipa-
ca y las TV abiertas, estas últimas se comprome-

tieron a destinar 1.2 millones de dólares por año
a la producción de largometrajes.  Como contra-
partida, el Ipaca se compromete a destinar una
suma igual para apoyar la producción de pelícu-
las para televisión.

– En Argentina, la cuota de pantalla en salas cla-
sificadas es de una película argentina por trimestre
calendario. En el resto de las salas el 33% de las
estrenadas deben ser argentinas, con un máximo de
4 películas.

– En Brasil, la ley de fomento obliga a cada uno
de los operadores de TV de pago a contar al menos
con un canal de cine brasileño de producción inde-
pendiente. Al respecto, 6 de los principales produc-
tores brasileños de TV de pago están desarrollando
un proyecto (canal Brasil) con un inventario inicial
de 5.000 películas.

Por un plazo de 10 años las empresas propietarias
o arrendatarias de salas de cine comercial deben ex-
hibir obras cinematográficas brasileñas, durante el
número de días que fije anualmente el poder ejecuti-
vo. Este ha fijado un número de 35 días al año23.

2.2.7 Los incentivos fiscales

Respecto a este tipo de incentivo se encontraron los
siguientes casos, por país (Cuadro No.2.3):

– En España las empresas cinematográficas o au-
diovisuales tienen la posibilidad de una deducción
del impuesto de renta por pagar, equivalente al 20%
del costo de la película, y sin exceder el importe
nominal inicial del impuesto (el impuesto final no
puede ser negativo).

– En Brasil, la Ley de fomento de la industria au-
diovisual, de julio de 1993, creó un mecanismo de
fomento a la inversión privada en el sector audiovi-
sual, por medio de incentivos fiscales24.

22 Ecija & Asociados (1999),
opus cit.,  p.12.

23 Getino, Octavio (1998), opus
cit., p.92.

24 Media Research & Consul-
tancy (1998), opus cit., p. 78.
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Hasta el año 2003 los contribuyentes brasileños
del impuesto a la renta pueden deducir de dicho
impuesto las inversiones en producción de obras
cinematográficas independientes, realizadas a través
del mercado de capitales. Estas deducciones tienen
un límite del 3% de la cuota del impuesto que se
deba pagar. Se estima que este mecanismo tiene un
potencial de promover una inversión hasta de 360
millones de dólares.

La remisión de rendimientos y derechos al exterior,
por explotación de obras audiovisuales extranjeras, está
sujeta a un impuesto del 25%. Se puede destinar hasta
el 70% de este impuesto a la coproducción de obras
en Brasil. En 1996 se fomentaron inversiones por 40
millones de dólares por medio de este mecanismo.

Se calcula que alrededor del 80% del costo de
una película puede estar cubierto por los incentivos
fiscales mencionados25.

2.2.8 Algunas cifras sobre el
efecto de los apoyos descritos
anteriormente en países como
Argentina, Brasil y España

Como se describió en los numerales anteriores la
década de los años 90 presenció la aparición de una
serie de normas legales para promover la actividad
cinematográfica en Iberoamérica.

Aunque estas normas son relativamente recien-
tes, ya se observan algunos efectos importantes
en algunos países, principalmente respecto a la
producción de largometrajes. A continuación se
examinan 3 casos: Argentina, Brasil y España, sin
que se cuente, desafortunadamente, con informa-
ción suficiente para hacer un análisis en mayor
profundidad.

En el caso de Argentina, cuya nueva legislación ci-
nematográfica data de octubre de 1994, Media Resear-
ch & Consultancy afirma que se dio un importante
aumento en el número de nuevas películas argentinas
en la segunda parte de la década, llegando a un nivel
de 37 largometrajes en 1996 y 28 en 1997, sin que se
tengan cifras del número de largometrajes argentinos
estrenados en 1993 o en 199426. También en dicho
país se observa un aumento importante en la recauda-
ción bruta de las películas nacionales en el año de
1997, pasando de 9.2 millones en 1996 a 28.6 millones
de dólares en 1997, lo cual se tradujo en un importan-
te incremento en la participación de las películas na-
cionales en la recaudación bruta total: de 8 en 1996 a
22% en 1997 (Cuadro No.2.4).

Para la realización de un largometraje promedio,
de un valor de un millón de dólares, se calcula que
la participación del crédito del Incca llega, en pro-
medio, a cubrir el 35% del costo de la financiación,
con una participación del 20 por parte de la televi-

25 Los instrumentos de política
uti l izados en Colombia se
explican en el capítulo III de este
documento.

26 Media Research & Consul-
tancy (1998), opus cit., p. 46.

Cuadro 2.4
Evolución de algunos indicadores del cine argentino, 1994-1997
(Unidades, porcentajes y dólares)

1994 1995 1996 1997

Número de largometrajes argentinos estrenados n.d. 24 37 28

Participación en total largometrajes estrenados  (%) n.d. 13.5% 20.7% 16.3%

Promedio de espectadores por película argentina (miles) n.d. 87.5 46.8 198

Recaudación bruta de las películas argentinas (US$ millones) n.d. n.d. 9.2 28.6

Participación de las películas argentinas en recaudación total (%) n.d. n.d. 8.1% 21.7%
Fuente: Media Research & Consultancy (1998).



47

L A  E X P E R I E N C I A  D E  E U R O P A  Y  A M É R I C A  L AT I N A

sión, 40 de los productores y 5% de coproductores
internacionales. Posteriormente, en la etapa de ex-
hibición, los subsidios del Incaa pueden lograr la
amortización total de la obra, generando una im-
portante ganancia para el productor, que en prome-
dio alcanza un margen de utilidad, sobre el costo
medio, del 42%27.

En Brasil el principal instrumento de política es
el incentivo fiscal, que tiene dos mecanismos prin-
cipales.

– Hasta el año 2003 los contribuyentes pueden
deducir del impuesto de la renta las inversiones rea-
lizadas en el mercado de capitales a favor de pro-
yectos cinematográficos (esta deducción tiene un
límite del 3% sobre el impuesto de renta).

– Los incentivos también se aplican a empresas que
remiten utilidades al exterior por concepto de explo-
tación de audiovisuales extranjeros, con el objeto de
fomentar las coproducciones, con un límite de 3 mi-
llones de dólares por proyecto y con contrapartida
mínima del 20%.  El impuesto es del 25%, pero el 70%
del mismo se puede dedicar a coproducción.

En Brasil, con normas de estos incentivos fiscales
en vigencia desde julio de 1993, el estreno de nue-
vos largometrajes nacionales pasó de 3 en 1994, 6
en 1995 18 en 1996 y 40 en 1997. La recaudación
bruta aumentó de 6.7 millones de dólares en 1995 a

16.3 millones de dólares en 1996 y a 16.9 millones
en 1997, generándose con ello un incremento en la
participación del recaudo del cine  nacional en el
recaudo total del 2.2% en 1995 al 5% en 1996 para
disminuir al 4.8% en 1997. Media Research & Con-
sultancy afirma que los efectos favorables iniciales
de las políticas de apoyo fiscal se encuentran final-
mente con el obstáculo del bajo apoyo de la televi-
sión al cine nacional, contrario a lo que ocurre en
Argentina y España27 (Cuadro No.2.5).

En Brasil los incentivos fiscales pueden participar
hasta con un 80% de la financiación total de una
película promedio de un millón de dólares, sin par-
ticipación de la televisión. La diferencia, 20%, debe
ser aportada por los productores. Los productores
pueden alcanzar, en promedio, un margen de utili-
dad, sobre el costo medio, del 10%29.

El caso español, cuya Ley de fomento de la cine-
matografía viene de 1994, los efectos de los apoyos
estatales se han visto tanto en el número de pelícu-
las nacionales producidas como también en un in-
cremento importante en la recaudación bruta y en
la participación de la misma en los recaudos totales.
Así el promedio de estrenos de largometrajes espa-
ñoles se incrementó de 50 en los años 1993–1994 a
62 en los años 1996–1997 y la taquilla bruta de las
películas españolas pasó de 23 millones de dólares
en 1994, a 47 millones en 1995, 39 millones en 1996
y 53 millones en 1997, con un efecto en la participa-

27 Media Research & Consul-
tancy (1998), opus cit., p.48.

28 Media Research & Consul-
tancy (1998), opus cit., p.p. 90-
93.

29 Media Research & Consul-
tancy (1998), opus cit., p.106.

Cuadro 2.5
Evolución de algunos indicadores del cine brasileño, 1994-1997
(Unidades, porcentajes y dólares)

1994 1995 1996 1997

Número de largometrajes del cine brasileño estrenados 3 6 18 40

Participación en total largometrajes estrenados  (%) n.d. n.d. n.d. n.d.

Promedio de espectadores por película brasileña (miles) n.d. 341 272 243

Recaudación bruta de las películas brasileñas (US$ millones) n.d. 6.7 16.3 16.9

Participación de las películas brasileñas en recaudación total (%) n.d. 2.2% 5.1% 4.8%
Fuente: Media Research & Consultancy (1998).
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ción en el recaudo total, de 7% en 1994 a 12% en
1995, 9.3% en 1996 y 13% en 1997 (Cuadro No.2.6).

La financiación de la producción de un largometra-
je en España cuenta con una participación promedio
de 30% en créditos del Icaa, 29% de recursos propios
de los productores, 40% de anticipos (TV, distribuido-
res, videos y ventas internacionales) y 1% de otras ayu-
das. Una película española de éxito puede lograr una
recuperación de más del 100% del costo medio30.

2.3 Conclusiones

El atraso relativo de la industria del cine, tanto eu-
ropeo como latinoamericano, se debe a una varie-
dad de causas, entre las cuales se cuentan, como se
explicó en el capítulo, las siguientes:

– El tamaño reducido de los mercados domésticos.

– La existencia de barreras culturales de alguna
importancia.

– La baja capacidad técnica y de calidad de los
insumos.

– El limitado enfoque de mercado, por parte del
sector privado, que no siempre logra hacer del cine
un producto comercial.

– La baja capacidad de producción y de exhibi-
ción desde el punto de vista de la oferta.

El cine europeo y latinoamericano ha contado,
desde hace varias décadas, con políticas e instru-
mentos de apoyo, los cuales, como se puede dedu-
cir de la situación que evidencian las estadísticas,
solo empiezan a ser efectivos en los últimos años.

Por otra parte, de la relación de los actuales
instrumentos de apoyo se observa que práctica-
mente todos son en forma relativa recientes, de la
década de los años 90, lo que parece indicar que
los diferentes estados europeos y latinoamerica-
nos han llegado a la conclusión de que se requie-
re de nuevos enfoques para apoyar la industria
del cine.  Además, los adelantos tecnológicos han
generado nuevos escenarios, entrelazando estre-
chamente el cine con la televisión, el video y el
internet. Todo esto ha hecho evidente la necesi-
dad de nuevas estrategias y nuevos o renovados
mecanismos de apoyo al cine y a la industria au-
diovisual en general.

De lo anterior se deduce, por ahora, que es muy
pronto para realizar un diagnóstico completo so-
bre la mayoría de los nuevos marcos legales e ins-
trumentos a favor del cine en Europa y en
Latinoamérica. Sin embargo, sí es posible observar
algunos importantes efectos favorables sobre las ci-
nematografías de países como Argentina (crédito
en condiciones favorables y subsidios, principal-
mente), Brasil (incentivos fiscales) y España (cré-
ditos favorables, apoyos directos y cuota de pantalla
principalmente).

30 Media Research & Consul-
tancy (1998), opus cit., p.198.

Cuadro 2.6
Evolución de algunos indicadores del cine español, 1993-1997
(Unidades, porcentajes y dólares)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Número de largometrajes españoles estrenados 56 44 59 63 60 63 74

Participación en total largometrajes estrenados  (%) 17.5% 12.7% 16.2% 17.3% 16.2% 12.6% 17.7%

Promedio de espectadores por película española (miles)  a/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48 79

Recaudación bruta de las películas españolas (US$ millones) 27.1 23.1 47.0 39.5 53.1 53.5 81.4

Recaudación bruta total en España (US$ millones) 319 325 387.0 424 406 448 586

Participación de las películas españolas en recaudación total (%) 8.5% 7.1% 12.1% 9.3% 13.1% 12.0% 14.0%
Fuente: Media Research & Consultancy (1998) para 1993-1997. Cifras de 1998 y 1999 del Ministerio de Educación y Cultura de España. Nota: a/  Cifras de espectadores
por película española poco confiables para 1998 y 1999, según la misma fuente.
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3.1 Introducción

Como en otros países, la industria del cine en Colom-
bia está estructurada en cadenas, cuya conformación
básica es común: productores, distribuidores mayo-
ristas y distribuidores minoristas, llamados para este
caso respectivamente productores, distribuidores y
exhibidores.

La industria del cine, a su vez, interactúa, en dife-
rentes mercados, con  distintos proveedores de in-
sumos, nacionales y extranjeros, y con compradores
finales en las salas de cine e intermedios en las in-
dustrias de televisión y video, entre otras, conoci-
das estas últimas como otras ventanas.

En este capítulo se analiza la magnitud, estructu-
ra y comportamiento económico de la industria del
cine en Colombia, enmarcando dichos aspectos en
el contexto internacional expuesto en los capítulos
I y II.

3.2 El mercado del cine en Colombia

3.2.1 Tamaño del mercado y evolución

El mercado del cine en Colombia se ha visto muy
afectado en los últimos dos años, especialmente en
1999, por causa principalmente de la recesión eco-
nómica.  Algunos exhibidores estiman que para este
último año la asistencia al cine puede ser solo 16
millones de espectadores, inferior al promedio del
período 1992-1997, el cual fue de 22.9 millones1. El
crecimiento del número de espectadores ha sido
negativo en la última década, pues la cifra para 1998

(18.3 millones) es inferior a la del año 1992 (23 mi-
llones) (Cuadro No. 3.1).

En la ciudad de Bogotá, principal mercado para
el cine en el país (más del 40% del recaudo bruto
en taquilla), los principales consumidores de cine
son las personas de menores recursos (estratos 1, 2
y 3).  En esta ciudad el 70% de los asistentes a cine
corresponde a estos estratos, aunque solo repre-
senta el 30% del total poblacional de los mismos
estratos. Entre tanto, los consumidores de mayores
recursos (estratos 4, 5 y 6) representan solo el 30%
de la asistencia a cine, pero corresponde al 50%
del total de la población de estos estratos2  (Cuadro
No. 3.2).  Sin embargo, consultadas algunas opi-
niones autorizadas del sector, éstas conceptúan que
las personas de los estratos 1 y 2 no tienen ingre-
sos suficientes para comprar una boleta de cine y
por tanto no podrían conformar una mayor partici-
pación de la asistencia a cine en conjunto con el
estrato 3.

Como punto de comparación internacional, en
1997 cada colombiano asistió, en promedio, sola-
mente 0.6 veces a cine3 . Este indicador no difiere
mucho para otros países latinoamericanos, siendo
de 0,7 para Argentina, 0.6 para Brasil, 0.5 para Chi-
le y 0.4 para Venezuela, mostrando en todos estos
casos procesos evolutivos similares al de Colombia
de disminución de la demanda por el cine. En otros
países y regiones la situación es más favorable,
como son los casos de Estados Unidos, en su mer-
cado hispano (sobre el cual existen estadísticas dis-
ponibles y es más afín al mercado latinoamericano),
con un índice de 6.7 veces por habitante-año, Es-

1 Media Research & Consultancy
(1998), La industria audiovisual
iberoamericana, FAPAE, p.144.

2 La población total de Bogotá
está distribuida así: 79% de las
personas pertenecen a los
estratos 1,2 y 3 y 21% de

personas corresponden a los
estratos más altos de la población

3 Este indicador se reduce a 0.45
para Colombia en 1998 y posi-
blemente a 0.38 en 1999. Había
sido de 2.1 en 1983 y aún mayor
en la década de los años 70.
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paña, con 2.5 veces y, México, con un índice más
bajo pero que llega a 1.04  (Cuadro No.3.3).

La disminución en la demanda de cine en Colom-
bia puede atribuirse a una serie de factores concu-
rrentes.

Aunque no existen cifras al respecto podría plan-
tearse como primera hipótesis que la principal dis-
minución de espectadores que experimentó el país
de los años 80 hasta hoy día (66 millones de espec-
tadores en 19835 y solo 16.0 millones en 1999) estu-
vo concentrada en personas de menores recursos.
La liberación del precio de la entrada a cine a partir
de 1988 (hasta ese año existía control de precios),
posiblemente impulsó  la estrategia de los exhibido-
res en la última década de atraer espectadores de
mayores recursos a través de inversiones del tipo
multiplex, las cuales ofrecen un mejor servicio al

consumidor, aspecto que se había vuelto crítico en
las décadas anteriores.

En segundo lugar, puede mencionarse como prin-
cipal factor de la disminución de la demanda la apa-
rición de una serie de alternativas o medios para la
presentación de películas (videos caseros, antenas
parabólicas de tipo formal pero principalmente in-
formal6 , televisión por cable y televisión satelital),
además de una mayor oferta al público en general
de otros medios para utilizar el tiempo libre (como
programas en vivo, coliseos cubiertos, centros co-
merciales, entre otros).

La disminución de la demanda ha sido enfrenta-
da por la industria con una reestructuración de la
oferta, de tal forma que se pasó de salas de gran
tamaño (800 a 1.000 sillas) y una sola pantalla, con
altos costos de mantenimiento, servicios públicos y

Cuadro 3.2
Asistencia a cine en Bogotá por estrato socioeconómico, 1998
(Número de personas y porcentajes)

Poblacion total Población total Porcentaje
en Bogotá que asiste al de cada estrato

(Miles) (%) cine en Bogotá  que asiste
(Miles) (%)     a cine

Población total (miles) 5,824 100% 1.967 100% 34%

Población total estratos 1, 2 y 3 (miles) 4,601 79% 1.380 70% 30%

Población total estratos 4, 5 y 6 (miles) 1,223 21% 587 30% 48%
Fuente: Rito Alberto Torres Maya, Justificación y diseño de un modelo de centro de cultura audiovisual en Santafé de Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de
Comunicación Social, tesis de grado, anexo No. 2, 1999.

4 Media Research & Consultancy
(1998), opus cit.

5 En 1983, el 32% del número
de largometrajes exhibidos en el

6 Se estima en 3 millones el número
de personas afiliadas a más de 15
mil sistemas de operadores de
cable no registrados, Media
Research & Consultancy (1998),
p.131.

país correspondió a películas
mexicanas y de artes marciales.
Cifras mencionadas en el texto
del documento de Rito Alberto
Torres Moya, Justificación y

Diseño de un Modelo de Centro
de Cultura Audiovisual en
Santa Fe de Bogotá, Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Facultad
de Comunicación Social, Tesis
de Grado, 1999.

Cuadro 3.1
Colombia: pantallas, espectadores, taquilla bruta y precio en salas de cine, 1992-1999.

(Número, unidades y dólares)

Rubro \ año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Pantallas     1.085 815 550 299 280 263 258

Espectadores (millones) 22.9 23.6 26.4 21 21.5 22 18.3 16.0 a/

Recaudo bruto (US$millones) 46.9 50.7 57.6 46.2 47.9 49,7 47.0 39.0 b/

Precio promedio (US$) 2.05 2.15 2.18 2.2 2.23 2.26 2.57 2.44
Fuente: Aeci, Agencia española de cooperación internacional, La industria audiovisual iberoamericana,  Aeci-Fapae, Media Research y Consultancy Spain, 1998,  para los años
1992-1997. Para 1998 MPA, Motion Picture Association Nota: a/ Estimación de los principales distribuidores y exhibidores para 1999.   b/ Estimación del MPA.
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área edificada, por espectador, a un sistema llama-
do multiplex.  Este sistema consiste en construir tea-
tros de mediano y gran tamaño pero compuestos de
varias salas pequeñas (150 a 300 sillas por pantalla),
ubicados preferentemente en centros comerciales,
que ofrecen además servicios de  parqueo para ve-
hículos, restaurante, almacenes de diverso tipo, y
seguridad, etc.

Bajo el sistema multiplex el espectador tiene la
posibilidad de seleccionar su película preferida en-
tre una oferta que puede ir de 2 a 5 o más películas
presentadas simultáneamente. En opinión de algu-
nas personas entrevistadas para este estudio este
proceso de ofrecer al tiempo y en el mismo lugar
una más amplia gama de productos fue viable gra-
cias a la liberación de precios de las entradas a cine
en 1988 y a la disminución posterior de la carga
impositiva indirecta sobre dichas entradas (Iva 12%,
fomento del deporte 10% y Focine 16%), que quedó
sólo en el 10%.

Por otra parte, la exhibición de largometrajes en
Colombia está sumamente concentrada desde el
punto de vista geográfico, de tal forma que el 36%
de las pantallas existentes está ubicado en Bogotá,
el 10% en Medellín, el 8% en Cali y el 7% en Barran-
quilla. Estas ciudades concentran el 60% del núme-
ro total de pantallas. Además, de los 1.160 municipios
con que cuenta el país, solamente 51 municipios
(menos del 5%) cuentan con salas de cine. Por su-
puesto, en las cuatro o cinco principales ciudades,
se concentra la mayor proporción de la población
del país (Gráfica No.3.1)7.

3.2.2 Estructura

Colombia sigue la estructura universal de la cadena
cinematográfica, que está integrada por producto-
res, distribuidores y exhibidores. Sin embargo, di-
cha cadena presenta facetas especiales, con sus dos
primeros eslabones conformados principalmente por
la oferta extranjera. Es decir, se presenta una gráfica
de pirámide invertida en la participación extranjera,
siendo de manera abrumadora mayoritaria en la pro-
ducción y muy grande en la distribución.

a. Productores

La producción colombiana de cine (largometrajes)
es bastante reducida, lo mismo que el número de

7Ministerio de Cultura de
Colombia (1999), La financiación
de las industrias culturales,
documento sin publicar,
Dirección de Cinematografía.

Gráfico 3.1
Colombia: distribución de pantallas por municipios, 1999

Cuadro 3.3
Iberoamérica: entradas vendidas per cápita, 1997 y 1998
(Número de veces y US$)

Paises Entradas vendidas Renta
    por habitante per cápita
1997 1998 1997

(número) (número) (US$)

Argentina 0,7 0,9       8.272

Brasil 0,6 0,5       3.458

Colombia 0,6 0,5       2.603

Chile 0,5 0,45       4.665

USA (hispano) 6,7 n.d.     12.000

España 2,5 n.d.     14.654

México 1,0 1,2       4.172

Portugal 0,8 n.d.       9.700

Bolivia, Ecuador y Perú 0,2 n.d.       1.887

Venezuela 0,4 0,63       2.788
Fuente: Media Research & Consultancy (1998), «La industria audiovisual
iberoamericana», Aeci -Fapae respecto a las cifras de1997. Para 1998, cifras
suministradas por Cine Colombia.
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productores. La mayor parte de las empresas pro-
ductoras son, en la práctica, de tipo temporal y, al-
gunas, de características informales, es decir, se
estructuran para realizar determinada película y de-
jan de existir (funcionar) hasta la próxima posibili-
dad de rodaje.

Una forma de medir la participación de los pro-
ductores nacionales en el mercado es a través de su
participación en el número de películas que se ex-
hiben en Colombia. Así, en 1996 se exhibieron 3
películas nacionales, con una participación del 1.1%
en el número total de películas exhibidas. Los por-
centajes para 1997 y 1998 fueron, respectivamente,
de 0.4% y 1.6% (Cuadro No.3.4)8.

En realidad el número absoluto de largometrajes
producidos en Colombia, incluyendo coproduccio-
nes, es muy reducido, mostrando inclusive una ten-
dencia hacia la reducción en las últimas dos
décadas, pasando de 9 filmes anuales en promedio
para los años 1981-1985 a 1.5 filmes en promedio
en los años 1991-1995, aunque con una recupera-

ción a 4 filmes promedio producidos para los últi-
mos 4 años (1996-1999) (Gráfico No.3.2)9.

 Algunos de los productores nacionales recurren
a distribuidores establecidos para la venta de sus
largometrajes, mientras que otros distribuyen direc-
tamente las películas a los exhibidores.

La mayor parte de los productores colombianos
no está integrada a empresas de distribución o exhi-
bición, ni pertenecen a corporaciones que respal-
den su actividad o ante las cuales tengan que
responder por los resultados de las producciones,
cualquiera que haya sido el objetivo, comercial o
artístico, que se persigue.   Como se recordará (ver
capítulo I), lo contrario ocurre en el caso de los gran-
des majors, y de una importante proporción de los
productores independientes en Estados Unidos.

La participación de las producciones colombia-
nas en los mercados externos también es mínima.
De hecho, en 1997 solo se registra un valor ex-
portado en derechos de US$0.2 millones hacia los
mercados iberoamericanos, sin registros existen-
tes hacia mercados de países desarrollados, lo que
sí ocurre en el caso de otros productos audiovi-
suales como los programas de TV. Esta cifra de
exportación de cine colombiano contrasta con la
de importaciones, la cual alcanzó un nivel regis-
trado de US$15 millones en 1997, en solo pago de
derechos10.

b. Distribuidores

En la etapa de distribución concurren tanto empre-
sas nacionales como extranjeras.

Para 1998, de acuerdo con el número de pelí-
culas y sin incluir la información del cine XXX11 ,
los principales distribuidores fueron Columbia Tris-
tar Buenavista (37%), Cine Colombia (17%), UIP

8 Torres Moya Rito Alberto
(1999), Justificación y diseño de
un modelo de centro cultural
audiovisual en Santa Fe de
Bogotá, Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Facultad de Comunica-
ción Social, tesis de grado.

9 Alvarez, José Manuel et al.
(1999), Bases de política para el
sector cinematográfico en Colom-
bia, Universidad Externado de
Colombia, Departamento de
Derecho Económico, gráfico 6,
p.30.

10 Media Research &
Consultancy (1998), opus cit.,
Tabla 3, p.143.

11 Las estadísticas disponibles
no clasifican el cine XXX por tipo
de empresa, sino que más bien
presentan la información de este
tipo de cine como un grupo
aparte no clasificado.

Cuadro 3.4
Colombia: Número de películas nacionales
y extranjeras estrenadas 1993-1998

Año Total Películas Películas Participación %
películas extranjeras nacionales películas

a/ nacionales

1993 276 274 2 0,7%

1994 268 267 1 0,4%

1995 251 249 1 0,4%

1996 273 270 3 1,1%

1997 252 251 1 0,4%

1998 243 237 4 1,6%

1999 n.d. n.d. 3 n.d.
Fuente: Rito Alberto Torres Maya (1999),  Justificación y diseño de un modelo de
centro de cultura audiovisual en Santafé de Bogotá, Universidad. Jorge Tadeo
Lozano, Facultad de Comunicación Social, tesis de grado.
Nota: a/ De todo orígen geográfico. b/ Cifras para 1998 y 1999 de la Dirección de
cinematografía del Ministerio de Cultura.
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(15%), Elephant - Time Warner (11%), L.D. Films
(20th Century Fox)  (9%) y Cineplex (7%). Actual-
mente los largometrajes de Elephant-Time Warner
y 20th Century Fox son distribuidos por Cine Co-
lombia, lo que aumentaría la participación de esta
última empresa en la distribución a 37% (Gráfico
No. 3.3)12 .

Tal como ocurre internacionalmente la distribu-
ción en Colombia está bastante concentrada. Las
cuatro empresas de mayor participación en el mer-
cado (agrupando todos los largometrajes que distri-
buye Cine Colombia) distribuyeron en 1998 el 96%
del número de películas.  Las demás empresas, dife-
rentes a las 4 más grandes, son de tamaño pequeño.

c. Exhibidores

La exhibición de largometrajes está también concen-
trada en 3 o 4 empresas. Así si se toma la distribu-
ción del número de pantallas por exhibidor (lo que
determina la capacidad de exhibición), Cine Colom-
bia poseía en 1998 el 35% del total, Procinal el 8.6%,
Royal Films el 7.3% y Representaciones Londoño el
4%, para un total acumulado por estas 4 empresas
del 55% del número total de pantallas (301) (Gráfi-
co No.3.4)13 .

También es claro que a pesar de lo anterior el nú-
mero de exhibidores es bastante alto, considerando
que muchos municipios del país solo cuentan con
una sala-pantalla. Así existen exhibidores indepen-

Gráfica 3.2
Número de largometrajes producidos en Colombia, 1979-1998

Fuente: años 1979-1989, José Manuel Alvarez  ET.AL. Bases de política para el sector cinematográfico en Colombia  U.Externado, Dpto.Derecho Econ.,1999; años 1990-1999,
información de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

Gráfica 3.3
Composición porcentual del número de películas distribuidas por
distribuidor en Colombia, 1998

Fuente: Rito A. Torres, «Justificación y diseño de un modelo de centro de cultura
audiovisual en Santafe de Bogotá, FUBJTL, Tesis de grado, F.C.S., 1999.      Nota:
para el año 1999, las distribuidoras LD Films y Elephant Time Warner desaparecen y
las películas de Warner y  Fox pasan a ser distribuidas por Cine Colombia.

12 Torres M., Rito A. (1999),
opus cit., Anexo No.3.2.

13 Alvarez, José M. et al. (1999),
opus cit. Tabla 2, p.34. Otras
fuentes secundarias de informa-
ción muestran una distribución
más concentrada, con las 3

principales entidades poseyendo
el 61% del número de pantallas
y Cine Colombia el 45% (ver
Ministerio de Cultura (1999),
opus cit. p.13).
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dientes que poseen 122 pantallas (el 40.5%), posible-
mente en salas de cine, cada una con un dueño, con-
formando empresas de tipo familiar14 .  Es pues la
exhibición un eslabón de la cadena de la industria
del cine en Colombia con una empresa líder, la cual
también tiene una alta participación en la distribu-
ción, algunas pocas empresas de tamaño mediano y
un número grande de empresas pequeñas.

A mediados de diciembre de 1999 comenzó a
operar otra empresa distribuidora extranjera (Cine-
mark), que se asoció en Colombia con capital na-
cional, la cual posiblemente constituirá un fuerte
competidor en el mercado de la exhibición, inician-
do operaciones en las ciudades de Medellín, Bogotá
y Cartagena15.

3.2.3 Hipótesis alrededor de la
estructura del sector

No existen  estudios disponibles al público acerca
del comportamiento económico de los agentes que
componen los diferentes eslabones de la cadena del
cine, como tampoco de las consecuencias de dicho
comportamiento en el mercado, respecto a la pro-
ducción (oferta) y los precios; solo existen pronun-
ciamientos cualitativos de algunos analistas y de los

diversos agentes que participan en el negocio del
cine. Algunas de estas personas mencionan que los
distribuidores extranjeros, por ejemplo, tienen un
alto poder oligopólico que les permite fijar precios
(participaciones) no competitivos. Igual se afirma
de empresas que tienen una alta participación tanto
en la distribución como en la exhibición.

Lo que sí se puede afirmar es que dichos pronun-
ciamientos no contradicen lo que en teoría se pue-
de deducir de la estructura de mercado descrita en
los literales anteriores:

El poder negociador de los productores colom-
bianos podría ser mínimo, pues su producción con-
curre a un mercado en el que existe una amplia gama
de sustitutos16 , tanto en el cine como en el medio
audiovisual, además de no formar parte de conglo-
merados económicos, o aun clusters organizados,
que le otorguen respaldo introduciéndolo en cade-
nas de coproducción, financiación y comercializa-
ción nacional e internacional.

Por supuesto, los productores nacionales tam-
poco están en capacidad, de manera generalizada
y consolidada, de ofrecer una gama de otros pro-
ductos o servicios en que su poder negociador fue-
se mayor.  Tampoco están en condiciones de
abastecer a los distribuidores con una corriente con-
tinua de producción audiovisual que incluya tanto
producciones de éxito, como producciones com-
plementarias, factor que se identificó en el capítu-
lo I como uno de los determinantes del éxito de las
grandes distribuidoras estadounidenses.

Los distribuidores, por su parte, se dividen en dos
grupos:

Los distribuidores extranjeros, básicamente las gran-
des majors de Hollywood, los cuales traen al país
producciones, tanto propias, como de productoras
independientes, principalmente de Estados Unidos.

15 Cinemark International
cuenta con 2.346 pantallas en
varios países del mundo. Los
socios en Colombia son El
Tiempo, Témpora y Prodiscos.

15 Superiores en la mente del
público que, generalmente, sin
que medien campañas que
contrarresten esta apreciación,
prefieren el producto audiovisual
de origen norteamericano.

14 Pardo, Alejandro (1997), Es-
tudio de prefactibilidad para la
ampliación del mercado de la
exhibición de cine en Colombia,
Corporación del Nuevo Cine
Latinoamericano, p.8.

Gráfica 3.4
Distribución de pantallas en Colombia por exhibidor, 1999

Cine Colombia
35,2%

Procinal
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Royal Films
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V.O. Cines
1,3%

Cine
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Fuente: José M Alvarez, “ Bases de políticas  para el sector cinematográfico en
Colombia”, U. Externado, 1999.
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Las empresas distribuidoras extranjeras dispo-
nen de un enorme respaldo financiero, un cono-
cimiento amplio de cada mercado, una alta
capacidad de distribución y negociación, una oferta
continua y garantizada de un número alto de pelí-
culas de éxito y complementarias, y un respaldo
del gobierno estadounidense en las negociacio-
nes bilaterales y multilaterales (Organización Mun-
dial del Comercio, básicamente) sobre el sector,
por ejemplo en materia de derechos de propiedad
intelectual.

Los distribuidores nacionales, que distribuyen
tanto cine nacional como principalmente extranje-
ro, actuando algunos de ellos como intermediarios
o agentes distribuidores de otras compañías distri-
buidoras extranjeras, básicamente los majors. Su
poder de mercado, para el caso de la principal dis-
tribuidora nacional (Cine Colombia), derivaría más
de su participación en la exhibición que de su pa-
pel como distribuidor. De hecho, algunos majors
tienen sus agencias de distribución propia en el
país. Posiblemente los majors que delegan su re-
parto en distribuidoras nacionales lo hacen por el
pequeño tamaño del mercado nacional.

Finalmente, los exhibidores de largometrajes, bá-
sicamente de capital nacional, conservarían algún
poder negociador, principalmente los más grandes.
Este poder negociador se derivaría del control que
ejercen sobre las salas de cine. Sin embargo, siem-
pre existe la posibilidad para los grandes majors de
construir sus propias salas o de adquirir algunas de
las ya existentes lo cual, en el mediano y largo pla-
zos, quizá limitaría el poder de los exhibidores. Por
supuesto, el poder negociador de los exhibidores
frente a los productores independientes, principal-
mente nacionales pero también extranjeros, que no
distribuyan sus películas a través de los grandes
majors, podría ser grande para el caso de los gran-
des exhibidores.

El comportamiento oligopólico17  de cada major
puede ser suavizado si existe un alto nivel de com-
petencia con las otras grandes distribuidoras inter-
nacionales. Sin embargo, a través de la publicidad,
cada majors trata de incrementar su poder de mer-
cado para producciones (largometrajes) específicas,
logrando diferenciar sus productos de la competen-
cia, lo cual le permite incrementar la demanda que
enfrenta y, posiblemente, alcanzar precios más altos
que en una competencia oligopólica con productos
homogéneos.

Por otra parte, los grandes distribuidores podrían
estar en capacidad de obtener excedentes adiciona-
les por medio de ventas de paquetes de películas
que acompañen a las películas de mayor éxito. Con
este sistema están también en capacidad de copar
parcialmente el número de pantallas y el tiempo dis-
ponible, haciendo más difícil la exhibición de otros
largometrajes de productores independientes18.

3.3 Aporte de la industria a la economía

3.3.1 Introducción

Como se mencionó en la introducción a este estu-
dio el objetivo principal de este trabajo es medir el
aporte económico de la industria del cine en Co-
lombia. Este aporte se refleja en generación de
empleo, agregación de valor a los insumos por uti-
lización combinada de factores de producción como
trabajo y capital, importación y adopción de nue-
vas tecnologías y, en exportaciones (de derechos).
También se presenta una generación de empleo y
de valores agregados indirectos, a través del con-
sumo de insumos nacionales. Para realizar estos
aportes la industria del cine también debe importar
insumos y producciones extranjeras. Además, las
empresas extranjeras que trabajan en el país están
en la posibilidad de repatriar una parte de sus uti-
lidades.

17 Como se explicó en el
capítulo I, un mercado es
oligopólico cuando confluyen
unos pocos agentes en la
producción de un bien o servicio,
a diferencia de un mercado

competitivo en el cual participa
un número amplio de agentes.

18 Este fenómeno también se
comenta respecto al mercado
europeo, tal como se explica en

el documento de Lawrence Safir
(1997), From distribution to
exhibition: Bringing films to
movie theatres, Afma, citado en
el capítulo I.
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El valor agregado de un sector indica cuál es el
aporte directo de éste al conjunto de la producción
de un país.  De ahí su relevancia para cuantificar el
impacto económico de un sector específico.  El va-
lor agregado de toda una industria es igual, aproxi-
madamente, al valor de las ventas del producto final
menos los insumos aportados por otras industrias,
tanto nacionales como extranjeras19.

Cicchetti (1995), en su medición del aporte de la
industria del cine independiente a la economía esta-
dounidense, utiliza mediciones de “ingreso” y de “pro-
ducto” recurriendo en el primer caso a los costos de
producción y, en el segundo, a las ventas generadas
por los largometrajes en el mismo año en que son
producidos, sin ajuste alguno por causa de las ventas
realizadas en los otros años.  Estas últimas se conta-
bilizan como ingresos en los años en que se realizan.

En este documento se medirá el aporte económi-
co de la industria  colombiana del cine recurriendo
a la metodología utilizada en el estudio de Cicchetti
para la Afma.

3.3.2 Distribución de las ventas
brutas en taquilla

Como se mencionó anteriormente el valor de la pro-
ducción bruta de la industria del cine en Colombia,
en su ventana de las salas de cine, corresponde al
valor bruto de la venta de boletería en taquilla.

Este valor bruto se distribuye entre el Estado (go-
biernos municipales), lo correspondiente a impues-
tos, los exhibidores, los distribuidores nacionales y
extranjeros y los productores, también nacionales y
extranjeros. Algunos productores extranjeros son re-

19 En el Anexo No.3.1 se reali-
zan otras consideraciones
conceptuales acerca del proble-
ma de medición de agregados
económicos en industrias como
la del cine.

Cuadro 3.5
Estructura de participación en ingresos por taquilla bruta
(Porcentajes)

Item Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Taquilla bruta 114,5% 114,5% 114,5%

Impuestos brutos de taquilla (14.5%prom.) a/ 14,5% 14,5% 14,5%

Exención a exhibidores por cortometrajes (1.6% Prom.) 1,6% 1,6% 1,6%

Impuestos netos de taquilla (12.9% Prom.) a/ 12,9% 12,9% 12,9%

Ingreso neto a película 100,0% 100,0% 100,0%

Exhibidor b/ 61,6% 58,6% 56,6%

Ingresos del exhibidor por venta de boleta 60,0% 57,0% 55,0%

Ingresos del exhibidor por exención 1,6% 1,6% 1,6%

Distribuidor + productor c/ 40,0% 43,0% 45,0%

Distribuidor + productor, extranjeros (majors) d/ 29,6% 31,8% 33,3%

Distribuidor nacional de películas extranjeras (majors) e/ 7,40% 7,96% 8,33%

Distribuidor nacional de películas nacionales y extranjeras (otras) f/ 1,68% 1,81% 1,89%

Productor nacional g/ 1,32% 1,42% 1,49%
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información de dos de los distribuidores de cine. Nota: a/ Se asume que Bogotá representa el 45% de la taquilla nacional, lo que
arroja un impuesto promedio del 14.5% para todo el país. b/ Se asume una participación del 55-60% del ingreso neto,según alternativa, más la exención por presentación de
cortometrajes. c/ Queda un saldo para los distribuidores y productores del 40-45%,según alternat. d/  Las películas distribuidas por las «majors» participan en promedio con el
92.5% del total del ingreso neto (de impuestos e ingresos del exhibidor) generado por las películas extranjeras. Un distribuidor nacional distribuye el 20% de este 92.5%, no
contemplados en este renglón. e/ Participación del distribuidor nacional cuando distribuye cine de las «majors» en una proporción del 20%. f/ Participación de los distribuidores
nacionales de cine extranjero y nacional, diferente al de las «majors». Correspondería al 7.5% restante de recaudo de las películas extranjeras, y nacionales, y por ello percibirían
un ingreso del 60% de la taquilla, para el caso de las extranjeras, que va a los distribuidores-productores y un 10% por la distribución del cine nacional. g/  El productor nacional
percibió el 3.2% promedio de la taquilla bruta total durante el período 1993-1999. A esta cifra se le resta lo correspondiente a los distribuidores y exhibidores.
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presentados en el país por distribuidores mientras
que otros negocian directamente con exhibidores
nacionales.

Como no se dispone de cifras que permitan calcu-
lar exactamente la distribución mencionada de las ven-
tas brutas en taquilla se utilizó una estructura promedio
de distribución de dichos recursos, construida princi-
palmente a partir de información obtenida en entre-
vistas con distribuidores, exhibidores y productores.
Como es de suponer la información incluía, más que
valores porcentuales dados, rangos de distribución
del recaudo de taquilla, optándose en todos los ca-
sos por usar porcentajes intermedios dentro de di-
chos rangos. Este hecho hace necesario tomar
estructuras alternativas de distribución de las ventas
brutas en taquilla. Como los porcentajes menciona-
dos (y utilizados) en la industria toman como base al
valor de las ventas netas de impuestos la distribución
porcentual toma a este valor como el 100%.

De acuerdo con la información disponible la ta-
quilla neta de impuestos se distribuye de la siguien-

te forma entre los grupos en que se dividió el análi-
sis (Cuadros Nos.3.5 y 3.6)20:

– Exhibidores, quienes reciben en promedio entre
el 55 y el 60% de la taquilla neta, más 1.6 puntos por-
centuales de las ventas brutas como exención por la
presentación de cortometrajes, para un total del 56.6
al 61.6% de la taquilla neta como ingresos brutos21 .

– Distribuidores extranjeros, quienes distribuyen
producciones manejadas por las majors. En este gru-
po se incluyen básicamente las majors agrupadas
por UIP (Universal y Paramount) y por Columbia
(Buenavista, Tristar y Walt Disney): porcentajes del
29.6 al 33.3% de la taquilla neta.

– Cine Colombia, como distribuidor nacional que
maneja en el país producciones de algunas majors
(Warner y Fox): porcentajes del 7.4% al 8.3% de la
taquilla neta.

- Distribuidores nacionales (incluido Cine Colom-
bia) de películas tanto nacionales como extranjeras,

21 La exhibición está gravada
con dos impuestos: uno nacional
del 10%, cedido a los municipios,
y uno del Distri to Capital
(Bogotá) del 10%. Sobre el

primero se concede a los
exhibidores una exención del
35%.

Cuadro 3.7.a.
Precios promedio de la boleta de cine, número de espectadores, taquilla bruta (1992-1999)
(US$, $, % y número de personas)

Años Precio boleta Precio boleta Crecim.% Espectadores Taquilla Crecim %
precio (Millones) (Millones $) Taquilla

US$ a/ $  b/ boleta c/ d/

1992 2,05 1.394 22,9 31.927

1993 2,15 1.691 21,3% 23,6 39.908 25,0%

1994 2,18 1.802 6,6% 26,4 47.573 19,2%

1995 2,20 2.007 11,4% 21,0 42.147 -11,4%

1996 2,23 2.312 15,2% 21,5 49.708 17,9%

1997 2,26 2.577 11,5% 22,0 56.694 14,1%

1998 2,78 3.961 53,7% 18,3 72.479 27,8%

1999 2,60 4.568 15,3% 16,0 73.086 0,8%

Prom.1993-99 18,5% -5,0% 12,6%
Fuente:  Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del Cuadro No.3.1 y con base en supuestos de inflación del DNP.
Notas:
a/  Cifras del Cuadro No.3.1.
b/ Precio promedio en dólares multiplicado por la tasa de cambio $ por dólar de cada año.
c/ Cifras del Cuadro No.3.1.
d/ Producto del precio promedio de la boleta por el número de espectadores.

20 En el Anexo No.3.2 se pre-
senta una explicación más deta-
llada de los cálculos de la
estructura porcentual de distri-
bución de la taquilla neta.
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diferentes a las distribuidas por las majors: porcen-
tajes del 1.7% al 1.9% de la taquilla neta.

- Productores nacionales: porcentajes del 1.3 al
1.5% de la taquilla neta.

Según información de distribuidores y exhibido-
res, estos porcentajes se pueden tomar como pro-
medios que han guardado cierta estabilidad a lo largo
de la década, además de que no se espera que cam-
bien en los próximos años22.

3.3.3 Estimación del valor agregado y el
empleo de mano de obra generados
por los diferentes agentes económicos
(1993-1999)

Para efectos de las estimaciones del valor agregado
y el consumo intermedio del cine en Colombia, du-
rante la década de los años 90, se calculó el valor
bruto de las taquillas para los años 1993 a 1999,
disponiendo para ello de la información de número
de espectadores y el valor promedio de la boleta.

22 Para los ejercicios de estima-
ción que se realizan más ade-
lante, se utiliza únicamente el
caso en que los distribuidores y
productores reciben el 40% de
la taquilla neta.

Cuadro 3.8.a.
Estimación de ingresos, gastos, valor agregado y consumos intermedio en la actividad de exhibición, 1993-1999
(Millones $ corrientes)

Rubros de ingreso o gasto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Taquilla bruta        39.881       47.608       42.156        49.657        56.680        72.479        73.084

Ingresos venta boletas exhibidor a/        20.459       24.423       21.626        25.474        29.077        37.182        37.492

Exención impuesto exhibición corto  b/             628            750            664             782             893          1.142          1.151

Impuestos netos (sin exención)          5.155         6.153         5.449          6.418          7.326          9.368          9.446

Ingresos distribuidor - productor c/        13.639       16.282       14.417        16.983        19.385        24.788        24.995

Desembolso y gastos        39.881       47.608       42.156        49.657        56.680        72.479        73.084

Pagos impuesto neto taquilla (sin exención)          5.155         6.153         5.449          6.418          7.326          9.368          9.446

Pagos a distribuidor - productor c/        13.639       16.282       14.417        16.983        19.385        24.788        24.995

Ingresos total exhibidor ingresos total exhibidor d/       21.087       25.172       22.290        26.256        29.970        38.323        38.643

Sueldos, salarios y prestaciones          4.639         5.538         4.904          5.776          6.593          8.431          8.501

Impuestos municipales e/             865         1.032            914          1.077          1.229          1.571          1.584

Depreciación          1.054         1.259         1.115          1.313          1.498          1.916          1.932

Dulcería          1.476         1.762         1.560          1.838          2.098          2.683          2.705

Gastos reparación y mantenimiento f/          1.054         1.259         1.115          1.313          1.498          1.916          1.932

Otros gastos g/          5.061         6.041         5.350          6.301          7.193          9.198          9.274

Total gastos        14.149       16.891       14.957        17.618        20.110        25.715        25.929

Utilidad neta antes impuesto renta exhibidor          6.938         8.282         7.333          8.638          9.860        12.608        12.714

Impuesto renta exhibidor h/          2.081         2.485         2.200          3.023          3.451          4.413          4.450

Utilidad neta exhibidor          4.856         5.797         5.133          5.615          6.409          8.195          8.264
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información de algunos exhibidores, la Superintendencia de Valores, Media Research & Consultancy (taquilla bruta 1993-1997) y
la MPA (taquilla bruta 1998 y 1999). Notas:a/ Corresponde a los ingresos netos de los exhibidores, una vez deducidos los impuestos de taquilla y la remuneración de los
distribuidores y productores. b/ Esta exención corresponde al 35% del impuesto del 10% al cine. c/ Porcentaje de la taquilla, neta de impuestos, que va a los distribuidores y
productores.  Este valor está afectado por impuestos tales como el 2 por mil y un IVA cuyo nivel depende de la negociación que se establezca entre las partes. d/ Ingresos
totales del exhibidor, compuestos de su porcentaje de participación en la taquilla bruta más la exención que perciben por exhibir cortometrajes. e/ Predial e Industria y Comercio.
f/ Reparación y mantenimiento de bienes raíces, aire acondicionado, equipos, muebles y enseres. g/ Incluye gastos generales, aseo y fumigación, administración centros
comerciales, repuestos, publicidad, servicios públicos, boletería y transporte, entre otros.
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Las cifras pertinentes muestran, por ejemplo, un va-
lor en taquilla de $72.5 mil millones para 1998 y
otro de $73.1 mil millones para 1999 (Cuadro No.3.7).

a. Los exhibidores

Se estima que el valor agregado directo generado
por la exhibición estuvo compuesto en 1999, para
mencionar solamente el último año, por la remune-
ración a la mano de obra, $8.5 mil millones; los im-
puestos municipales, $11.0 mil mil lones; la
depreciación del capital físico utilizado, $1.9 mil

millones y, las utilidades netas de los exhibidores,
$8.3 mil millones, para un total de $29.7 mil millo-
nes  (Cuadro No. 3.8).

En cuanto a la generación de empleo, la exhibi-
ción en Colombia genera un promedio de 8 empleos
por pantalla, directos y administrativos, de los cua-
les un 12% (una persona) son empleos temporales23.
Si en Colombia existían, en 1999, alrededor de 300
pantallas, quiere decir que, en promedio, se tenía
un empleo directo de 2.400 personas, de las cuales
288 podían estar en calidad de temporales.

23 Según información de algu-
nos exhibidores.

Cuadro 3.9.a.
Estimación de los ingresos y gastos de las distribuidoras del cine (1993.1999)
(Millones de $)

Rubros de ingreso o gasto  1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1999

Ingresos brutos totales del distribuidor  a/    12.616         15.061         13.336         15.709         17.931         22.929 23.120

Ingresos netos del distribuidor  (15%) b/      1.892          2.259           2.000          2.356           2.690           3.439 3.468

Ingresos brutos de los productores extranjeros c/    10.724         12.802         11.336         13.353         15.241         19.489 19.652

Impuestos de renta y remesa    d/        772             768              544             561              640              819 825

Ingresos netos de los productores extranjeros      9.952         12.033         10.792         12.792         14.601         18.671 18.827

Desembolsos brutos totales del distribuidor  a/    12.616         15.061         13.336         15.709         17.931         22.929 23.120

Impuestos de renta y remesa        772             768              544             561              640              819 825

Ingresos netos de los productores extranjeros      9.952         12.033         10.792         12.792         14.601         18.671 18.827

Ingresos netos del distribuidor  b/      1.892          2.259           2.000          2.356           2.690           3.439 3.468

Gastos del distribuidor  e/      1.677          2.002           1.773          2.088           2.383           3.048 3.073

Sueldos y salarios        417             498              441             519              593              758 764

Arriendo          89             106               94              111              127              162 163

Servicios          83             100               88              104              119              152 153

Depreciación          31               38               33                39                45                57 58

Otros gastos  f/      1.056          1.261           1.116          1.315           1.501           1.919 1.935

Utilidad neta antes de impuestos        216             257              228             268              306              392 395

Impuestos de renta y complementarios  g/          65               77               68                94              107              137 138

Utilidad neta después de impuestos 151             180              159             174              199              255 257
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información de la Superintendencia de Sociedades y de algunos distribuidores  y exhibidores.
 Notas:  a/  Según resultados de ejercicio de distribución de la taquilla bruta.  b/ Porcentaje promedio, sobre la taquilla neta, que recibe el distribuidor.  c/ Se asume que los
ingresos brutos de los productores extranjeros son el remanente una vez descontada la comisión del distribuidor.  d/  Se asume que los ingresos de los productores extranjeros
se remesan totalmente al exterior, previo el pago de un  impuesto de remesas que varía por año (de 12% en 1993 a 7% en 1999) y se aplica sobre el 60% de lo remesado. e/
Los gastos totales de los distribuidores se calcularon utilizando aproximadamente la misma estructura que muestran en las  cifras que reportan a la Superintendencia de
Sociedades.
 f/  Incluye otros gastos administrativos y de ventas no especificados en los estados de operación presentados por las
 distribuidoras a la Superintendencia de Sociedades.  g/ Tasas del 30% para los años 1993 a 1995, de 35% para los años 1994 a 2000 y tasa del 32% de ahí en adelante, de
acuerdo con el propósito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto.
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b. Los distribuidores de largometrajes

Los ingresos netos de los distribuidores, tanto de
películas nacionales como extranjeras, incluidas las
representadas por los majors, son utilizados para
pagar los gastos internos en mano de obra, arrenda-
mientos, servicios públicos y otra serie de gastos
administrativos y de ventas, además de generar uti-
lidades, totalizando un valor estimado de valor agre-
gado, en 1999, de $1.3 mil millones (Cuadros Nos.3.9
y 3.10).

Se estima que el empleo generado en la actividad
de distribución es relativamente bajo respecto a las
otras actividades de la cinematografía. Desafortuna-
damente no se dispuso de información al respecto.

c. Productores nacionales

En total se identificaron 25 largometrajes produci-
dos, o coproducidos, en Colombia durante la déca-
da de los años 90. De estas 25 obras cinematográficas,
15 ya se han presentado en salas comerciales (Cua-
dro No.3.11).

- Valor agregado

Para estimar los costos de las producciones co-
lombianas se agregaron para cada año las cifras de
las diferentes producciones cinematográficas, resul-
tando en un cuadro que muestra los valores de los
ítems de costo y las categorías de gasto desde 1993
hasta 1999  (Cuadro No.3.16).

Cuadro 3.10.a.
Estimación del valor agregado y el consumo intermedio de los distribuidores nacionales de
películas nacionales y extranjeras diferentes a las de los majors (1993-1999)
(Millones de $ corrientes)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ingresos de los distribuidores nacionales a/ 573,2 684,2 605,9 713,7 814,6 1041,7 1050,4

Ingresos brutos de distribuir películas extranjeras 522,9 624,2 552,7 651,0 743,1 950,3 958,2

Comisiones del distribuidor  b/ 78,4 93,6 82,9 97,7 111,5 142,5 143,7

Ingresos brutos de productores extranjeros  c/ 444,4 530,6 469,8 553,4 631,7 807,7 814,5

Ingresos netos de distribuir películas nacionales d/ 50,0 59,7 52,8 62,2 71,0 90,8 91,6

Desembolso de los distribuidores 573,2 684,2 605,9 713,7 814,6 1041,7 1050,4

Remesas netas al exterior a productores e/ 412,4 498,7 447,2 530,1 605,1 773,8 780,3

Impuesto de remesa f/ 32,0 31,8 22,6 23,2 26,5 33,9 34,2

Gastos y utilidades de distribuidores g/ 128,4 153,3 135,7 159,9 182,5 233,4 235,3

Gastos del distribuidor  h/ 93,5 111,6 98,8 116,4 132,9 169,9 171,3

Sueldos y salarios 28,3 33,8 29,9 35,2 40,2 51,4 51,9

Arriendo 6,0 7,2 6,4 7,5 8,6 11,0 11,1

Servicios 5,7 6,8 6,0 7,0 8,0 10,3 10,4

Depreciación 2,1 2,5 2,3 2,7 3,0 3,9 3,9

Otros gastos 51,4 61,3 54,3 64,0 73,0 93,3 94,1

Utilidad neta antes de impuestos 34,9 41,7 36,9 43,5 49,6 63,4 64,0

Impuestos de renta y complementarios  i/ 10,5 12,5 11,1 15,2 17,4 22,2 22,4

Utilidad neta después de impuestos 24,4 29,2 25,8 28,3 32,2 41,2 41,6
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6.
Notas:
a/  Ingresos de los distribuidores provenientes del manejo de largometrajes nacionales y extranjeros. Para el caso de los largometrajes nacionales solo se incorpora el
equivalente a la comisión. Para los largometrajes extranjeros se consideran los ingresos b/ Comisión del distribuidor por el manejo de películas de origen extranjero; se asume
un 15%.
c/ La diferencia entre los ingresos brutos y la comisión. d/ Solamente se incorporan los ingresos netos o comisión de distribuir películas de origen nacional. e/  Ingreso de los
productores extranjeros, netos de los impuestos de remesa.  Se asume que se remesan totalmente. f/ Impuesto de remesa sobre los ingresos brutos de los productores
extranjeros.
g/ Incluye el ingreso bruto total de los distribuidores nacionales. h/ Se asume que la distribución de los gastos es similar a la de los distribuidores de largometrajes de las
majors. i/ Las tarifas del impuesto a la renta son de 30% para el período 1993-1995, de 35% para el período 1996-2000 y de 32% de ahí en adelante
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24 Esta cifra representa
solamente el 3% del promedio
de asistencia a salas de cine
durante el período 1993-1999.

Cuadro 3.11
Años de actividad económica en las películas colombianas de la década del 90 (Años)

Preproducción Rodaje Postproducción Publicidad y Coproducción

lanzamiento

1.  La estrategia del caracol 1987-1988 1988 1989-1991 1993 X

2.  Confesión a Laura 1990 1990 1991 1993 X

3.  La gente de la Universal 1992 1993 1993 1995 X

4.  Un hombre y una mujer con suerte 1993 1994 1994 1994

5.  La mujer del piso alto n.d. 1994 n.d. NL

6.  Bésame mucho n.d. 1994 1995 NL

7.  Edipo alcalde 1995 1995 1996 1996 X

8.  La nave de los sueños n.d. 1995 n.d. 1996 X

9.  Ilona llega con la lluvia n.d. 1995 n.d. 1996 X

10.  Terminal 1995 1996 1998-1999 NL

11.  La vendedora de rosas n.d. 1996 n.d. 1998

12.  Soplo de vida 1995-1997 1997 1998 NL

13.  La deuda 1995-1996 1997 1997 1997 X

14.  Diástole y sístole 1997 1997 1998-1999 1999

15.  Posición viciada n.d. 1997 n.d. 1998 X

16.  Juana tenía el pelo de oro 1998 1998 1998-1999 NL

17.  Kalibre 35 1998 1998 1998-1999 NL

18.  Golpe de estadio n.d. 1998 n.d. 1998 X

19.  El último carnaval n.d. 1998 n.d. 1998

20.  Rizo n.d. 1998 1999 NL

21.  El séptimo cielo n.d. 1998 n.d. 1999

22.  El intruso n.d. 1998 n.d. NL

23.  Es mejor ser rico que pobre 1999 1999 1999 1999

24.  La toma de la embajada n.d. 1999 2000 NL

25.  Río del tiempo 1999 1999 2000 NL X
Fuente: Dirección de Cinematografía, Ministerio de Cultura.NL No lanzadas todavía a 28 de febrero del año 2000
Respecto a la asistencia histórica de los espectadores, se presentó un promedio estimado de 671.285 personas por año para el período 1993-199924  y promedios de 294.625
por película si se incluyen las 16 producciones exhibidas y de 228.857 por película si se excluyen dos producciones: la más taquillera y la menos taquillera, cálculo este último
que resulta útil debido a que estas dos producciones presentan resultados bien atípicos para Colombia, con una dispersión alta respecto a los promedios existentes. Se observa
que la asistencia promedio, para los diferentes tamaños de largometrajes, es mayor mientras mayor es el presupuesto utilizado, realzando la importancia de los gastos en
publicidad o de los gastos en artistas de renombre (Cuadros No.3.12 a 3.14).
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La confrontación de las cifras de ingresos y gas-
tos permite obtener un cuadro del aporte económi-
co del sector de productores de cine nacional para
el período 1993-1999. Así, por ejemplo, para 1999 el
sector generó los siguientes valores (Cuadro No.3.17):

- Ventas en salas de exhibición de cine nacional,
$1.545 millones, de los cuales $927 millones irían a
los exhibidores, $154 millones a los distribuidores,
y $463 millones a los productores nacionales.

- Ventas en otras ventanas por parte de los pro-
ductores nacionales, por cuantía de $213 millones.

–  Si solo se toman las cifras de las películas exhi-
bidas el conjunto de los productores nacionales ob-
tiene utilidades, medidas con la metodología del
presente trabajo, desde el año 1996 y hasta el 1999,
por valores que para este último año, por ejemplo,
fueron de $1.282 millones. En los casos de las pelí-
culas no exhibidas, las pérdidas son aún mayores, si
se tiene en cuenta el costo financiero de unas finan-
ciaciones (privadas y públicas) utilizadas para su
producción.

Las pérdidas agregadas de los productores (in-
cluyendo las películas exhibidas y no exhibidas) por

Cuadro 3.13
Estimación del número de espectadores a salas de cine de las películas colombianas de la década de los años 90 a/
(Numero de personas o boletas vendidas)

Año lan-

zamiento 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Confesión a Laura 1993      20.000              -                 -               -                  -                   -                -

La estrategia del caracol 1993    400.000   1.100.000                 -               -                  -                   -                -

Un hombre y una mujer con suerte 1994              -        50.000                 -               -                  -                   -                -

La gente de la Universal 1995              -              -        400.000        50.000                  -                   -                -

Bésame mucho 1995              -              -          36.000          4.000                  -                   -                -

Edipo alcalde 1996              -              -                 -       340.000           10.000                   -                -

La nave de los sueños 1996              -              -                 -       120.000                  -                   -                -

Ilona llega con la lluvia 1996              -              -                 -       470.000           47.000                   -                -

La deuda 1997              -              -                 -               -         100.000                   -                -

La vendedora de rosas 1998              -              -                 -               -                  -         580.000         50.000

Posición viciada 1998              -              -                 -               -                  -           10.000                -

Golpe de estadio 1998              -              -                 -               -                  -         550.000       150.000

El último carnaval 1998              -              -                 -               -                  -           73.800          8.200

Es mejor ser rico que pobre 1999              -              -                 -               -                  -                   -         85.000

Rizo 1999              -              -                 -               -                  -                   -         18.000

El séptimo cielo 1999              -              -                 -               -                  -                   -         27.000

Juana tenía el pelo de oro No              -              -                 -               -                  -                   -                -

Soplo de vida No              -              -                 -               -                  -                   -                -

Diástole y sístole No              -              -                 -               -                  -                   -                -

La toma de la embajada No              -              -                 -               -                  -                   -                -

Terminal No              -              -                 -               -                  -                   -                -

Kalibre 35 No              -              -                 -               -                  -                   -                -

Río del tiempo No              -              -                 -               -                  -                   -                -

La mujer del piso alto No              -              -                 -               -                  -                   -                -

El intruso No              -              -                 -               -                  -                   -                -

Total     420.000   1.150.000        436.000       984.000         157.000      1.213.800       338.200
Fuente: Estimaciones de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura para asistencia a cine. Notas: a/  Incluye básicamente la información reportada por las grandes
cadenas de exhibición



67

L A  I N D U S T R I A  Y  E L  M E R C A D O  D E L  C I N E  E N  C O L O M B I A :  T A M A Ñ O ,  E V O L U C I Ó N ,  E S T R U C T U R A  Y  A P O R T E  C O N Ó M I C O

valor de -$2.841 millones para 1999, se explican fun-
damentalmente por la producción de dos largome-
trajes de tamaño grande, todavía no exhibidos. Uno
de dichos largometrajes tuvo un alto contenido de
gastos en insumos o factores de producción extran-
jeros. Esta explicación es válida para algunos otros
años, debido a que en la década anterior se produ-

jeron 10 largometrajes todavía no exhibidos, princi-
palmente por falta de financiación, aun desde años
tan lejanos como 1994.

- Un valor agregado por cuenta de gastos, princi-
palmente de mano de obra local, por valor de $1.303
millones. El valor agregado total, contemplando las

Cuadro 3.14
Estimación del valor de la taquilla en salas de cine de las películas colombianas de la década de los años 90'(Miles de pesos)

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

lanzamiento

Confesión a Laura 1993        33.824

La estrategia del caracol 1993      676.476   1.981.995

Un hombre y una mujer con suerte 1994         90.091

La gente de la Universal 1995       802.974      115.590

Edipo alcalde 1996       786.011         25.774

La nave de los sueños 1996       277.416

Ilona llega con la lluvia 1996    1.086.544       121.139

La deuda 1997       257.742

La vendedora de rosas 1998    2.297.154 228.387

Posición viciada 1998         39.606

Golpe de estadio 1998    2.178.336 685.160

Juana tenía el pelo de oro No

Es mejor ser rico que pobre 1999 388.258

Soplo de vida No

Diástole y sístole No

La toma de la embajada No

Terminal No

Kalibre 35 No

Río del tiempo No

La mujer del piso alto No

Bésame mucho 1995 72.268 9.247

El último carnaval 1998 292.293 37.455

Rizo 1999 82.219

El séptimo cielo 1999 123.329

El intruso No

Total 710.300 2.072.086      875.241   2.274.808 404.654 4.807.389      1.544.808
‘Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información de asistencia de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
Los productores nacionales también distribuyen su producción en otros mercados diferentes a las salas de cine local como, por ejemplo, en televisión abierta, por cable o
satélite, en videos que son vendidos o alquilados, en salas de cine en otros países, entre otros mercados llamados otras “ventanas”.  Se estima que del total de ingresos de
otras ventanas generados por las producciones colombianas, el 35% es percibido por los productores locales, siendo el resto ingreso de los coproductores extranjeros. Para
1998 los ingresos de otras ventanas para los productores locales se estiman al menos en $170 millones, cifra que resulta en $213 millones para 1999 (Cuadro No.3.15).
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pérdidas del sector, se torna negativo en 1999, en
una cuantía de -$1.539 millones, debido a las razo-
nes anotadas en el punto anterior.

  Respecto a las pérdidas de los productores na-
cionales, como un agregado para los años 1995 a
1999, vale la pena realizar algunos comentarios:

- En el presente estudio no se está realizando un
análisis de pérdidas o ganancias por película sino
por año para el agregado de las producciones. Esta
salvedad es importante, pues en un análisis priva-

do de una producción individual no puede con-
templarse únicamente lo sucedido en un solo año.
Es necesario descontar a precios de un año toda la
corriente de ingresos y gastos para luego confron-
tarlos.

- Si se asume que todas las producciones final-
mente se exhiben el análisis del largo plazo, tanto
privado como de cuentas nacionales, seguramente
mostrará resultados similares. En el corto plazo, de-
finido aquí como un año o menos, los resultados
seguramente diferirán.

Cuadro 3.15
Estimación de ingresos totales de otras ventanas de las películas colombianas

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Confesión a Laura         20.000 123.978

La estrategia del caracol       649.772       278.474

Un hombre y una mujer con suerte       200.000       130.000

La gente de la Universal       200.000

Edipo alcalde       193.952

La nave de los sueños         94.956         40.695

Ilona llega con la lluvia       922.613       395.406

La deuda       100.000

La vendedora de rosas 190.519

Posición viciada

Golpe de estadio 408.688

Juana tenía el pelo de oro

Es mejor ser rico que pobre

Soplo de vida

Diástole y sístole

La toma de la embajada

Terminal

Kalibre 35

Río del tiempo

La mujer del piso alto

Bésame mucho 14.168 6.072

El último carnaval 63.826

Rizo

El séptimo cielo

El intruso

Total         20.000       773.750       478.474       344.168    1.023.641       730.053       663.033

productores locales  a/         20.000       333.082       225.216       199.158         94.706       170.190       213.497
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y de los productores y directores de largometrajes. Nota: a/
Generalmente, cada productor percibe los ingresos que se generan en su propio territorio, sea este el local o en países que se definen en cada contrato con los productores
extranjeros.
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-  Empleo de mano de obra

Se estima que las 25 producciones cinematográficas
realizadas en Colombia durante la década anterior
generaron un empleo directo de mano de obra na-
cional alrededor de 1.660 personas, que se ocupan
en promedio un equivalente de 3.5 meses al año. Se
calcula una inversión promedio de $20 millones para
generar un empleo y de $22 millones para generar
un empleo nacional, relación que varía, por supues-
to, dependiendo del tamaño de los largometrajes
(Cuadros Nos.3.12 y 3.18).

Es de advertir que las cifras anteriores de empleo
no incorporan una estimación del empleo indirecto,
el cual se espera que de todas maneras se genere.
Como referencia, en el estudio citado de Cicchetti
(1995) se estima un multiplicador de 2 como em-
pleo indirecto por cada empleo directo en Estados
Unidos, debido a la existencia de un cluster secto-
rial.  Este multiplicador debería ser menor en Co-
lombia en la actualidad.

En la sección 3.3.6 se presenta un resumen de las
estimaciones históricas de valor agregado y empleo

Cuadro 3.16 c.
Generación de valor agregado (gastos) en la producción de largometrajes en Colombia, 1993-1999

Año 1999

   Rubros de gasto Gastos Valor Valor Consumo Consumo
totales agregado agregado intermedio intermedio

nacional cine nacional extranjero

d/ e/ f/ g/ h/

I.   Gastos de personal       8.309.385     2.824.040      1.302.863  1.521.178      5.485.345

Gastos totales       3.504.790     1.302.863      1.302.863             -      2.201.928

I.   Gastos de personal         972.783          40.978           40.978         931.805

Guión         675.915        483.353         483.353         192.563

Personal técnico o equipo de realización         266.560        211.655         211.655           54.905

Personal artistico o reparto         524.233        148.390         148.390         375.843

Administrativos: preproducción y producción       1.065.300        418.488         418.488             -         646.813

Otros a/       1.567.308        580.005                  -    580.005         987.303

II. Equipo y elementos b/       1.389.437          28.500                  -      28.500      1.360.937

III.  Postproducción       1.040.213        711.968                  -    711.968         328.245

IV. Transporte y alimentación         807.638        200.705                  -    200.705         606.933

VI. Varios         122.917        142.917    142.917  -

Publicidad y promoción         169.178          57.788      57.788         111.390

Seguros         515.543                 -                  -             -         495.543

Otros c/
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información suministrada por los productores y directores de cine y por la Dirección de
Cinematografía del Ministerio de Cultura..
Notas: a/ Incluye personal de locaciones y escenografía, utilería y vestuario, maquillaje, manicure, sonorización, transporte y alimentación, entre otros.
b/ Incluye cámaras, equipo de iluminación, escenografías, utilería y vestuario y efectos especiales, entre otros.
c/ Incluye gastos en teléfono, celulares, fax, entre otros.
d/ Gastos totales efectuados en la actividad de producción de cine. En los casos en que no se presentó actividad de rodaje, se
refiere a gastos de postproducción y publicidad y promoción de películas producidas en años anteriores.
e/ Se refiere a la sumatoria del valor directamente agregado por los factores de producción utilizados en la producción de
largometrajes (excepto utilidades) más los insumos intermedios de origen nacional o consumo intermedio nacional.
f/ Valor agregado directo generado en la actividad de producir largometrajes (excepto utilidades).
g/ Insumos de origen nacional utilizados en la producción de largometrajes (consumo intermedio de origen nacional).
h/  Insumos de origen extranjero utilizados por los productores nacionales de largometrajes.
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Cuadro 3.17
Estimación del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de producción de cine en Colombia, 1993-1999
(Miles de $ corrientes)

Tipo de ingreso o gasto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ventas en salas del cine

nacional a/ 710.300 2.072.086 875.241 2.274.808 404.654 4.807.389 1.544.808

Exhibidor 426.180 1.243.251 525.145 1.364.885 242.793 2.884.433 926.885

Distribuidor 71.030 207.209 87.524 227.481 40.465 480.739 154.481

Productor nacional 213.090 621.626 262.572 682.442 121.396 1.442.217 463.443

Ventas otras ventanas

por nacionales b/ 20.000 333.082 225.216 199.158 94.706 170.190 213.497

Distribuidor 3.000 49.962 33.782 29.874 14.206 25.529 32.024

Productor nacional 17.000 283.120 191.433 169.284 80.500 144.662 181.472

Total ingresos del

productor nacional 230.090 904.746 454.006 851.726 201.897 1.586.878 644.915

Ingresos exhibidor,

distribuidor  nacionales 500.210 1.500.422 646.451 1.622.239 297.464 3.390.701 1.113.390

Valor agregado cine

gastso c/ 56.621 285.539 571.670 904.096 779.525 1.853.913 1.302.863

Consumo intermedio

nacional gastos d/ 71.212 282.580 675.183 1.044.660 771.393 1.300.199 1.521.178

Valor agregado nacional

gastos e/ 127.833 568.118 1.246.854 1.948.755 1.550.918 3.154.111 2.824.040

Consumo intermedio

extranjero gastos f/ 261.150 844.587 1.942.385 289.521 482.780 3.571.311 5.485.345

Gasto o presupuesto total 388.983 1.412.706 3.189.239 2.238.276 2.033.698 6.725.422 8.309.385

Valor agregado utilidad

nacional g/ 101.726 306.948 -865,160 -1.386.549,54 -1.505.029,59 -1.861.022,65 -2.841.500,37

Valor agregado sector

cine nacional h/ 158.347 592.487 -293.489,95 -482.454,02 -725.504,95 -7.110,07 -1.538.637,87

Valor de la producción

bruta i/ 990.918 3.220.076 2.970.530 2.473.966 826.133 8.255.100 6.581.275
Fuente: Estimaciones de Fedesarrollo con base en las cifras de los Cuadros Nos.3.14, 3.15 y 3.16.    Notas: a/ La distribución de la taquilla del cine nacional se realiza de
acuerdo con los supuestos de los  Cuadros Nos. 3.5 y 3.6. b/  A las ventas de cine nacional en otras ventanas se les descuenta unos gastos del 15%, sugerido en las
entrevistas como promedio, aunque se expresaron opiniones de que estos gastos podrían ser mayores. c/  La parte del valor agregado que corresponde a los pagos a factores
de producción diferentes al capital. d/  Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales. e/  La suma del valor agregado en la producción de cine (excepto pagos al
capital) y los gastos en insumos de procedencia local. f/  Gastos en insumos adquiridos en el exterior. g/  Utilidades de los productores nacionales: ventas en salas de cine
nacionales más ventas otras ventanas menos su participación en los gastos totales. h/ Corresponde a la suma del valor agregado en gastos principalmente de mano de obra
más las utilidades del productor nacional. i/ Suma de los valores agregados y consumos intermedios.
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que generó toda la cadena cinematográfica, con el
objeto de analizar la participación de dicha cadena
en algunos agregados sectoriales (servicios recreati-
vos y culturales y servicios personales) y en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

3.3.4  Proyección de la exhibición
y la distribución (2001 - 2005)

En esta sección se presentan las proyecciones de las
actividades económicas de exhibición y distribución.

a. Algunos supuestos

Para este ejercicio se hicieron los siguientes supues-
tos generales, teniendo en cuenta las proyecciones
oficiales de crecimiento del PIB y de la inflación:

- Dado que para los próximos años se espera una
recuperación moderada del PIB se asume que el
número de espectadores aumentará en los próximos
años a una tasa que permitirá recuperar la asisten-
cia promedio de la década anterior, ubicando el

Cuadro 3.19
Número de espectadores en salas de cine en Colombia, proyecciones 2000-2005
(Millones de boletas vendidas)

Tasa de crecim.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005

prom.anual

Número espectadores Altern. A 16,0 17,1 18,3 19,6 21,0 22,4 24,0 7,0%

(Millones) Altern. B 16,0 17,0 18,1 19,2 20,4 21,7 23,0 6,2%

Altern. C 16,0 16,6 17,3 18,3 19,5 20,8 22,0 5,5%

Crecim.  Anual Altern. C seleccionada 3,4% 4,4% 5,6% 6,8% 6,7% 5,8% 5,5%

Crecim. Proyectado PIB  (DNP) 3,0% 3,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0%

Comportamiento espectadores 1993-1999

Período Promed. Crecim. anual

Asistencia Promedio

(Millones pers.) %

1993-1995 23,5 -2,8%

1996-1999 19,5 -6,6%

1993-1999 21,5 -5,0%
‘Fuente: Proyecciones de espectadores de Fedesarrollo y del PIB del DNP.

Cuadro 3.18
Generación de empleo en la producción de cine en Colombia, 1990-1999  a/
(Número de personas)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Mano de obra nacional b/ 94 0 0 82 160 258 120 235 405 226

Mano de obra extranjera 5 0 0 12 12 92 7 18 71 10

Mano de obra total 99 0 0 94 172 350 127 253 476 236
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la Dirección de Cinematografía.
Notas: a/  Los totales de este cuadro anual no coinciden con los del Cuadro No.3.12 debido a que en este último se incluyó un largometraje filmado en 1988. b/ Los empleos
anuales incluidos solo mantienen un trabajo promedio de tiempo completo de 3.5 meses al año
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número de espectadores al final del año 2005 entre
los niveles promedios para años de alto crecimiento
del PIB (1992-1995), con una asistencia promedio
anual de 23.5 millones, y los niveles de asistencia
promedio para años de bajo crecimiento del PIB
(1996-2000), con una venta de boletas que corres-
ponde a cerca de 19.5 millones de espectadores
(Cuadro No.3.19).

– Se espera así llegar al año 2005 con una asisten-
cia de 22 millones, cifra considerada conservadora,
pero que atiende a dos circunstancias diferentes: por
un lado la recuperación de la actividad económica y
de los ingresos será moderada y, por otro lado, se
esperan algunas inversiones en nuevas salas de cine,
las cuales representan una mejora evidente en la
calidad de la oferta. En el largo plazo no se puede
ser muy optimista en el crecimiento de la asistencia
a las salas de cine, en la medida que los consumido-
res muestren preferencias por otras formas audiovi-
suales de acceso al cine.

– Tanto el índice de inflación como el precio de
la boletería aumentaron 18.5% anual promedio en-

tre 1993 y 1999, por lo cual se cree que en el perío-
do de proyección el precio de la boletería no au-
mentará significativamente por encima de la
inflación. Se asume, por tanto, que el precio de la
boletería para el año 2000 crece a una tasa de un
punto porcentual por debajo de la inflación espera-
da, para reaccionar en los dos años siguientes, 2001
y 2002, con incrementos de dos puntos por encima
de la inflación y, finalmente de solo un punto por
encima de la inflación para los años 2003, 2004 y
2005, con un alza promedio anual de 7.5% para los
años 2001 a 2005, solo medio punto porcentual por
encima de la tasa promedio anual de inflación espe-
rada para dicho período (Cuadro No.3.7.b).

– Para los renglones de distribución y exhibición
no se cree que exista una capacidad ociosa en cuanto
a número de salas de cine disponibles y en cuanto a
tiempo de pantalla, de tal forma que el incremento
en el número de películas nacionales por producir
no se refleja por ahora en un incremento en la acti-
vidad de la distribución y la exhibición, sino más
bien en una sustitución del material cinematográfi-
co según origen geográfico25.

25 Si existe capacidad ociosa
posiblemente se presente
respecto al número de sillas.

Cuadro 3.7.b.
Precios promedio de la boleta de cine, numero de espectadores,
taquilla bruta  (1992-1999) y proyecciones (2001-2005)
(US$, $, % y numero de personas)

Inflación Boleta $ Precio (Millones) (Millones $) Taquilla

e/ f/ Boleta g/

2000 10,0%          4.979 9,0%              16,6      82.402 12,7%

2001 8,0%          5.477 10,0%              17,3      94.641 14,9%

2002 6,0%          5.860 7,0%              18,3    106.950 13,0%

2003 6,0%          6.270 7,0%              19,5    122.274 14,3%

2004 6,0%          6.647 6,0%              20,8    138.252 13,1%

2005 6,0%          7.046 6,0% 22,0    155.001 12,1%

Prom.2001-05 7,0% 7,5% 13,3%
Fuente:  Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras del Cuadro No.3.1 y con base en supuestos de inflación del DNP.
Notas:e/  Proyecciones del DNP. f/  Crecimiento asumido así: año 2000, un punto porcentual por debajo de la inflación; año 2001, dos puntos porcentuales por encima de la
inflación; años 2002 y 2003, un punto por encima de la inflación y, años 2004 y 2005, iguales a la inflación. g/  Cifras del Cuadro No. 3.8.
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b. Resultados de proyecciones
exhibidores y distribuidores (2001-2005)

Para proyectar el valor agregado y el consumo inter-
medio en las actividades de exhibición y distribución
de largometrajes se utilizaron, como ya se dijo, las
mismas estructuras de distribución de taquilla bruta
entre los diferentes agentes y de costos dentro de
dichas actividades que se utilizaron para las estima-
ciones del período 1993-1999. Estas estructuras se
aplicaron a las proyecciones del valor bruto de la
taquilla en todo el país, incluidas en el Cuadro No.3.7.
Los resultados de las proyecciones se incluyen en los
Cuadros Nos.3.8 a 3.10, para los años 2000 a 2005.

Tanto las proyecciones de los distribuidores y los
exhibidores, como los resultados de las simulaciones
de los productores (sección3.3.5), se acumulan en la
sección 3.3.6 para efectos de su comparación con
agregados como los sectores de servicios de recrea-
ción y cultura y servicios personales, así como el PIB.

3.3.5. Simulación de la producción
nacional de cine (2001-2005)

En esta sección se presentan los ejercicios de simu-
lación referentes a los productores nacionales de
largometrajes, por medio de las cuales se puedan
identificar algunas condiciones económicas necesa-

Cuadro 3.8.b.
Estimación de ingresos, gastos, valor agregado y consumos intermedio en la actividad de exhibición, proyecciones, 2000-2005
(Millones $ corrientes)

Rubros de ingreso o gasto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Taquilla bruta 77.191 88.655 101.123 115.612 131.952 149.334

- Ingresos venta boletas exhibidor a/ 39.599 45.48 51.876 59.309 67.691 76.608

- Exención impuesto exhibixión cortom  b/ 1.216 1.396 1.593 1.821 2.078 2.352

- Impuestos netos (sin exención) 9.977 11.459 13.07 14.943 17.055 19.301

- Ingresos distribuidor - productor c/ 26.399 30.32 34.584 39.539 45.128 51.072

Desembolso y gastos 77.191 88.655 101.123 115.612 131.952 149.334

- Pagos impuesto neto taquilla (sin exención) 9.977 11.459 13.07 14.943 17.055 19.301

- Pagos a distribuidor - productor c/ 26.399 30.32 34.584 39.539 45.128 51.072

- Ongresos total exhibidor ingresos total exihibidor d/ 40.815 46.876 53.469 61.13 69.77 78.96

Sueldos, salarios y prestaciones 8.979 10.313 11.763 13.449 15.349 17.371

Impuestos municipales e/ 1.673 1.922 2.192 2.506 2.861 3.237

Depreciación 2.041 2.344 2.673 3.056 3.488 3.948

Dulcería 2.857 3.281 3.743 4.279 4.884 5.527

Gastos reparación y mantenimiento f/ 2.041 2.344 2.673 3.056 3.488 3.948

Otros gastos g/ 9.796 11.25 12.833 14.671 16.745 18.95

Total gastos 27.387 31.454 35.878 41.018 46.815 52.982

Utilidad neta antes impuesto renta exhibidor 13.428 15.422 17.591 20.112 22.954 25.978

Impuesto renta exhibidor h/ 4.7 4.935 5.629 6.436 7.345 8.313

Utilidad neta exhibidor 8.728 10.487 11.962 13.676 15.609 17.665
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información de algunos exhibidores, la Superintendencia de Valores, Media Research & Consultancy (taquilla bruta 1993-1997) y
la MPA (taquilla bruta 1998 y 1999). Notas:a/ Corresponde a los ingresos netos de los exhibidores, una vez deducidos los impuestos de taquilla y la remuneración de los
distribuidores y productores. b/ Esta exención corresponde al 35% del impuesto del 10% al cine. c/ Porcentaje de la taquilla, neta de impuestos, que va a los distribuidores y
productores.  Este valor está afectado por impuestos tales como el 2 por mil y un IVA cuyo nivel depende de la negociación que se establezca entre las partes. d/ Ingresos
totales del exhibidor, compuestos de su porcentaje de participación en la taquilla bruta más la exención que perciben por exhibir cortometrajes. e/ Predial e Industria y Comercio.
f/ Reparación y mantenimiento de bienes raíces, aire acondicionado, equipos, muebles y enseres. g/ Incluye gastos generales, aseo y fumigación, administración centros
comerciales, repuestos, publicidad, servicios públicos, boletería y trasnporte, entre otros. h/ Tasas del 30% para los años 1993 a 1995, de 35% para los años 1994 a 2000 y
tasa del 32% de ahí en adelante, de acuerdo al propósito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto.
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rias para que este segmento de la industria cinema-
tográfica alcance un tamaño mínimo crítico que per-
mita su desarrollo autosostenido, propiciando al
mismo tiempo la generación de unas bases de de-
manda intermedia para conformar un cluster26 .

Un objetivo importante de este estudio consiste
en que las recomendaciones que surjan del mismo
deban beneficiar a toda la cadena cinematográfica,
fortaleciendo al mismo tiempo el eslabón más dé-
bil de la cadena (la producción de cine nacional),
tal como se desprende de la experiencia interna-
cional examinada en el capítulo 2 de este estudio.

Como guía al lector se remite al Cuadro No.3.20
para identificar las variables que constituyen factor
crítico de éxito y que permiten diferenciar los esce-
narios de simulación. Estas variables se tienen en
cuenta en los distintos supuestos y escenarios.

a. Supuestos y escenarios

Número de largometrajes y espectadores

El ejercicio sobre el cine nacional se realiza supo-
niendo que se produce un nivel de largometrajes
suficiente para generar unas demandas de insumos

26 Se entiende aquí por cluster
una cadena de valor agregado
conformada por empresas
estables, productoras de bienes
y servicios, incluyendo aquellas

que suministran insumos a los
distintos eslabones de la cade-
na.

Cuadro 3.9.b.
Estimación de los ingresos y gastos de las distribuidoras del cine manejados por las «majors» (1993-1999)
(Millones de $)

Rubros de ingreso o gasto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ingresos brutos totales del distribuidor  a/ 24.419 28.046 31.990 36.574 41.743 47.242

Ingresos netos del distribuidor  (15%) b/ 3.663 4.207 4.799 5.486 6.261 7.086

Ingresos brutos de los productores extranjeros  c/ 20.756 23.839 27.192 31.088 35.482 40.156

Impuestos de renta y remesa    d/ 872 1.001 1.142 1.306 1.490 1.687

Ingresos netos de los productores extranjeros 19.885 22.838 26.050 29.782 33.991 38.469

Desembolsos brutos totales del distribuidor  a/ 24.419 28.046 31.990 36.574 41.743 47.242

Impuestos de renta y remesa 872 1.001 1.142 1.306 1.490 1.687

Ingresos netos de los productores extranjeros 19.885 22.838 26.050 29.782 33.991 38.469

Ingresos netos del distribuidor  b/ 3.663 4.207 4.799 5.486 6.261 7.086

Gastos del distribuidor  e/ 3.246 3.728 4.252 4.861 5.548 6.279

 Sueldos y salarios 807 927 1.057 1.209 1.380 1.562

Arriendo 172 198 226 258 295 334

Servicios 161 185 211 242 276 312

Depreciación 61 70 80 91 104 118

Otros gastos  f/ 2.044 2.347 2.677 3.061 3.494 3.954

Utilidad neta antes de impuestos 417 479 547 625 713 807

Impuestos de renta y complementarios  g/ 146 153 175 200 228 258

Utilidad neta después de impuestos 271 326 372 425 485 549
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información de la Superintendencia de Sociedades y de algunos distribuidores y exhibidores. Notas: a/  Según resultados de
ejercicio de distribución de la taquilla bruta. b/ Porcentaje promedio, sobre la taquilla neta, que recibe el distribuidor. c/ Se asume que los ingresos brutos de los productores
extranjeros son el remanente una vez descontada la comisión del distribuidor. d/  Se asume que los ingresos de los productores extranjeros se remesan totalmente al exterior,
previo el pago de un impuesto de remesas que varía por año (de 12% en 1993 a 7% en 1999) y se aplica sobre el 60% de lo remesado. e/ Los gastos totales de los
distribuidores se calcularon utilizando aproximadamente la misma estructura que muestran en las cifras que reportan a la Superintendencia de Sociedades. f/  Incluye otros
gastos administrativos y de ventas no especificados en los estados de operación presentados por las distribuidoras a la Superintendencia de Sociedades. g/ Tasas del 30%
para los años 1993 a 1995, de 35% para los años 1994 a 2000 y tasa del 32% de ahí en adelante, de acuerdo con el propósito del gobierno de rebajar la tasa de este impuesto
Tanto las proyecciones de los distribuidores y los exhibidores, como los resultados de las simulaciones de los productores (sección 3.3.5), se acumulan en la sección 3.3.6 para
efectos de su comparación con agregados como los sectores de servicios de recreación y cultura y servicios personales, así como con el PIB.
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Cuadro 3.10.b.
Estimación del valor agregado y el consumo intermedio de los distribuidores nacionales de películas
nacionales y extranjeras diferentes a las de los majors proyecciones hasta el año 2005
(Millones de $ corrientes)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ingresos de los distribuidores nacionales a/         1.109           1.274           1.453      1.662       1.896      2.146

Ingresos brutos de distribuir películas extranjeras         1.012           1.162           1.326      1.516       1.730      1.958

Comisiones del distribuidor  b/            152              174             199         227          260         294

Ingresos brutos de productores extranjeros  c/            860              988           1.127      1.288       1.471      1.664

Ingresos netos de distribuir películas nacionales d/             97              111             127         145          165         187

Desembolso de los distribuidores         1.109           1.274           1.453      1.662       1.896      2.146

Remesas netas al exterior a productores e/            824              946           1.080      1.234       1.409      1.594

Impuesto de remesa f/              36                41               47          54           62           70

Gastos y utilidades de distribuidores g/            249              285             326         372          425         481

Gastos del distribuidor  h/            181              208             237         271          309         350

Sueldos y salarios              55                63               72          82           94         106

Arriendo              12                13               15          18           20           23

Servicios              11                13               14          16           19           21

Depreciación               4                  5                 5            6             7            8

Otros gastos              99              114             130         149          170         192

Utilidad neta antes de impuestos              68                78               89         101          115         131

Impuestos de renta y complementarios  i/              24                25               28          32           37           42

Utilidad neta después de impuestos              44                53               60          69           79           89
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6.
Notas: a/  Ingresos de los distribuidores provenientes del manejo de largometrajes nacionales y extranjeros. Para el caso de los largometrajes nacionales solo se incorpora el
equivalente a la comisión. Para los largometrajes extranjeros se consideran los ingresos. b/ Comisión del distribuidor por el manejo de películas de origen extranjero; se asume
un 15%. c/ La diferencia entre los ingresos brutos y la comisión. d/ Solamente se incorporan los ingresos netos o comisión de distribuir películas de origen nacional. e/  Ingreso
de los productores extranjeros, netos de los impuestos de remesa.  Se asume que se remesan totalmente. f/ Impuesto de remesa sobre los ingresos brutos de los productores
extranjeros. g/ Incluye el ingreso bruto total de los distribuidores nacionales. h/ Se asume que la distribución de los gastos es similar a la de los distribuidores de largometrajes
de las majors. i/ Las tarifas del impuesto a la renta son de 30% para el período 1993-1995, de 35% para el período 1996-2000 y de 32% de ahí en adelante

Cuadro 3.20
Metodología de proyección de la producción nacional de largometrajes

Factores críticos de éxito  Variables Escenarios

- Distribución de la taquilla  bruta total

- Demanda por cine nacional No. de espectadores 2 escenarios

Precio de la boleta

Otras ventanas

«Calidad» a/

Oferta películas nacionales No. de pantallas 2 escenarios

No. de películas

Financiamiento externo (14 películas)

Financiamiento de largo plazo b/

Otras ventanas

«Calidad comercial»

Desarrollo tecnológico
Nota: a/ Esta variable está ligada al número de espectadores.  b/ Sobre esta variable se hacen varios ejercicios de simulación
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y factores de producción que permitan crear una
base mínima industrial. Las demandas a este nivel
de actividad se convierten en la base para el monta-
je de empresas de servicios al cine y tienden a ge-
nerar un flujo de actividad permanente que, en el
largo plazo, se autoalimenta, es decir, se crea un
cluster, como se ve en detalle más adelante.

El objetivo del ejercicio es, entonces, identifi-
car las condiciones necesarias para alcanzar una
situación como la planteada en el párrafo ante-
rior, considerando entre dichas condiciones aspec-
tos como la cuantía del apoyo estatal requerido,
la magnitud de un fondo parafiscal que respalde a
toda la cadena cinematográfica, el aporte a la fi-
nanciación que puedan obtener los mismos pro-
ductores nacionales mediante la coproducción, de
tal forma que las empresas productoras logren al-
gunos niveles mínimos de utilidades sobre ven-
tas. Naturalmente, la idea no es que el Estado
otorgue garantías de utilidades mínimas, sino de
que se conformen las condiciones mínimas nece-
sarias para que, mediante el esfuerzo empresarial
individual, los productores nacionales puedan
hacer rentables sus actividades.

Según algunos especialistas del medio cinemato-
gráfico, se requiere un mínimo de producción de 10
películas anuales adicionales, por encima del pro-
medio de casi 4 películas anuales para el lustro 1995-
1999, para crear un flujo de producto audiovisual
que sea atractivo para los distribuidores y exhibido-
res, generar un volumen de películas suficientes para
obtener utilidades al compensar con largometrajes
de éxito las pérdidas que puedan arrojar otras pro-
ducciones de menor éxito y atraer capital y capaci-
dad empresarial a esta industria, entre otros
elementos.  Las simulaciones de los productores se
realizan, entonces, con un volumen de 10 largome-
trajes por producir anualmente, adicionales a los 4
que en promedio se han producido en la década
anterior, para un total de 14 largometrajes al año.

En las entrevistas sostenidas para este estudio re-
sultó claro que este nivel de producción es perfec-
tamente factible desde el punto de vista de la
capacidad productiva del país en el sector. El prin-
cipal cuello de botella es financiero y por eso este

aspecto se considera muy especialmente en este ejer-
cicio de proyecciones.

Este contexto, se ha calculado, con base en con-
versaciones con expertos en el tema, tanto naciona-
les como internacionales, que un mínimo de 10
largometrajes producidos adicionalmente respecto al
promedio anual histórico en Colombia conformarían
ese volumen crítico de largometrajes del que se está
hablando. Esto daría un total alrededor de 14 largo-
metrajes producidos anualmente, para un período
de 5 años.  Esta producción permanente garantiza
también una mayor participación en el mercado
(como se verá más adelante) y la creación de hábito
en los consumidores nacionales.

Escenarios de simulación

Los escenarios considerados son los siguientes:

- Un escenario donde la asistencia promedio glo-
bal por película nacional sea similar al promedio
histórico anual (228.000 espectadores).

- Un segundo escenario, donde se logre incre-
mentar la asistencia global promedio por película
(300.000 espectadores al año), mediante agresivas
campañas de promoción y mejoramiento de la cali-
dad de las producciones, e incentivos a los distri-
buidores y exhibidores.

- El tercer escenario estaría conformado por la
mezcla del primer escenario  más un esfuerzo  espe-
cial en ventas a otras ventanas diferentes a las salas
de cine.

- El cuarto y último escenario estaría conforma-
do, a su vez, como una mezcla del segundo escena-
rio más un esfuerzo también en ventas en otras
ventanas.

Los 4 escenarios anteriores consideran elementos
tanto de oferta como de demanda para alcanzar sus
objetivos. Entre dichos elementos figuran, por el lado
de la demanda, el número de espectadores, el pre-
cio de la boleta, las posibilidades en otras ventanas
y la “calidad” de las producciones y salas de cine.
Entre los elementos de oferta se deben considerar,
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entre otros, el número de pantallas, el de películas
disponible, la oferta disponible hacia otras venta-
nas, la “calidad” (técnica y comercial) que se alcan-
ce con las producciones, el financiamiento tanto
externo a las empresas productoras como aquel fi-
nanciamiento, de largo plazo, dedicado a mejorar
las condiciones del entorno de la industria (capaci-
tación y formación, promoción, etc.) y la tecnología
existente actualmente27 (Cuadro No.3.20).

De acuerdo con experiencias de países como Ar-
gentina, México y España las ventas en mercados
como la TV abierta, la TV pagada (por cable, satéli-
te, “pague por ver” y parabólica) las ventas y alqui-
ler de videos y las ventas en salas de cine en el
exterior conforman una proporción alta con refe-
rencia a las ventas en salas de cine local. A estos
resultados también pueden contribuir, en el media-
no y largo plazos, la marcada “latinoamericaniza-
ción” de los contenidos de la televisión en la región
en los últimos años y el crecimiento acelerado de
los mercados en estas ventanas.

De estos ejemplos de países que han tenido al-
gún éxito en promover sus cinematografías locales
se puede deducir que alcanzar participaciones de
las ventas en otras ventanas equivalentes al 30, 40 o
50% de las ventas en salas de cine local no es una
meta imposible ni demasiada ambiciosa. En Colom-
bia, con la información disponible, las ventas tota-
les en otras ventanas han sido en promedio del 60%
de las ventas en salas de cine local para el período
1993-1999, aunque la proporción que logra el pro-
ductor nacional es de solo 13.4% de las ventas loca-
les.  Para los propósitos de los ejercicios que se
derivan de los escenarios 3 y 4 es razonable asumir,
entonces, que el productor nacional logra doblar su
proporción de ventas en otras ventanas sobre ven-
tas locales, a 27% en los próximos años, mediante
políticas de estímulo a la distribución internacional
o local dirigidas a otras ventanas.

Cada uno de estos 4 escenarios parte de una dis-
tribución de niveles de éxito de las producciones y
de montos globales de inversión (presupuestos) de
los mismos de acuerdo con su tamaño (ver Cuadros
Nos.3.21 a 3.24 y Anexo No.3.3 para un mayor deta-
lle al respecto).

b. Resultados respecto a valor
agregado y empleo

Valor agregado

El Cuadro No.3.25 resume los resultados de los 4
escenarios, respecto a valores agregados y utilida-
des del productor nacional.

En el primer escenario, el margen bruto prome-
dio de utilidad sobre las ventas, del productor na-
cional, es del 15.1%, apenas suficiente para cubrir
los costos financieros, los cuales representan el 15%
de las ventas en este escenario, para un margen neto
de utilidad de solo 0.1%. Este nivel de utilidad del
productor es derivado tanto del bajo nivel de asis-
tencia promedio supuesto como también del redu-
cido aporte en financiación externa que se asume
(65%) (coproducciones, subsidios estatales o de un
fondo parafiscal).  La obtención de un margen de
utilidad neto de 10%, requeriría, en este escenario,
una financiación externa a las empresas que suba al
70%  (Cuadros Nos.3.26 a 3.28).

El segundo escenario muestra que con un apoyo
externo a las empresas (diferente a la participación
del productor nacional) del 65% el productor obten-
dría utilidades en mayor proporción que en el pri-
mer escenario, un margen bruto de utilidad sobre
ventas del 35.5% y un margen neto sobre ventas de
24%, una vez deducidos los gastos financieros. Un
margen neto de utilidad del 10% se puede obtener,
en este escenario, con un aporte externo del 60%
(Cuadros Nos. 3.27 a 3.29).

27 Para el futuro se contará con
tecnologías que contribuirán a
reducir los costos de producción,
distribución y exhibición.  Los
avances tecnológicos relacionados
con la producción  permiten, por

ejemplo, que hoy una película de
cine se puede hacer con cámaras
de video digitales, de manera que
a través de un proceso blow-up la
cinta se lleva después al formato
de cine.  Dentro de pocos años el

cine se va a transmitir vía satélite
desde un solo punto hacia todas
las zonas geográficas, incluida
América latina.  Esta innovación
tiene grandes implicaciones sobre
los costos de distribución y puede

llegar a eliminar o a transformar
sustancialmente a los distri-
buidores locales.  Otra innovación
del futuro consistirá en la
distribución de películas por
internet.
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El tercer escenario presenta unos resultados simi-
lares, aunque algo menores, a los del escenario an-
terior de 300.000 espectadores por película,
enfatizando la importancia de las ventas en otras
ventanas. En este escenario se obtendría un margen
bruto de utilidad del 33.6% para el último año, que-
dando en un margen neto de 21.9%, una vez dedu-
cidos los gastos financieros y con un apoyo externo
a las empresas de los productores nacionales del
65%. Si se reduce dicho apoyo al 60.8%, se alcanza-
ría un margen neto de utilidad del 10% (Cuadros
Nos. 3.27, 3.28 y 3.30).

El escenario final, que combina esfuerzos mayo-
res tanto en las salas de cine nacional como tam-
bién en otras ventanas, obtiene valores agregados y

utilidades para el productor mucho más altas que
en los anteriores escenarios, con un margen bruto
de utilidad del productor nacional que llega al 49.5%
y con un margen neto del 41%, una vez deducidos
los costos financieros. Si el apoyo externo a las
empresas disminuye de 65% (supuesto del escena-
rio) a 48.5%, el margen neto de utilidad bajaría a
solo 10% (Cuadros Nos. 3.27, 3.28 y 3.31).

De los resultados anteriores se infiere que para re-
ducir los requerimientos de inanciación externa es
necesaria una afluencia de público a las salas de cine
nacional por encima del promedio histórico, mayores
esfuerzos en ventas en otras ventanas y/o mayor fi-
nanciación externa a las empresas productoras, me-
diante coproductores y apoyo estatal o de otras fuentes.

Cuadro 3.22
Presupuesto total por tamaño de película de 14 y 4 películas, año 2000
 (Millones $ 2000)

Tamaño Presupuesto Distribución Total Distribución Total
promedio de 14 presupuesto de 4 presupuesto

por película peliculas 14 películ. peliculas 4 películ.

(Millones $) a/ por producir (Millones $) a producir (Millones $)

Grandes            3.610 3         10.831 1          3.610

Median 2            1.310 4           5.239 0               -

Median 1               734 4           2.938 1             734

Pequeñas               354 3           1.063 2             709

Total            1.502 14         20.071 4          5.053
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Notas: a/  Según cifras del Cuadro No. 3.12
a precios del año 2000.

Cuadro 3.23
Proyección de los presupuestos necesarios para realizar 14 películas, según tamaño de las mismas, Años 2001-2005
(Millones $)

Distribición por tamaño

Año Total a/ Grandes Medias 2 Medias 1 Pequeñas

2001          21.677         11.697           5.659         3.173          1.148

2002          22.977         12.399           5.998         3.363          1.217

2003          24.356         13.143           6.358         3.565          1.290

2004          25.817         13.932           6.740         3.779          1.367

2005          27.366         14.767           7.144         4.006          1.449
Fuente. Cálculos de Fedesarrollo con base en la cifra estimada en el Cuadro No.3.22 y las proyecciones de inflación del DNP. Notas: a/  Se asumen unas tasas de inflación del
8% para el año 2001 y de 6% de ahí en adelante.
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Mano de obra

La información histórica de la década anterior mues-
tra que las películas de presupuesto grande generan
en promedio 100 puestos de trabajo, las películas
medianas-grandes 80, las medianas-pequeñas 65 y las
pequeñas 30. De acuerdo con estos promedios de
creación de empleo, las 14 producciones cinemato-
gráficas generarían un promedio de 950 empleos anua-
les, correspondientes a 291 de 3 producciones
grandes, 312 de 4 producciones medianas-grandes,
256 de 4 producciones medianas-pequeñas y 90 de 3
producciones pequeñas  (Cuadro No.3.12).

La demanda intermedia en la
industria del cine: pasos en
la formación de un cluster

Un importante efecto del apoyo que se le preste
a la industria cinematográfica puede ubicarse en las

demandas intermedias que genera la producción ci-
nematográfica. Como toda industria, un incremento
en la actividad del cine genera demandas interme-
dias por productos de otros sectores o industrias.

Aunque hubiese sido deseable realizar unas esti-
maciones para cada uno de los insumos utilizados
en la industria del cine no fue posible en virtud de
las limitaciones de la información existente.  Se ob-
tuvo información, sin embargo, de grandes grupos
de productos y servicios, que pueden servir de base
para posteriores análisis de demanda por industrias
o aún empresas específicas. Estos grupos son los
gastos en equipos y elementos de filmación, pos-
tproducción, alimentación y transporte, publicidad
y promoción y seguros.

Partiendo de los presupuestos totales para las 14
películas que se producirían a partir del año 2001 y
aplicando una estructura promedia de costos se ob-

Cuadro 3.26
Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de
producción de cine en Colombia,  2001-2005 228.000 espectadores por película */
(Miles de $ corrientes)

Tipo de ingreso o gasto 2001 2002 2003 2004 2005

Ventas en salas de cine nacional a/                16.054.262  18.703.032   20.012.244  21.212.979  22.485.758

Exhibidor                  9.632.557  11.221.819   12.007.347  12.727.787  13.491.455

Distribuidor                  1.605.426    1.870.303     2.001.224    2.121.298    2.248.576

Productor                  4.816.279    5.610.910     6.003.673    6.363.894    6.745.727

Ventas otras ventanas por nacionales b/                 2.159.112    2.515.341     2.691.415    2.852.900    3.024.074

Distribuidor                     323.867       377.301        403.712       427.935       453.611

Productor                  1.835.245    2.138.040     2.287.703    2.424.965    2.570.463

Total ingresos del productor nacional                  6.651.524    7.748.950     8.291.376    8.788.859    9.316.190

Ingresos exhibidor- distribuidor nacionales               11.561.850  13.469.424   14.412.283  15.277.020  16.193.642

Valor agregado cine gastos c/                  7.163.333    7.593.133     8.048.721    8.531.644    9.043.543

Consumo intermedio nacional gastos d/                 7.397.528    7.841.379     8.311.862    8.810.574    9.339.208

Valor agregado nacioanl gastos e/                14.560.861  15.434.512   16.360.583  17.342.218  18.382.751

Consumo intermedio extranjero gastos f/                 7.109.674    7.536.254     7.988.429    8.467.735    8.975.799

Gasto o presupuesto total                21.670.534  22.970.766   24.349.012  25.809.953  27.358.550

Valor agregado utilidad productor nacional g/ -716.457,63 -61.111,04         12.712         13.474         14.283

Valor agregado serctor cine nacional h/                  6.446.875    7.532.022     8.061.433    8.545.119    9.057.826

Valor de la producción bruta i/                32.515.927  36.379.079   38.774.007  41.100.448  43.566.475
Fuente: Proyecciones de Fedesarrollo. Notas: a/  La distribución de la taquilla del cine nacional se realiza de acuerdo con los supuestos de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6. b/  A las
ventas de cine nacional en otras ventanas se les descuenta unos gastos del 15%, en promedio. c/ La parte del valor agregado que corresponde a los pagos a factores de
producción diferentes al capital. d/  Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales. e/  La suma del valor agregado en la producción de cine (excepto pagos al
capital) y los gastos en insumos de procedencia local. f/  Gastos en insumos adquiridos en el exterior. g/  Utilidades de los productores nacionales: ventas en salas de cine
nacional más ventas en otras ventanas menos su participación en los gastos totales. h/ Corresponde a la suma del valor agregado en gastos, principalmente de mano de obra,
más las utilidades del productor nacional. i/ Suma de los valores agregados y consumos intermedios.
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tienen unas demandas intermedias en la actividad
de producción de películas de $12 mil millones para
el 2001 llegando a $15.2 mil millones en el año 2005.
Para el año 2001, las demandas o consumos inter-
medios están representadas en $3.7 mil millones en
costos de alquiler y/o compra de cámaras de filma-
ción, equipos de iluminación, escenografías, utile-
r ía, vestuario, elementos para crear efectos
especiales, maquillajes, etc.; $2.7 mil millones en ac-
tividades relacionadas con la postproducción; $3.0
mil millones en gastos de transporte, alimentación,
hoteles, etc.; $1.2 mil millones en gastos de publici-
dad; $410 millones en seguros y $1.0 millones en
gastos de celulares, fax, teléfonos, servicios públi-
cos, etc. (Cuadro No.3.32).

3.3.6 Valor agregado y empleo generados
por la industria del cine- participación
en el PIB y en otras industrias del
sector servicios personales

Período 1993-1999

Valor agregado

Del Cuadro No.3.33 se puede observar que el sector
de la cinematografía tuvo un pobre desempeño en
la década de los años 90, pues no solamente creció
a una tasa promedio anual nominal de solo 9.1%, lo
cual arroja una tasa real de crecimiento negativa, si
se tiene en cuenta que la inflación promedio anual

Cuadro 3.27
Márgenes de utilidad brutos y netos y costos financieros, sobre ventas, según el  nivel de la participación de la financiación externa a las
empresas productoras de cine nacional, para los diferentes escenarios de proyección (Porcentajes)

Participación Participación Participación Participación Participación
financiación financiación financiación financiación financiación
externa a externa a externa a externa a externa a
empresa empresa empresa empresa empresa
del 50% del 60% del 65% del 70% del 80%

a/ a/ a/ a/ a/

Escenario 228.000 espectadores por película b/

Margen bruto de utilidad sobre ventas  c/ -24,8 0,2 15,1 25,1 50,1

Costos financieros sobre ventas  d/ -22,0 -17,6 -15,0 -13,2 -8,8

Margen neto de utilidad sobre ventas  e/ -46,9 -17,5 0,1 11,9 41,3

Escenario 300.000 espectadores por película g/

Margen bruto de utilidad sobre ventas 13,0 30,4 35,5 47,8 65,2

Costos financieros sobre ventas -15,4 -12,3 -11,4 -9,2 -6,1

Margen neto de utilidad sobre ventas -2,4 18,1 24,1 38,6 59,1

Escenario 228.000 espectadores más esfuerzo ventanas f/

Margen bruto de utilidad sobre ventas 2,3 21,9 33,6 41,4 60,9

Costos financieros sobre ventas -17,2 -13,8 -11,7 -10,3 -6,9

Margen neto de utilidad sobre ventas -14,9 8,1 21,9 31,1 54,0

Escenario 300.000 espectadores más esfuerzo ventanas h/

25,8 40,6 49,5 55,5 70,3

-13,1 -10,5 -8,9 -7,9 -5,2

12,7 30,1 40,6 47,6 65,1
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.
Notas: a/ La financiación externa a las empresas (coproducción o subsidios) llega a los porcentajes indicados. b/ Este escenario supone una asistencia promedio a las 14
películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 228.000 espectadores, según promedios de asistencia históricos. c/ Corresponde a las utilidades brutas
como porcentaje de los ingresos totales del productor nacional. d/ El costo financiero de la producción cinematográfica como una proporción de los ingresos totales del
productor nacional. e/  El margen neto de utilidades sobre ingresos totales del productor nacional, una vez deducidos los costos financieros. f/ Este escenario supone una
asistencia promedio a las 14 películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 228.000 espectadores, según promedios de asistencia históricos, más un
esfuerzo que lleve a duplicar la participación de las ventas a otras ventanas en las ventas en salas de cine nacional. g/ Este escenario supone una asistencia promedio a las 14
películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 300.000 espectadores, según promedios de asistencia históricos. h/ Este escenario supone una
asistencia promedio a las 14 películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 300.000 espectadores, más un esfuerzo que lleve a duplicar la participación
de las ventas a otras ventanas en las ventas en salas de cine nacional
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Cuadro 3.28
Financiación externa a las empresas productoras de cine nacional, necesaria para obtener
un margen de utilidad, neto de costos financieros, del 10 Y 15%,   según diferentes escenarios (Porcentajes)

Escenarios   b/ Porcentaje financiación Porcentaje financiación
externa para margen externa para margen

utilidad neta 10% sobre utilidad neta 15% sobre
ventas totales   a/ ventas totales   a/

228.000 espectadores promedio por película nacional   c/ 69,4 71,1

228.000 espectadores más esfuerzo en otras ventanas    d/ 60,8 63,0

300.000 espectadores promedio por película nacional   e/ 59,7 61,9

300.000 espectadores más esfuerzo en otras ventanas    f/ 48,5 51,3
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.
Notas: a/ La proporción de financiación externa a las empresas (coproducción o subsidios) que se requeriría para obtener márgenes netos de utilidad sobre ventas (utilidad
sobre ingresos brutos de los productores nacionales) del 10% y 15%, una vez pagados los costos b/ Se asume que los distribuidores- productores reciben el 40% de la taquilla
neta. c/ Este escenario supone una asistencia promedio a las 14 películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 228.000 espectadores, según
promedios de asistencia históricos. d/ Este escenario supone una asistencia promedio a las 14 películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 228.000
espectadores, según promedios de asistencia históricos, mas un esfuerzo que lleve a duplicar la participación de las ventas a otras ventanas en las ventas en salas de cine
nacional. e/ Este escenario supone una asistencia promedio a las 14 películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 300.000 espectadores, según
promedios de asistencia históricos. f/ Este escenario supone una asistencia promedio a las 14 películas que se producirían anualmente entre los años 2001 y 2005 de 300.000
espectadores, más un esfuerzo que lleve a duplicar la participación de las ventas a otras ventanas en las ventas en salas de cine nacional.

Cuadro 3.30
 Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de producción de cine  en Colombia,  2001-2005228.000 espect.
Por película más esfuerzo otras ventanas

Tipo de ingreso o gasto 1993 1994 2003 2004 2005

Ventas en salas de cine nacional a/       710.300  2.072.086  20.012.244   21.212.979  22.485.758

Exhibidor       426.180  1.243.251  12.007.347   12.727.787  13.491.455

Distribuidor         71.030     207.209    2.001.224     2.121.298    2.248.576

Productor       213.090     621.626    6.003.673     6.363.894    6.745.727

Ventas otras ventanas por nacionales b/         20.000     333.082    5.403.306     5.727.504    6.071.155

Distribuidor          3.000      49.962       810.496        859.126       910.673

Productor         17.000     283.120    4.592.810     4.868.379    5.160.481

Total ingresos del productor nacional       230.090     904.746  10.596.483   11.232.272  11.906.209

Ingresos exhibidor - distribuidor nacionales       500.210  1.500.422  14.819.067   15.708.211  16.650.704

Valor agregdo cine gastos c/         56.621     285.539    8.048.721     8.531.644    9.043.543

Consumo intermedio nacional gastos d/         71.212     282.580    8.311.862     8.810.574    9.339.208

Valor agregado nacional gastos e/       127.833     568.118  16.360.583   17.342.218  18.382.751

Consumo intermedio extranjero gastos f/       261.150     844.587    7.988.429     8.467.735    8.975.799

Gasto o presupuesto total       388.983  1.412.706  24.349.012   25.809.953  27.358.550

Valor agregado utilidad productor nacional g/       101.726     306.948    2.317.819     2.456.888    2.604.302

Valor agregado sector cine nacional h/       158.347     592.487  10.366.540   10.988.533  11.647.845

Valor de la producción bruta i/       990.918  3.220.076  41.485.899   43.975.052  46.613.556
Fuente: Proyecciones de Fedesarrollo con base en las cifras de los Cuadros Nos.    y  Notas:
a/  La distribución de la taquilla del cine nacional se realiza de acuerdo a los supuestos de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6.
b/  A las ventas de cine nacional en otras ventanas se les descuenta unos gastos del 15%, en promedio.
c/ La parte del valor agregado que corresponde a los pagos a factores de producción diferentes al capital.
d/  Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales.
e/  La suma del valor agregado en la producción de cine (excepto pagos al capital) y los gastos en insumos de procedencia local.
f/  Gastos en insumos adquiridos en el exterior.
g/  Utilidades de los productores nacionales: ventas en salas de cine nacional más ventas en otras ventanas menos su participación en los gastos totales.
h/ Corresponde a la suma del valor agregado en gastos, principalmente de mano de obra, más las utilidades del productor nacional.
i/ Suma de los valores agregados y consumos intermedios.
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Cuadro 3.31
Proyecciones del valor agregado y el consumo intermedio en la  actividad de producción de cine en Colombia, 2001-2005
(Miles de $ corrientes)

Tipo de ingreso o gasto 2001 2002 2003 2004 2005

Ventas en salas del cine nacional a/    21.020.672    24.607.541  26.330.069  27.909.873       29.584.465

Exhibidor    12.612.403    14.764.525  15.798.041  16.745.924       17.750.679

Distribuidor      2.102.067      2.460.754    2.633.007    2.790.987         2.958.447

Productor      6.306.201      7.382.262    7.899.021    8.372.962         8.875.340

Ventas otras ventanas por nacionales b/      5.675.581      6.644.036    7.109.119    7.535.666         7.987.806

Distribuidor         851.337        996.605    1.066.368    1.130.350         1.198.171

Productor      4.824.244      5.647.431    6.042.751    6.405.316         6.789.635

Total de ingresos del productor nacional    11.130.446    13.029.693  13.941.771  14.778.278       15.664.974

Ingresos exhibidor - distribuidor nacional    15.565.807    18.221.884  19.497.416  20.667.261       21.907.297

Valor agregado cine gastos c/      7.163.333      7.593.133    8.048.721    8.531.644         9.043.543

Consumo intermedio nacional gastos d/      7.397.528      7.841.379    8.311.862    8.810.574         9.339.208

Valor agregado nacional gastos e/    14.560.861    15.434.512  16.360.583  17.342.218       18.382.751

Consumo intermedio extranjero gastos f/      7.109.674      7.536.254    7.988.429    8.467.735         8.975.799

Gasto o presupuesto total    21.670.534    22.970.766  24.349.012  25.809.953       27.358.550

Valor agregado utilidad productor nacional g/      3.760.385      5.217.429    5.660.772    6.000.418         6.360.443

Valor agregado sector cine nacional h/    10.923.718    12.810.562  13.709.493  14.532.062       15.403.986

Valor de la producción bruta i/    40.996.727    46.410.079  49.507.200  52.477.632       55.626.290
Fuente: Proyecciones de Fedesarrollo con base en cifras de los cuadros Nos.3.5, 3.6, 3.15  a 3.17. Notas: a/  La parte del valor agregado que corresponde a los pagos a
factores de producción diferentes al capital. b/  Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales. c/  La suma del valor agregado en la producción de cine (excepto
pagos al capital) y los gastos en insumos de procedencia local. d/  Gastos en insumos adquiridos en el exterior. e/  Utilidades de los productores nacionales. f/ Suma de los
valores agregados y consumos intermedios. g/ La distribución de la taquilla del cine nacional se realiza de acuerdo con los supuestos de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6. h/  A las
ventas de cine nacional en otras ventanas se les descuenta unos gastos del 15 i/  Para poder calcular la producción bruta por el lado de las ventas se deben tener en  cuenta los
gastos de los productores extranjeros en la coproducción del cine nacional %, en promedio.

Cuadro 3.32
Demandas intermedias estimadas en la actividad de producción de cine, proyecciones 2001-2005 (Millones de pesos corrientes)

2001 2002 2003 2004 2005

Presupuestos totales   21.677  22.977  24.356  25.817  27.366

Demandas intermedias :   12.041  12.763  13.529  14.341  15.201

1. Equipo y elementos a/     3.683    3.904    4.138    4.387    4.650

2.  Postproducción b/     2.749    2.914    3.089    3.274    3.471

3. Transporte y alimentación c/     2.988    3.167    3.357    3.559    3.772

4. Varios     2.621    2.778    2.944    3.121    3.308

Publicidad y promoción     1.171    1.241    1.315    1.394    1.478

Seguros        412       437       463       491       520

Otros d/     1.038    1.100    1.166    1.236    1.311
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en las cifras del Cuadro No.3.23 y las estructuras de costo promedio de las producciones en Colombia.
Notas: a/ Incluye cámaras, equipo de iluminación, escenografías, utilería y vestuario y efectos especiales, entre otros.
b/ Actividades de revelado, edición, negativo, sonorización, copia, etc. c/ Transporte aéreo, hoteles, restaurantes, etc.
d/ Gastos en teléfonos, celulares, fax, etc.
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durante dicho período fue de algo más de 18%, sino
también perdió participación en el PIB (se redujo a
la mitad) y en 2 agregados sectoriales en los que la
cinematografía está incluida: servicios recreativos y
culturales y servicios personales (Cuadros Nos.3.33
y 3.34 y Gráficos Nos.3.5 y 3.6).

La industria del cine perdió participación de ma-
nera continua en los 3 agregados anteriores hasta
1997, experimentó algún repunte relativo en 1998
para volver a perder participación en 1999.  Como
se ve, en términos relativos, la industria del cine se
redujo a la mitad en el período 1994-1999.

Empleo

Las cifras disponibles en esta área no son muy
precisas para industrias como las de exhibición y
distribución, por lo que es necesario hacer algunos
supuestos máximos al respecto. Se conoce de las
entrevistas con los exhibidores que se pueden ge-
nerar, en promedio, unos 8 empleos por pantalla.
Respecto a los distribuidores no existe cifra alguna
al respecto, pero se puede colegir, por la índole de
sus actividades, que no son empresas muy grandes,
ocupando en promedio no más de 10 o 15 personas
por entidad, lo cual permite pensar que en el total
no ocupan más de 50 o 60 empleos al año.

Con base en los anteriores supuestos, se puede
estimar que la industria cinematográfica ocupó en
promedio, algo más de 6.600 personas en 1993, al-
rededor de 5.000 en 1994, casi 3.000 en 1995, y en-
tre 2.400 y 2.700 en los demás años de la década.
Vale la pena comentar que la exhibición genera la
mayor parte del empleo en la industria, con porcen-
tajes que van entre 80% y 90% y que una propor-
ción de los empleos es de características temporales,
caso más acentuado en la producción de cine (Cua-
dro No.3.35).

Período 2001 a 2005
(proyecciones y simulaciones)

Valor agregado

Las proyecciones y simulaciones del valor agre-
gado de la industria cinematográfica incorporan,
como su principal evento, un esfuerzo importante
para promover la producción de cine nacional.
Adicionalmente, se espera que la asistencia al cine
experimente un repunte que la lleve a unos nive-
les intermedios entre los altos volúmenes de los
años 1992-1994 y los muy bajos de los últimos
dos años. Con estos supuestos en mente se estima
un importante aumento de la generación de valor
agregado para la presente década, con aumentos

Cuadro 3.33
Valor agregado generado por la industria cinematográfica y su comparación con el PIB y
otros agregados sectoriales, 1993 y 1999 millones de $ y porcentajes

Sector 1993 Distribución % 1999 Distribución Crec.%

Nominal a/

Exhibidores 16,569 94,80% 29,728 100,60% 10,20%

Distribuidores 749 4,20% 1,35 4,60% 10,30%

Productores 158 0,90% -1,539 -5,20% (-)

Total sector 17,477 100,00% 29,54 100,00% 9,10%

participación % en:

Servicios recreativos y culturales b/ 2,75% 1,38%

Servicios personales c/ 0,77% 0,30%

PIB país 0,04% 0,02%
Fuente: cuadro No. 3.34 Notas: a/ tasa promedio anual de crecimiento 1994-1999. b/ Incluye todas las  Industrias audiovisuales, el teatro y la música, ente otros servicios. c/
Excluye restaurantes y hoteles e incluye los servicios recreativos y culturales más otros servicios como los Educativos, médicos lavanderías, estudios fotográficos, salones de
belleza y barberías, funerarias, entre otros servicios.
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anuales promedios del 9.7% en términos reales y
del 7.5% en términos nominales entre este último
año y el 2005 (Cuadros Nos.3.34 y 3.36).

Es de observar que el incremento mayor se daría
principalmente por un apoyo a la producción de
cine nacional consistente en la apropiación de re-
cursos provenientes de recursos públicos y/o de un
fondo parafiscal (como se explicará más adelante),
de tal modo que los porcentajes de participación
dentro de la industria cinematográfica cambiarían
respecto a los de la década anterior, con una partici-
pación, en el 2005, de 80.6% para la exhibición, 3.7%
para la distribución y 15.7% para la producción de
largometrajes.

Por su parte, la participación de la industria ci-
nematográfica en el sector de servicios recreati-
vos y culturales se incrementaría de 1.38 en 1999
a 1.77% en el año 2005. La participación en el
sector de servicios personales aumentaría de 0.3
en 1999 a 0.37% en el 2005. Finalmente, la partici-
pación en el PIB pasaría de 0.02 en 1999 a 0.03%
en el 2005. Es claro del análisis de las cifras que
las mayores posibilidades de recuperar las partici-

paciones de la industria en los agregados anterio-
res, que tenía en los años 1993 y 1994, depende
más de lo que suceda con la asistencia total al
cine y el precio de la boleta, dado el alto peso
que tiene todavía la exhibición en el valor agre-
gado de la industria. Los esfuerzos en la produc-
ción de cine impedirán que la participación siga
cayendo o se perpetúe en los muy bajos niveles
que tiene en la actualidad.

Empleo

Para proyectar las cifras de empleo en la exhibición
se parte del coeficiente promedio de 8 personas por
pantalla y de que algunos exhibidores han plantea-
do que en los próximos años se instalarán entre 20
y 30 pantallas nuevas por año en el país. Por otro
lado, de la información de los productores se cono-
ce que las 14 películas producir estarán en la posi-
bilidad de generar alrededor de 950 empleos anuales.

Con estos supuestos se puede estimar el número
de personas ocupadas por la industria cinematográ-
fica en cada uno de los primeros cinco años de la
presente década. El número de personas ocupadas

Gráfica 3.5
Estimación y proyección de la participación de la industria del cine colombiano en los
servicios personales y en los recreativos y culturales, 1993-2005

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo
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posiblemente varíe entre 3.500 y 4.000 personas,
contabilizando unas 950 personas que se ocuparán
en producir largometrajes y posiblemente entre 2.500
y 3.000 que estarán dedicadas a la exhibición de
películas, con una muy baja participación de la acti-
vidad de distribución en cuanto a empleo (Cuadro
No.3.35).

3.3.7 Financiación de las
actividades cinematográficas 28

La necesidad de financiar las actividades de pro-
ducción cinematográfica surge, desde el punto de
vista económico y financiero, de las condiciones en
que se desarrollan estos tipos de actividades. Como
se ha mencionado, la realización de un largometraje
requiere de un período de tiempo que puede osci-
lar alrededor de año y medio, período en el cual
empresarios incurren en gastos de manera más o
menos continua sin recibir ingreso alguno. En algu-
nos casos, sobre todo cuando ya existe una indus-
tria audiovisual desarrollada, el productor de
largometrajes puede pre-vender su largometraje a
algunos compradores, ayudando con ello a finan-
ciar la obra, pero esta no es una situación típica
precisamente cuando no existe una industria desa-
rrollada.

En estas condiciones el productor debe encontrar
financiación, o colocar capitales propios, de largo
plazo, para realizar su largometraje. Esta financia-
ción puede provenir, entre otras posibles fuentes,
del sector financiero formal, de socios locales que
quieran arriesgar sus capitales y de otros producto-
res que se unan para producir la obra, generalmen-
te extranjeros29. Todas estas alternativas tienen un
costo, ya sea directo, como es el pago de intereses,
o de oportunidad, al invertir por un tiempo recursos
que podrían estar generando rentabilidad en otras
actividades alternativas.

En los párrafos subsiguientes se presentan unos
ejercicios de financiamiento que permiten identifi-

car bajo qué condiciones financiaras son viables las
simulaciones realizadas en este estudio para dimen-
sionar la industria cinematográfica de manera que
tenga masa crítica para generar un cluster.

Como se vio anteriormente, la posibilidad de ob-
tener márgenes netos de utilidad razonables, del 10
o 15% por ejemplo, está supeditada a la obtención
de capitales de riesgo, o subsidios, con un costo
financiero directo de cero o en cierta forma bajo.
Estas fuentes son precisamente los coproductores
extranjeros, el apoyo estatal o un Fondo nutrido con
recursos de orden parafiscal.

Las anteriores fuentes externas de financiación son
condiciones necesarias pero no suficientes para al-
canzar los márgenes de utilidad sobre ingresos men-
cionados:  todos los e jerc ic ios numéricos
desarrollados para este estudio asumen que los pro-
ductores deben realizar un esfuerzo como empresa-
rios, en mayor o menor proporción según escenario,
para rodar cintas de calidad artística y comercial y
lograr, mediante publicidad y promoción, que el
público asista a las exhibiciones respectivas o que
compradores representados en otras ventanas ad-
quieran sus producciones.

a. Subsidios necesarios para alcanzar
un margen de utilidad del 10%

Los diferentes escenarios de simulación planteados
en este estudio, como posibles sendas que podría
tomar el desarrollo de la producción cinematográfi-
ca, muestran necesidades diferentes de apoyo ex-
terno a las empresas.

Si se asigna un subsidio a la producción de largo-
metrajes que represente el 50% de los costos (asu-
miendo por ejemplo que el primer 50% está financiado
entre el productor y la coproducción), con un tope
máximo por película que podría establecerse en $1.000
millones, las 14 producciones requerirían un monto
de subsidio estimado en $7.6 mil millones en el año

28 Un mayor detalle del
contenido de esta sección se
desarrolla en el Anexo No.3.4.

29 Con lo cual también se
pueden mejorar las posibilidades
de venta de la película.
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2001 y en $9.6 mil millones en el año 2005, partiendo
de los presupuestos globales del conjunto de las pro-
ducciones. Con los topes establecidos el subsidio efec-
tivo llegaría al 35% de los presupuestos globales
(Cuadros Nos.3.37 y 3.38).

Si se quiere que las producciones alcancen un
margen bruto de utilidad, sobre ingresos del pro-
ductor local, del 10%, el financiamiento externo ne-
cesario, y por lo tanto, la participación del subsidio
en dicho financiamiento externo,  dependerían del
escenario en que se estuviera actuando:

Como se puede concluir de las cifras del cuadro
anterior, en la medida que diferentes presupuestos
de publicidad y promoción (derivados de esfuerzos
públicos y privados), no incluidos en las anteriores
cifras de financiacmineto, permitan lograr metas de
ventas más ambiciosas, las necesidades de financia-

miento externo se verían reducidas y los subsidios a
la producción (preproducción, rodaje y postproduc-
ción) cubrirían entonces una mayor proporción de
dicho financiamiento externo.

b. Financiamiento de las producciones
con un Fondo de apoyo al cine

Una alternativa, o más bien complemento, al subsi-
dio directo a la producción la representa un fondo
de apoyo al cine, financiado con una cuota parafis-
cal del 10%, que sustituya al actual impuesto del
10% a la taquilla bruta en salas de cine.

Los recursos del fondo se distribuirían entre toda
la cadena de la industria cinematográfica, otorgán-
dole preferencias al eslabón de la producción de
largometrajes. Los productores recibirían, como un

Cuadro 3.35
Empleo de mano en la industria cinematográfica en Colombia, estimaciones (1193-1999) y proyecciones (2001-2005)
(Número de personas)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exhibidores 6520 4400 2392 2240 2104 2064 2400 2450 2560 2720 2880 3040 3200

Distribuidores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Productores 82 160 258 120 235 405 226 950 950 950 950 950 950
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras suministradas por los exhibidores y productores.

Cuadro 3.36
Valor agregado generado por la industria cinematográfica y su comparación con el PIB y otros agregados sectoriales, 2001 y 2005
(proyecciones y simulaciones a/)(millones de $ y porcentajes)

Sector 2001 Distribución 2005 Distribución Crecimiento % real b/

Exhibidores 36.524 78.2% 61.523 80.6% 6.4%

Distribuidores 1.655 3.6% 2.787 3.7% 6.3%

Productores 8.505 18.2% 11.999 15.7% 67.3%

Total sector 46.684 100.0% 76.309 100% 9.7%

Participación % en:

Servicios recreativos y culturales c/ 1.67% 1.77%

Servicios personales d/ 0.35% 0.37%

PIB país e/ 0.025% 0.026%
Fuente: cuadro No.3.34 Notas: a/ Se utiliza para las simulaciones los resultados del escenario de 300.000 espectadores b/ tasa promedio real anual de crecimiento 2001-2005.
c/ Incluye todas las industrias audiovisuales, el teatro y la música entre otros servicios. d/ Excluye restaurantes y hoteles e incluye los servicios recreativos y culturales más
otros servicios como los educativos, médicos lavanderías, estudios fotográficos, salones de belleza y barberías, funerarias, entre otros servicios. e/ De acuerdo a tasas de
crecimiento proyectadas por el DNP.
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ejemplo, el 70% de los recursos del fondo, una vez
deducidos los gastos de funcionamiento del mismo30.

Los recursos netos que recibirían los productores
serían del orden de $6.3 mil millones en el año 2001,
llegando a $10.3 mil millones en el año 2005. Estos
recursos permitirían cubrir las necesidades de finan-
ciamiento externo en las proporciones indicadas en
el Cuadro No.3.39, dependiendo del escenario se-
leccionado y con la meta de que los productores
alcancen un margen neto de utilidades sobre ingre-
sos brutos del 10% (Cuadros Nos.3.39 y 3.40).

Como se puede inferir de las cifras de los Cua-
dros Nos. 3.39 y 3.40, si se quiere alcanzar, para los
productores locales, un margen de utilidad determi-
nado la financiación externa no cubierta con el Fon-

do disminuye en la medida que aumente el esfuerzo
de publicidad y promoción de las películas.

c. Combinación de fuentes de financiación

De los ejercicios numéricos se deduce que para que
los productores nacionales obtengan como mínimo
un 10% de margen neto de utilidad sobre ingresos
brutos la financiación externa debe llegar a porcen-
tajes entre 48.5 y 69.4%, dependiendo del escenario
seleccionado (Cuadro No.3.41).

Las 3 fuentes de financiación externa (es decir,
excluyendo la financiación del productor) considera-
das son la coproducción, los subsidios estatales y los
recursos del fondo parafiscal.  Estas 3 fuentes po-
drían combinarse de muchas formas posibles.  Aquí

30 Estos gastos de funcio-
namiento se calculan, provisio-
nalmente, como el 5% del total
recaudado.

Cuadro 3.37
Subsidios a la producción de largometrajes: recursos necesarios para que el cine sea rentable, 2001-2005
 (Pesos y porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005

Presupuesto 14 películas (millones de $)     21.677    22.977   24.356    25.817    27.366

Financiamiento externo necesario para 10% de margen b/

228.000 espectadores (millones de $)     15.044    15.946   16.903    17.917    18.992

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (millones de $)     13.179    13.970   14.808    15.697    16.639

300.000 espectadores (millones de $)     12.941    13.717   14.540    15.413    16.338

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (millones de $)     10.513    11.144   11.813    12.521    13.273

Subsidio 50% a 14 películas con tope a/   (millones de $) 7.598      8.054     8.537      9.050

Cubrimiento % de la financiación necesaria con subsidio 50% con tope c/

228.000 espectadores (%) 50,5% 50,5% 50,5% 50,5% 50,5%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (%) 57,7% 57,7% 57,7% 57,7% 57,7%

300.000 espectadores (millones de $) 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% 58,7%

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (millones de $) 72,3% 72,3% 72,3% 72,3% 72,3%

Monto de financiación a cubrir con otras fuentes, para 10% de margen d/

228.000 espectadores (millones de $)      7.445      7.892     8.366      8.867      9.399

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (millones de $)      5.581      5.916     6.271      6.647      7.046

300.000 espectadores (millones de $)      5.343      5.663     6.003      6.363      6.745

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (millones de $)      2.915      3.090     3.275      3.472      3.680
Notas: a/ Se asume que el gobierno apoyaría las producciones cinematográficas hasta en un 50% del presupuesto, con un tope máximo
por película de $1.000 millones del año 2000. b/  Financiamiento externo a las empresas (gobierno o coproducciones) necesario para que
los productores nacionales alcancen un margen de utilidad sobre ingresos brutos del 10%. c/ Proporción de la financiación externa,
a las empresas, necesaria para alcanzar un 10% de margen de utilidad, cubierta con el subsidio del 50% a los largometrajes. d/ Monto
de la financiación externa (a las empresas) que debería cubrirse con recursos de coproductores.
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Cuadro 3.38
Cubrimiento del financiamiento externo a cubrir con subsidios para que el productor obtenga 10% margen utilidad, año 2001
(millones de pesos y porcentajes)

Escenarios Financ. Externo. Porcentaje Cubierto Remanente a cubrir

Necesario a/ por Subsidio b/ con otras fuentes c/

(millones $) (millones $)

228 mil espect. 15.044 50.5% 7.445

300 mil espct. 12.941 58.7% 5.343

228 mil + ventan. 13.179 57.7% 5.581

300 mil + ventan. 10.513 72.3% 2.915
Fuente: cuadro No. 3.37; Notas: a/ Necesario para obtener 10 % de margen neto sobre ingresos; b/ Porcentaje cubierto de la financiación necesaria; C7 Otras fuentes como
coproducción, por  ejemplo.

Cuadro 3.39
Financiación de largometrajes con un fondo de apoyo al cine, 2001-2005
(Pesos corrientes y porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005

Presupuesto 14 películas         21.677         22.977         24.356         25.817         27.366

Financiamiento externo necesario para 10% de margen neto a/

228.000 espectadores (millones de $)         15.044         15.946         16.903         17.917         18.992

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         13.179         13.970         14.808         15.697         16.639

300.000 espectadores (millones de $)         12.941         13.717         14.540         15.413         16.338

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         10.513         11.144         11.813         12.521         13.273

Fondo de apoyo al cine, neto b/

70% DEL 10% de impuesto (millones de $)          6.294          7.112          8.131          9.194         10.308

5% DE administración (millones de $)             473             535             611             691             775

Porcentaje de financiamiento externo cubierto con  fondo,

para 10% de margen neto

228.000 espectadores (%) 42% 45% 48% 51% 54%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (%) 48% 51% 55% 59% 62%

300.000 espectadores (millones de $) 49% 52% 56% 60% 63%

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$) 60% 64% 69% 73% 78%

Monto de financiación externo por cubrir con otras fuentes,

para 10% margen neto c/

228.000 espectadores (millones de $)          8.750          8.834          8.772          8.723          8.685

228.000 espectadores más ventanas (mill.$)          6.886          6.858          6.677          6.503          6.331

300.000 espectadores (millones de $)          6.647          6.605          6.409          6.219          6.030

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          4.220          4.032          3.681          3.328          2.965
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del Cuadro No.3.23. a/  Financiamiento externo a las empresas (gobierno o coproducciones) necesario para que los
productores nacionales alcancen un margen neto de utilidad sobre ingresos brutos del 10%. b/ Fondo financiado con un impuesto parafiscal del 10% de la taquilla bruta, que
remplaza al impuesto actual. El 70% de los recaudos del impuesto se utilizarían para apoyar a los productores nacionales. El fondo tendría un máximo del 5% como gastos de
administración c/ Fuentes como los recursos de coproducción extranjeros.
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se presenta solo una posibilidad, a manera de ejem-
plo, de cómo podría distribuirse la financiación ex-
terna de las empresas productoras: 30% coproductores,
35 subsidios estatales y 35% recursos del fondo.

Una ventaja obvia de esta combinación de fuen-
tes de financiamiento es que permite flexibilizar un
poco las negociaciones, con el gobierno o con otros
agentes interesados sobre el alcance de los presu-
puestos para otorgar subsidios o de los porcentajes
de las tasas parafiscales del fondo.

Con estos supuestos de distribución de la finan-
ciación externa se obtienen los resultados presenta-
dos en los Cuadros Nos. 3.41 a 3.43.

Se pueden obtener, por supuesto, otros resulta-
dos diferentes a los del cuadro anterior si se quie-
re alcanzar un margen neto de utilidad sobre
ingresos de los productores del 10%, mediante una
mezcla diferente de la participación de las tres
fuentes externas de financiación consideradas.  En
el caso de que el margen de utilidad deba ser más
alto que el 10% mencionado la participación de
financiamiento externo aumentaría y, por tanto,
los montos de recursos que deban obtenerse con
coproductores, subsidios o recursos del fondo.

Una observación final de suma importancia sobre
la financiación de la producción cinematográfica con-
siste en que, además de existir unos recursos para

financiar las etapas de producción, se requiere dis-
poner de un monto mínimo de recursos para activi-
dades de capacitación y formación desde el punto de
vista no solamente técnico, sino también empresa-
rial, divulgación comercial y cultural del patrimonio
fílmico, fortalecimiento institucional, entre otras acti-
vidades de apoyo del largo plazo que son completa-
mente indispensables para el éxito de la estrategia.

En el Cuadro No.3.44 se muestra la evolución de
los recursos asignados a la Dirección de Cinemato-
grafía para estos rubros por el Ministerio de Cultu-
ra en los últimos años, así como los provenientes
de Ibermedia.  Se considera que los recursos tota-
les que ha venido recibiendo la Dirección de Cine-
matografía, más los de Ibermedia, son una base
numérica aproximada de los bienes que se requie-
ren en dicha área, siendo conveniente de todas
formas un análisis más detallado al respecto.

3.4 Algunos aspectos de la
regulación del mercado en
Colombia y principales
instrumentos de política
utilizados 31

3.4.1 Características generales de la regulación

Las normas existentes relacionadas con el sector se
caracterizan por su dispersión y en algunos casos
por su anacronismo.  El elemento más importante

31 La información legal incor-
porada en esta sección proviene
de: G. Castellanos: “organización
temática y compilación de nor-
mas que rigen la actividad

cinematográfica”.  Fondo mixto
de promoción cinematográfica
“Proimágenes en movimiento”
(1998).

Cuadro 3.40
 Resumen de cubrimiento del financiamiento externo a cubrir con  un fondo parafiscal
para  que productor obtenga 10% margen utilidad, año 2001
(millones de pesos y porcentajes)

Escenarios Financ. Externo. Porcentaje Cubierto Remanente a cubrir
Necesario a/ por Fondo b/ con otras fuentes c/

(millones $) (millones $)

228 mil espect. 15.044 42% 8.750

300 mil espct. 12.941 49% 6.647

228 mil + ventan. 13.179 48% 6.886

300 mil + ventan. 10.513 60% 4.220
Fuente: cuadro No. 3.37; Notas: a/ Necesario para obtener 10 % de margen neto sobre ingresos; b/ Porcentaje cubierto de la financiación necesaria; C7 Otras fuentes como
coproducción, por  ejemplo.
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Cuadro 3.41
Combinación de fuentes de financiación de los 14 largometrajes a producir localmente, 2001-2005
Supuesto financiación externa: 30% coproductores, 35% subsidio y 35% fondo Pesos y porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005

Presupuesto 14 películas         21.677         22.977         24.356         25.817         27.366

Financiamiento externo necesario para 10% de margen neto a/

228.000 espectadores (millones de $)         15.044         15.946         16.903         17.917         18.992

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         13.179         13.970         14.808         15.697         16.639

300.000 espectadores (millones de $)         12.941         13.717         14.540         15.413         16.338

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         10.513         11.144         11.813         12.521         13.273

Financiación del productor nacional para 10% margen neto b/

228.000 espectadores (millones de $)          6.633          7.031          7.453          7.900          8.374

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          8.497          9.007          9.548         10.120         10.728

300.000 espectadores (millones de $)          8.736          9.260          9.815         10.404         11.029

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         11.163         11.833         12.543         13.296         14.094

Porcentaje financiación por productor nacional c/

228.000 espectadores 30,6% 30,6% 30,6% 30,6% 30,6%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas 39,2% 39,2% 39,2% 39,2% 39,2%

300.000 espectadores 40,3% 40,3% 40,3% 40,3% 40,3%

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5%

Porcentaje por financiar externamente para 10% margen neto d/

228.000 espectadores 69,4% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas 60,8% 60,8% 60,8% 60,8% 60,8%

300.000 espectadores 59,7% 59,7% 59,7% 59,7% 59,7%

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas 48,5% 48,5% 48,5% 48,5% 48,5%

Porcentaje con coproducción (30% de fin. Externo) e/

228.000 espectadores 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2%

300.000 espectadores 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9%

300.000 espectadores más esfuerzos ventanas 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6%

Porcentaje por financiar con subsidio (35% de fin. Externo)  e/

228.000 espectadores 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas 21,3% 21,3% 21,3% 21,3% 21,3%

300.000 espectadores 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%

Porcentaje por financiar con fondo (35% de fin. Externo)  e/

228.000 espectadores 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas 21,3% 21,3% 21,3% 21,3% 21,3%

300.000 espectadores 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9%

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Notas:
a/  Financiamiento externo a las empresas (gobierno o coproducciones) necesario para que los productores nacionales alcancen un margen neto de utilidad sobre ingresos
brutos del 10%. b/ Diferencia entre los presupuestos totales de las producciones y el financiamiento externo necesario para que los productores nacionales obtengan 10% de
margen neto de utilidad. c/ Participación del productor local en la financiación de los largometrajes, para obtener 10% de margen neto de utilidad. d/ Porcentaje de los
presupuestos totales por financiar por fuentes externas a las empresas productoras locales. e/ Se asume en este ejercicio que del total por financiar externamente, los
coproductores financian el 30%, los subsidios estatales el 35% y el Fondo parafiscal el otro 35%.  Se puede asumir cualquier otra combinación de estos 3 porcentajes.
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que debe destacarse es la ausencia de una concep-
ción de este sector como una cadena integrada con
participación de distintos agentes que cumplen fun-
ciones complementarias.

En este contexto no es de sorprenderse que en el
conjunto de normas vigentes confluyan objetivos
diferentes y no siempre compatibles, tales como la
reducción de la pobreza, la financiación de los en-
tes municipales, simultáneamente con algunos in-
centivos relacionados con el mismo sector.

Así las cosas, está ausente el concepto de incenti-
vo dirigido específicamente al desarrollo de la acti-
vidad de cada uno de los distintos eslabones de esta
industria.

La enumeración de las normas más relevantes,
que se presenta en esta sección, puede servir de
base para sustentar las anteriores proposiciones.

Sin embargo, es de advertir que la creación y
actuación del Ministerio de Cultura ha empezado a
reorientar la regulación con una base más cohe-
rente.

3.4.2   Competencia regulatoria

Quizá el paso más importante que se ha dado re-
cientemente en materia regulatoria consiste en asig-
nar la competencia de regulación de este sector en
cabeza del Ministerio de Cultura (Ley 397 de 1997) y
no en el Ministerio de Comunicaciones.  Esta ley
define que el Estado a través del Ministerio de Cul-

tura y las entidades territoriales establecerá estímu-
los especiales para el desarrollo de la cultura.

Esta ley crea el Fondo mixto de promoción cine-
matográfica.

En desarrollo de esta ley se expidió el 6 de marzo
del 2000 el Decreto No.358 que reglamenta algunos
aspectos de la cinematografía nacional relacionados
con los siguientes temas:

- Establece las condiciones de calificación de
nacionalidad de los cortometrajes y largometrajes
colombianos, de manera que propicie el acceso a
los beneficios tributarios que se mencionan ade-
lante.

- Caracteriza al cine nacional como patrimonio
colombiano de imágenes en movimiento, que pue-
de tener acceso a estímulos tributarios especiales.

- Establece normas de facilitación aduanera y ad-
ministrativa para el movimiento internacional de
materiales cinematográficos y para las produccio-
nes fílmicas que se realicen en el territorio colom-
biano.

3.4.3 Aspectos tributarios

Fondo de los pobres

El Acuerdo No.1 de 1918 del Concejo de Bogotá
estableció una renta destinada a las personas “des-
provistas de todo recurso” para evitar la mendici-

Cuadro 3.42
Resumen de cubrimiento del financiamiento posible de un largometraje  para  que el productor
obtenga 10% margen utilidad, año 2001de margen neto sobre ingresos
(porcentajes)

Escenarios Porcentaje financiado Porcentaje a financiar Porcentaje a financiar

por productos nacional con coproductores con el fondo

228 mil espect. 30.8% 20.8% 24.3%

300 mil espct. 40.3% 17.9% 20.9%

228 mil + ventan. 39.2 % 18.2% 21.3%

300 mil + ventan. 515% 14.6% 17.0%
Fuente: cuadro No. 3.37; Notas: a/ Necesario para obtener 10 % de margen neto sobre ingresos; b/ Porcentaje cubierto de la financiación necesaria; C7 Otras fuentes como
coproducción, por  ejemplo.
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Cuadro 3.43
Combinación de fuentes de financiación de los 14 largometrajes a producir localmente, 2001-2005
supuesta financiación externa: 30% coproductores, 35% subsidio y 35% fondo
(Pesos y porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005

Presupuesto 14 películas         21.677         22.977         24.356         25.817         27.366

Financiamiento externo necesario para 10% de margen

neto a/  228.000 espectadores (millones de $)         15.044         15.946         16.903        17.917        18.992

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         13.179         13.970         14.808         15.697         16.639

300.000 espectadores (millones de $)         12.941         13.717         14.540         15.413         16.338

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         10.513         11.144         11.813         12.521         13.273

Financiación del productor nacional para 10% margen neto b/

228.000 espectadores (millones de $)          6.633          7.031          7.453          7.900          8.374

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          8.497          9.007          9.548         10.120         10.728

300.000 espectadores (millones de $)          8.736          9.260          9.815         10.404         11.029

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         11.163         11.833         12.543         13.296         14.094

Porcentaje finanaciado por productor nacional c/

228.000 espectadores 30,6% 30,6% 30,6% 30,6% 30,6%

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas 39,2% 39,2% 39,2% 39,2% 39,2%

300.000 espectadores 40,3% 40,3% 40,3% 40,3% 40,3%

300.000 espectadores más esfuerzos ventanas 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5%

Valor por financiar externamente para 10% margen neto d/

228.000 espectadores (millones de $)         15.044         15.946         16.903         17.917         18.992

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)         13.179         13.970         14.808         15.697         16.639

300.000 espectadores (millones de $)         12.941         13.717         14.540         15.413         16.338

300.000 espectadores más esfuerzos ventanas (mill.$)         10.513         11.144         11.813         12.521         13.273

Valor a financiar con coproducción (30% de fin. Externo) e/

228.000 espectadores (millones de $)          4.513          4.784          5.071          5.375          5.698

228.000 espectadores más esfuerzos ventanas (mill.$)          3.954          4.191          4.443          4.709          4.992

300.000 espectadores (millones de $)          3.882          4.115          4.362          4.624          4.901

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          3.154          3.343          3.544          3.756          3.982

Valor a financiar con subsidio (35% de fin. Externo)  e/

228.000 espectadores (millones de $)          5.265          5.581          5.916          6.271          6.647

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          4.613          4.890          5.183          5.494          5.824

300.000 espectadores (millones de $)          4.529          4.801          5.089          5.395          5.718

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          3.680          3.900          4.134          4.382          4.645

Valor a financiar con fondo (35% DE FIN. EXTERNO) e/

228.000 espectadores (millones de $)          5.265          5.581          5.916          6.271          6.647

228.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          4.613          4.890          5.183          5.494          5.824

300.000 espectadores (millones de $)          4.529          4.801          5.089          5.395          5.718

300.000 espectadores más esfuerzo ventanas (mill.$)          3.680          3.900          4.134          4.382          4.645

Estimativo valor subsidio 50% con tope (Millones de $)   f/          7.598          8.054          8.537          9.050          9.593

Estimativo valor fondo (Millones de $) g/          6.294          7.112          8.131          9.194         10.308
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de los cuadros Nos. 3.37 y 3.39.
Notas: a/  Financiamiento externo a las empresas (gobierno o coproducciones) necesario para que los productores nacionales alcancen un margen neto de utilidad sobre
ingresos brutos del 10%. b/ Diferencia entre los presupuestos totales de las producciones y el financiamiento externo necesario para que los productores nacionales obtengan
10% de margen neto de utilidad. c/ Participación del productor local en la financiación de los largometrajes, para obtener 10% de margen neto de utilidad. d/ Valor por financiar
por fuentes externas a las empresas productoras locales.
e/ Se asume en este ejercicio que del total por financiar externamente, los coproductores financian el 30%, los subsidios estatales el 35% y el fondo parafiscal el otro 35%. Se
puede asumir cualquier otra combinación de estos 3 porcentajes. f/  Tomado de Cuadro No.3.37. g/  Tomado de Cuadro No.3.39.
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dad, mediante la creación de un fondo alimentado
por el 10% del valor de la taquilla de diferentes es-
pectáculos, incluido el cine.

En la actualidad esta renta es recaudada por la
Beneficencia de Bogotá.  Esta renta se recauda sólo
en Bogotá.

Recursos extraordinarios del gobierno

La Ley 12 de 1932 estableció un impuesto del 10%
sobre el valor de cada boleta de espectáculos públi-
cos, apuestas, rifas y sorteos, dirigido a atender el
servicio de la deuda de unos bonos emitidos por el
gobierno para financiar la guerra con Perú.

La Ley 33 de 1968 concedió unas facultades ex-
traordinarias al gobierno para fortalecer los fiscos
municipales y establece que el impuesto denomina-
do “espectáculos públicos”, establecido en 1932, será
propiedad de los municipios y del Distrito Capital
de Bogotá, con lo cual el impuesto adquiere un ca-
rácter permanente.  Lo anterior es refrendado por el
Decreto 057 de 1969, que reglamenta la Ley 33 de
1968.

Vale la pena mencionar los impuestos ya desapa-
recidos sobre la boleta de cine:

- Recargo del 10% para reconstrucción de Quib-
dó (Ley 1 de 1967).

- Financiación de los Juegos Panamericanos y los
Juegos Atléticos Nacionales (Ley 49 de 1967) con el 10%.

- Fomento del deporte (Ley 47 de 1968), deroga-
do por la Ley 6 de 1992.

- Renta con destinación específica del 16% del
valor de la boleta de ingreso a las salas de exhibi-
ción cinematográficas (Ley 55 de 1985).  De la ante-
rior renta, 8.5 puntos financiaban programas
culturales a través de Focine.  Los puntos restantes
se destinaban al productor, distribuidor y exhibidor
de cortometrajes nacionales. Estos 7.5 puntos fue-
ron declarados inexequibles por la Corte Suprema
de Justicia por considerarlos una gratificación a par-
ticulares.

- La Ley 49 de 1990 suprimió el anterior impuesto
y creó un impuesto sobre las ventas del 12% a partir
de enero de 1991.

- La Ley 6 de 1992 eliminó el anterior impuesto
de IVA a la exhibición cinematográfica.

Financiación de actividades culturales

La Ley 508 de 1998 (Ley del Plan de Desarrollo) es-
tablece que el impuesto a espectáculos públicos
explicado anteriormente debe ser destinado por los
municipios a actividades culturales.

Impuesto de renta

El estatuto tributario establece que constituye renta
líquida gravable proveniente de la explotación de
películas cinematográficas en el país el 60% de las
regalías o arrendamientos percibidos por tal explo-
tación.

Cuadro 3.44
Presupuesto de apoyo al cine en el largo plazo: actividades de fomento de la cultura del cine,  capacitación y formación técnica y
empresarial, fortalecimiento institucional, divulgación del patrimonio fílmico, entre otras actividades, historia (1998-1999) y proyección
(2000-2005)’(Pesos)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Apoyo estatal a largo plazo: historia y

proyección (millones de $) a/   1.780      781      755       815       865       916       971          1.030

Apoyo nacional (millones de $)   b/   1.620      600      605       653       693       734       778             825

Apoyo internacional (millones de $)   c/      160      181      150       162       172       182       193             205
Fuente:   Cálculos de Fedesarrollo con base en cifras de la Dirección de Cinematografía.
Notas: a/ Según información histórica de la Dirección de Cinematografía para los años 1998 y 1999 y presupuestada para el año 2000. Las cifras de este último año se
proyectan hasta el año 2005, utilizando para ello la tasa esperada de inflación. b/  Presupuestos de la Dirección de Cinematografía y otros apoyos nacionales. c/  Apoyos
otorgados a Colombia por Ibermedia.
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El Decreto 358 del 2000 ya citado especifica que los
propietarios de obras cinematográficas declaradas como
de interés nacional que inviertan en la adquisición de
equipos, insumos o servicios para su conservación y
establecen un mantenimiento podrán deducir estos
conceptos en su declaración de renta.  También son
deducibles en un porcentaje importante los recursos
invertidos en el copiado de este tipo de películas.

Impuesto de remesa

Los distribuidores de obras cinematográficas tienen,
en Colombia, un tratamiento especial respecto al
impuesto de renta y remesa.  La base de aplicación
del  mismo no es el 100% de lo remesado, sino más
bien el 60% del valor del pago menos el impuesto
de renta correspondiente, tratamiento especial que
solamente se otorga a esta actividad y a la explota-
ción de programas de computador.

Exenciones

La exhibición de largometrajes nacionales por par-
te de los exhibidores permite a éstos la reducción del
impuesto de espectáculos públicos en un 100%.

La exhibición de cortometrajes nacionales por par-
te de los exhibidores permite a éstos la reducción del
impuesto de espectáculos públicos en un 35%.

Los premios en concursos nacionales e interna-
cionales otorgados a las películas no están someti-
dos al impuesto de renta y complementarios.

Normas arancelarias

El gravamen arancelario general a la partida de pe-
lículas cinematográficas es del 5%. Este gravamen
es el mismo para cámaras y proyectores cinemato-
gráficos.

Sin embargo, los aranceles son inferiores al gra-
vamen general para las películas o insumos relacio-
nados, cuando existen tratados internacionales
especiales, como ocurre en los casos de la Comuni-
dad Andina, México, Chile, Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay.

La importación de películas con carácter cultural
o científico está exenta de arancel.

Tal como se mencionó el Decreto 358 del 2000
también facilita los trámites aduaneros de materia-
les cinematográficos de películas nacionales.

3.3.4 Cuota de pantalla

El Decreto 2570 de 1985 estableció la obligación de
los exhibidores de presentar películas nacionales
durante 30 días al año.  Esta cuota se puede cumplir
también mediante la exhibición de películas latinoa-
mericanas procedentes de países que tengan acor-
dada reciprocidad con Colombia en esta misma
dirección.

La cuota de pantalla se refiere también a la obli-
gatoriedad de exhibir comerciales y documentales
nacionales.

Este instrumento es considerado por las autorida-
des como un instrumento disponible para su utiliza-
ción, pero no ciertamente como un estímulo directo
al sector.  La principal dificultad para la efectividad
de este instrumento en Colombia hasta el momento
consiste en el reducido número de películas nacio-
nales.

3.4.5 Subsidios directos

La actividad cinematográfica recibe también sub-
sidios directos como, por ejemplo, los apoyos
que otorga la Dirección de Cinematografía, me-
diante convocatorias, a la realización de guio-
nes ,  roda je ,  pos tproducc ión y  promoc ión .
Igualmente, la dirección otorga becas para ca-
pacitación.

En cuanto a los subsidios por espectador la ley
faculta al gobierno para otorgarlos tanto a los exhi-
bidores como a los mismos productores, con topes
máximos por película nacional exhibida.  Sin em-
bargo, estos subsidios vigentes desde 1993, no han
sido reglamentados por la escasez de recursos del
Ministerio de Cultura.
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3.5 Conclusiones

Antecedentes

Colombia ha venido experimentando una disminu-
ción acentuada en la asistencia a cine en las últimas
décadas, de tal modo que por habitante se ha redu-
cido a niveles menores a 0.5 veces por año.

Entre los factores concurrentes para esta dismi-
nución en la asistencia al cine figura, principalmen-
te,  la aparición de importantes sustitutos como la
televisión y el video. La liberación de precios a partir
de 1988 llevó a diseñar una estrategia comercial
basada en una mayor calidad, con el sistema multi-
plex, atendiendo sectores de la población de ma-
yores ingresos.  Como factor coyuntural para
explicar la baja asistencia se destaca la recesión
económica.

La oferta de cine está concentrada no solo geográfi-
camente sino por agentes, presentándose muy pocos
productores, con empresas temporales y baja capaci-
dad empresarial, unos 3 distribuidores, de películas
principalmente extranjeras, que concentran casi el 90%
del mercado y 4 exhibidores que poseen una partici-
pación mayoritaria del número de pantallas, 55%, y
acaso un porcentaje mayor de la taquilla bruta.

Aporte económico estimado y proyectado del sec-
tor a la economía colombiana

a. Metodología y supuestos

En este capítulo se realizaron dos ejercicios princi-
pales, partiendo de algunos supuestos comunes:

- Medición del impacto económico de la industria
del cine (productores, distribuidores y exhibidores)
en la década anterior y su comparación con algunos
agregados como el PIB y el sector de servicios per-
sonales. El impacto económico se visualiza como en
generación de valor agregado y empleo, así como
en demandas intermedias a otros sectores (empleo
y valor agregado indirecto).

- Medición del impacto económico que tendría
una política de apoyo estatal que aumentara signifi-
cativamente la producción de cine local, mostrando

también las alternativas de financiamiento que se-
rían necesarias.

La medición del impacto económico del sector
en la economía para los próximos años (2001-2005)
combina dos tipos de ejercicios de estimación: pro-
yecciones para los subsectores de exhibición y dis-
tribución y unas simulaciones del tamaño económico
que se debería alcanzar en la actividad de produc-
ción de largometrajes para sentar las bases necesa-
rias de un cluster.

Un supuesto importante para todo el ejercicio es
el de la distribución de la taquilla bruta, que permi-
ta asignar el impacto económico entre los diferentes
agentes. Como no se dispone de cifras que permi-
tan calcular exactamente la distribución menciona-
da de las ventas brutas en taquilla se utilizó una
estructura promedio de distribución de dichos re-
cursos, construida principalmente de información
obtenida en entrevistas con distribuidores, exhibi-
dores y productores.

Es importante advertir que se realizaron ejerci-
cios de proyección bajo distintos supuestos para la
distribución y exhibición de películas.  Con respec-
to a la producción de filmes nacionales se realiza-
ron simulaciones dentro distintos escenarios cuyo
objetivo central consistió en dimensionar el tamaño
mínimo de este eslabón de la cadena, de manera
que pudiese constituir un cluster.

Se asumió, para las proyecciones y simulaciones,
que la asistencia global se recuperará a 22 millones
de boletas vendidas (a partir de los 16 millones de
1999) para el año 2005 y que el precio de la boleta
aumentará ligeramente por encima de la inflación
esperada.

Para el caso de las simulaciones se estima en 10
el número de películas adicionales que se deben
realizar localmente para que se dé un impacto im-
portante sobre el sector, de manera que se comien-
ce a conformar un cluster, más 4 películas que, en
promedio, se vienen realizando cada año.

Para el caso de las simulaciones de producción
de largometrajes (años 2001 a 2005) se tomaron 4
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escenarios básicos, diferenciados en cuanto al nú-
mero promedio de boletas vendidas por película
(228.000 o 300.000) y teniendo en cuenta si se reali-
za o no en cada uno de ellos un esfuerzo adicional
en promover las ventas a otras ventanas como la
televisión, el video o las exportaciones.

b. Resultados de los ejercicios

Estimaciones período 1993-1999

Valor agregado

En el período de 1993 a 1999 el valor agregado ge-
nerado por la industria cinematográfica se distribu-
yó, en promedio, así :  97% exhibidores, 4.4
distribuidores y –1.4 productores nacionales (esta
cifra negativa obedece a las películas producidas y
no exhibidas, ya que las exhibidas generan valor
agregado positivo).

En el año de 1993 la industria cinematográfica
participaba con el 2.75% del valor agregado que
generó la industria nacional de servicios recreativos
y culturales, la cual incluye las demás industrias
audiovisuales, el teatro y la música, entre otros ser-
vicios. En ese mismo año la industria cinematográfi-
ca representó el 0.77% del sector de servicios
personales, el cual incorpora, además de los servi-
cios recreativos y culturales, los servicios médicos,
de la salud, educativos, las lavanderías, los estudios
fotográficos, los salones de belleza y las barberías,
las funerarias, entre otros servicios, pero excluye los
servicios de restaurantes y hoteles. Respecto al PIB
total del país la industria cinematográfica represen-
tó, en 1993, el 0.04%.

La industria del cine perdió participación de ma-
nera continua en los 3 agregados anteriores hasta
1997, experimentó algún repunte relativo en 1998
para volver a perder participación en 1999. En este
último año las participaciones de la industria fueron
las siguientes: 1.38% respecto al sector de servicios
recreativos y culturales, 0.3 en cuanto al sector de
servicios personales y 0.02% respecto al PIB. Como
se ve, en términos relativos, la industria del cine se
redujo a la mitad en el período 1994-1999.

Empleo de mano de obra

Las cifras disponibles en esta área no son muy pre-
cisas para industrias como las de exhibición y distri-
bución, siendo más confiables para el caso de la
producción cinematográfica.

Se puede estimar que la industria cinematográfi-
ca ocupó en promedio, algo más de 6.600 personas
en 1993, alrededor de 5.000 en 1994, casi 3.000 en
1995, y entre 2.400 y 2.700 en los demás años de la
década. Vale la pena comentar, que la exhibición
genera la mayor parte del empleo en la industria,
con porcentajes que van entre 80 y 90% y que una
proporción de los empleos es de características tem-
porales, caso más acentuado en la producción de
cine.

Proyecciones y simulaciones
período 2001 a 2005

Para las proyecciones y simulaciones del valor agre-
gado y su comparación con los sectores de Servi-
cios Personales y Recreación y Cultura, y con el total
del PIB del país, se utilizó el escenario de asistencia
promedia de 300.000 espectadores por película para
las 14 anuales por producir entre los años 2001 y
2005, siendo este un escenario intermedio entre los
4 analizados.  (Ver Cuadro No.3.20).

Valor agregado

Las proyecciones y simulaciones del valor agregado
de la industria cinematográfica (distribuidores, ex-
hibidores y productores) incorporan un esfuerzo
importante para promover la producción de cine
nacional. Adicionalmente, se espera que la asisten-
cia al cine experimente un repunte  que la lleve a
unos niveles intermedios entre los altos volúmenes
de los años 1992-1994 y los muy bajos de los últi-
mos dos años (22 y 17 millones de espectadores
respectivamente). Con estos supuestos en mente se
calculó un aumento de la generación de valor agre-
gado de la industria cinematográfica para la presen-
te década, con una cifra de $46.7 mil millones para
el año 2001, con aumentos anuales promedios del
9.7% en términos reales, lo cual llevaría el valor agre-
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gado a una cifra de $76.3 mil millones en el año
2005.

Es de observar que el incremento mayor se daría
principalmente por el apoyo a la producción de cine
nacional (a través de los instrumentos de política
que se proponen más adelante), de tal modo que
los porcentajes de participación dentro de la indus-
tria cinematográfica cambiarían respecto a los de la
década anterior, con una participación, en el 2005,
de 80.6% para la exhibición, 3.7 para la distribución
y 15.7% para la producción de largometrajes.

Por su parte, la participación de la industria cine-
matográfica en el sector de servicios recreativos y
culturales se incrementaría de 1.38 en 1999 a 1.77%
en el año 2005. La participación en el sector de ser-
vicios personales aumentaría de 0.3 en 1999 a 0.37%
en el 2005. Finalmente, la participación en el PIB
pasaría de 0.02 en 1999 a 0.03% en el 2005.

Es claro del análisis de las cifras que las mayores
posibilidades de recuperar las participaciones de la
industria en los agregados anteriores, que tenía en
los años 1993 y 1994, depende más de lo que suce-
da con la asistencia total al cine, y el precio de la
boleta, dado el alto peso que tiene todavía la exhi-
bición en el valor agregado de la industria. Los es-
fuerzos de convertir la producción de cine en un
cluster impedirán que la participación siga cayendo
o se perpetúe en los muy bajos niveles que tiene en
la actualidad.

Empleo

Para proyectar las cifras de empleo en la exhibición
se parte de que algunos exhibidores han planteado
que en los próximos años se instalarán entre 20 y 30
pantallas nuevas por año en el país.

El número de personas ocupadas posiblemente
varíe entre 3.500 y 4.000 personas, contabilizando
unas 950 que se ocuparán en producir largometrajes
y posiblemente entre 2.500 y 3.000 que estarán de-
dicadas a la exhibición de películas, con una muy
baja participación de la actividad de distribución en
cuanto a empleo.

Financiación de la estrategia
de apoyo al cine nacional

Los ejercicios relativos a la financiación del cine
nacional tienen gran importancia en este estudio,
dado que este es un cuello de botella para los pro-
ductores al cual debe hacerse frente.  Estos ejerci-
cios tienen como finalidad principal ilustrar las
condiciones en las cuales las simulaciones llevadas
a cabo pueden ser viables.

La necesidad de financiar las actividades de pro-
ducción cinematográfica surge, desde el punto de
vista económico y financiero, de las condiciones en
que se desarrollan estos tipos de actividades. La rea-
lización de un largometraje requiere de un período
de tiempo que puede oscilar alrededor de año y
medio, período en que los empresarios incurren en
gastos de manera más o menos continua sin recibir
ingreso alguno.

En estas condiciones el productor debe encontrar
financiación y colocar capitales propios de largo
plazo para realizar su largometraje. La posibilidad
de que el productor nacional obtenga márgenes ne-
tos de utilidad razonables, del 10 o 15%, por ejem-
plo, está supeditada a la obtención de capitales de
riesgo, o subsidios, con un costo financiero directo
de cero o más o menos bajo. Estas fuentes de finan-
ciación externas a las empresas productoras son los
coproductores extranjeros, el apoyo estatal a través
principalmente de subsidios directos o un Fondo
nutrido con recursos de orden parafiscal.

Como fuentes específicas de financiación externa
a las empresas se estudiaron 3 casos: los subsidios
directos, por un monto del 50% por película y con
un tope de $1.000 millones por producción; un fon-
do parafiscal conformado con una tarifa del 10%
sobre la taquilla bruta de cine, dedicando el 70 a
apoyar a los productores y el otro 30 a incentivar a
distribuidores y exhibidores y, los coproductores
extranjeros.  Naturalmente, siempre existe la alter-
nativa de combinar las anteriores fuentes.

Como resultado de los ejercicios con estas fuen-
tes de financiación se deduce que para que los pro-
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ductores nacionales obtengan como mínimo un 10%
de margen neto de utilidad sobre ingresos brutos la
financiación externa debe llegar a porcentajes entre
48.5 y 69.4% de los presupuestos totales de las pro-
ducciones, dependiendo del escenario selecciona-
do, siendo mayor entre menor sea la asistencia
promedio al cine o menores sean los esfuerzos de
ventas a otras ventanas.

Las 3 fuentes de financiación externa considera-
das podrían combinarse de muchas formas posibles.
Aquí se presenta solo una posibilidad, a manera de
ejemplo, de cómo podría distribuirse la financiación
externa de las empresas productoras: 30% copro-
ductores, 35 subsidios estatales y 35 recursos del
fondo.

Una ventaja obvia de esta combinación de fuen-
tes de financiamiento consiste en que permite flexi-
bilizar un poco las negociaciones, con el gobierno o
con otros agentes interesados, sobre alcance de los
presupuestos para otorgar subsidios o de los por-
centajes de las tasas parafiscales del fondo.

Con estos supuestos de distribución de la finan-
ciación externa se obtienen los siguientes resulta-
dos:

La coproducción financiaría entre el 14.8 y el
20.8% del total de los presupuestos de las produc-
ciones, dependiendo del escenario. Entre mayores
sean las ventas menores deberán ser los aportes
buscados entre coproductores.

Los subsidios estatales y el Fondo financiarían cada
uno entre el 17 y el 24.3% del total de los presu-
puestos de las producciones, dependiendo del es-
cenario. De manera similar, entre mayores sean las

ventas menores deberán ser los subsidios estatales
y los aportes del Fondo.

Para la suma de los montos a financiar con subsi-
dios o con recursos del fondo son menores, para
cada caso, que las estimaciones iniciales realizadas
del total de subsidios si se calculan estos como el
50% de los presupuestos totales pero con un tope
de $1.000 millones por película, y del total de recur-
sos del fondo, si se estiman estos como el 70 del
10% de tarifa parafiscal sobre la taquilla bruta, una
vez deducidos los gastos de administración.

Se pueden obtener, por supuesto, otros resulta-
dos si se quiere alcanzar un margen neto de utilidad
sobre ingresos de los productores del 15% o, alter-
nativamente, si se quiere que la participación de los
agentes externos en la financiación de los largome-
trajes sea diferente a la mencionada como ejemplo,
en los párrafos anteriores.  En el caso de que el
margen de utilidad deba ser más alto que el 10%
mencionado, la participación de financiamiento ex-
terno aumentaría y, por tanto, los montos de recur-
sos que deban obtenerse con coproductores,
subsidios o recursos del fondo.

Una observación final de suma importancia sobre
la financiación de la producción cinematográfica es
la que además de existir unos recursos para finan-
ciar las etapas de producción se requiere disponer
de un monto mínimo de recursos para actividades
relacionadas con el capital humano, tales como ca-
pacitación y formación desde el punto de vista no
solamente técnico sino también empresarial, divul-
gación comercial y cultural del patrimonio fílmico,
fortalecimiento institucional, entre otras actividades
de apoyo del largo plazo que son complemento in-
dispensable para el éxito de la estrategia.
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Introducción

El objetivo central de este capítulo consiste en
plasmar de manera concisa las principales conclu-
siones y recomendaciones resultantes de este estu-
dio.  Está concebido de manera que pueda utilizarse
como resumen ejecutivo.

Es importante destacar que estas conclusiones y
recomendaciones surgen después de un proceso am-
plio de discusión con representantes de los distintos
agentes de la cadena cinematográfica y del mismo Es-
tado. Primero se presentan las conclusiones de cada
capítulo y posteriormente las recomendaciones cen-
trales dirigidas al sector privado y al Estado.

El trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el
capítulo I se estudia la evolución del cine en Esta-
dos Unidos de América y en el capítulo II se exami-
nan algunos elementos que explican el atraso relativo
de la industria del cine de Europa y los países lati-
noamericanos respecto a la de Estados Unidos. La
evaluación de ambas experiencias arroja importan-
tes luces para identificar las condiciones críticas de
éxito. Así mismo permite identificar los principales
instrumentos de desarrollo del sector y el papel del
Estado en ese proceso.

En el tercer capítulo se presenta la situación reciente
y actual del sector en Colombia.  Para el efecto, se estu-
dia el tamaño del mercado, la estructura del mismo y se
presenta una cuantificación del producto bruto, consu-
mo intermedio, valor agregado y empleo generado por
el sector.  También se incluyen en este capítulo varios
escenarios de proyección de la exhibición y distribu-
ción bajo supuestos alternativos, simulaciones de la pro-
ducción de cine colombiano en el futuro y una reseña
de los principales elementos regulatorios existentes.  En

este capítulo IV se presentan las principales conclusio-
nes y recomendaciones del estudio.

4.1 Conclusiones

4.1.1 Conclusiones sobre la
experiencia internacional

La experiencia de Estados Unidos

Dado el enorme éxito de Estados Unidos en la indus-
tria cinematográfica es importante estudiar las condi-
ciones que dieron lugar a este éxito, con el fin de
evaluar qué aspectos son relevantes para un país como
Colombia, en contraste con la experiencia de otros
países.

El estudio de la evolución del cine en Estados
Unidos permite identificar cómo surge en este país
un conjunto de empresas complementarias que se
articulan exitosamente en un “cluster” para su pro-
pio mercado y para el mercado global, después de
enfrentar severas etapas de crisis.  También se pue-
de observar la diferente participación del Estado en
este país con respecto al resto del mundo. La expe-
riencia del cine estadounidense permite extraer algunas
conclusiones, de carácter general que pueden ser apli-
cables al caso de los países en desarrollo.

Las siguientes son algunas de dichas conclusiones:

- Los aspectos que tienen que ver con la distribución
(mercadeo y ventas) de las películas entrañan una gran
relevancia y no deben ser asuntos secundarios frente a
los problemas y necesidades de la producción.

- La desintegración vertical y la especialización
flexible desarrolladas por las majors1 como parte

1 La presencia de Estados Unidos
en los mercados se realiza
principalmente a través de
distribuidoras concesionarias de

los grandes estudios o majors (7 u 8
empresas).  Estas distribuidoras
también distribuyen producciones
de otros orígenes geográficos.  Hoy

son grandes conglomerados de
la industria del cine y de otros
medios.
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de su estrategia de supervivencia han sido compa-
tibles con el desarrollo de un tamaño de mercado
que permite para empresas separadas el logro de
economías de escala que garanticen condiciones
de competencia en la producción de largometrajes.
Estas economías aparecen no solamente en la pro-
ducción, sino también en la distribución. De allí la
necesidad de otorgar prioridad a la conformación
de empresas de mayor tamaño o a la unión de va-
rias pequeñas para realizar filmes específicos. Esto
se aplica no solo a las empresas dentro de un mis-
mo país sino también a empresas conformadas en-
tre productores o distribuidores de varios países.

- Lo anterior llevaría a obtener una producción
más estable y continua que permita la aparición de
empresas proveedoras de insumos, con las consi-
guientes economías externas y la conformación de
clusters.

- Es difícil tener una industria de cine rentable y
exitosa en (especial en países con mercados peque-
ños, tal como en el caso de los países latinoamerica-
nos) si se depende exclusivamente del mercado
interno. Las exportaciones a otros mercados son fun-
damentales.

- No se debe pretender trabajar contra los gran-
des conglomerados en la producción o en la distri-
bución, sino más bien tratar de trabajar con ellos,
para aprovechar los enormes recursos de que dis-
ponen.  Esto es lo que han hecho los productores
independientes en Estados Unidos.  Para ello es
menester profundizar en el conocimiento de lo que
ha sido la relación entre los independientes (Afma)
y los majors.

- El apoyo estatal es básico. Las afirmaciones de
que el cine estadounidense es el único que no reci-
be apoyo estatal no son ciertas. Este sector recibe
un importante apoyo, que corresponde a la situa-
ción de preeminencia económica y política que tie-
ne dicho país.  El apoyo gubernamental es recibido
por el sector principalmente en las negociaciones
bilaterales y multilaterales de Estados Unidos en te-
mas como patentes y derechos de propiedad inte-
lectual.

La experiencia de Iberoamérica

El atraso relativo de la industria del cine, tanto eu-
ropeo como latinoamericano, se debe a una varie-
dad de causas, entre las cuales se cuentan las
siguientes:

- El tamaño reducido de los mercados domésticos

- La existencia de barreras culturales de alguna
importancia

- La baja capacidad técnica y de calidad de los
insumos

- El limitado enfoque de mercado, por parte del
sector privado, que no siempre logra hacer del cine
un producto comercial.

- La baja capacidad de producción y de exhibi-
ción desde el punto de vista de la oferta.

El cine europeo y latinoamericano ha contado,
desde hace varias décadas, con políticas e instru-
mentos de apoyo, los cuales, como se puede dedu-
cir de la situación que evidencian las estadísticas,
no fueron muy efectivos hasta la década del 90.  Sin
embargo, los instrumentos diseñados en los últimos
años empiezan a mostrar su efectividad.

Una evaluación de los actuales instrumentos de
apoyo del Estado al sector cinematográfico permite
observar  que prácticamente todos son  en parte
recientes (de la década de los años 90), lo que pare-
ce indicar que los diferentes estados europeos y la-
tinoamericanos han llegado a la conclusión de que
se requiere de nuevos enfoques para apoyar la in-
dustria del cine. Además, los adelantos tecnológicos
han generado nuevos escenarios, entrelazando es-
trechamente el cine con las otras ventanas audiovi-
suales, tales como la televisión y el video. Todo esto
ha hecho evidente la necesidad de nuevas estrate-
gias, y nuevos o renovados mecanismos de apoyo
al cine y a la industria audiovisual en general.

De lo anterior se deduce que es muy pronto para
realizar un diagnóstico completo sobre la mayoría
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de los nuevos marcos legales e instrumentos a favor
del cine en Europa y en Latinoamérica. Sin embar-
go, sí es posible observar importantes efectos favo-
rables sobre las cinematografías de países como
Argentina (a través de crédito en condiciones favo-
rables y subsidios, principalmente), Brasil (incenti-
vos fiscales) y España (créditos favorables y apoyos
directos, principalmente).

4.1.2 Conclusiones sobre la evolución
reciente del cine colombiano

a. Estructura y tendencias
recientes del mercado

Colombia ha venido experimentando una disminu-
ción acentuada en la asistencia a cine en las últimas
décadas, de tal modo que la asistencia por habitante
se ha reducido de 2.1 en 1983 a niveles menores a
0.5 veces por año.

Entre los factores concurrentes para esta dismi-
nución en la asistencia al cine figura, principalmen-
te, la aparición de importantes sustitutos como la
televisión y el video. La liberación de precios a par-
tir de 1988 llevó a diseñar una estrategia comercial
basada en una mayor calidad, con el sistema multi-
plex, atendiendo sectores de la población de mayo-
res ingresos.  Como factor coyuntural para explicar
la baja asistencia se destaca la recesión económica.

La oferta de cine está concentrada no solo geo-
gráficamente sino por agentes, presentándose muy
pocos productores, con empresas temporales y baja
capacidad empresarial. Tres distribuidores de pelí-
culas concentran casi el 90% del mercado y cuatro
exhibidores tienen una participación mayoritaria en
el número de pantallas (55%) y posiblemente un
porcentaje mayor de la taquilla bruta.

b. Aporte del sector cinematográfico
a la economía colombiana

En este capítulo se realizaron dos ejercicios principa-
les, partiendo de algunos supuestos comunes:

- Medición del impacto económico de la industria
del cine (productores, distribuidores y exhibidores)

en la década anterior y su comparación con algunos
agregados como el PIB y el sector de servicios per-
sonales. El impacto económico se visualiza como en
generación de valor agregado y empleo, así como
en demandas intermedias a otros sectores (empleo
y valor agregado indirecto).

- Medición del impacto económico que tendría
una política de apoyo estatal que aumentara signifi-
cativamente la producción de cine local, mostrando
también las alternativas de financiamiento que se-
rían necesarias.

La medición del impacto económico del sector
en la economía para los próximos años (2001-2005)
combina dos tipos de ejercicios de estimación: pro-
yecciones para los subsectores de exhibición y dis-
tribución y unas simulaciones del tamaño económico
que se debería alcanzar en la actividad de produc-
ción de largometrajes para sentar las bases necesa-
rias de un cluster.

Un supuesto importante para todo el ejercicio es
el de la distribución de la taquilla bruta que permita
asignar el impacto económico entre los diferentes
agentes. Como no se dispone de cifras que permi-
tan calcular exactamente la distribución menciona-
da de las ventas brutas en taquilla se utilizó una
estructura promedio de distribución de dichos re-
cursos, construida principalmente de información
obtenida en entrevistas con distribuidores, exhibi-
dores y productores.

Es importante advertir que se realizaron ejerci-
cios de proyección bajo distintos supuestos para la
distribución y exhibición de películas.  Con respec-
to a la producción de películas nacionales se reali-
zaron simulaciones dentro distintos escenarios cuyo
objetivo central consistió en dimensionar el tamaño
mínimo de este eslabón de la cadena, de manera
que pudiese constituir un cluster.

Se asumió, para las proyecciones y simulaciones,
que la asistencia global se recuperará a 22 millones
de boletas vendidas (a partir de los 16 millones de
1999) para el año 2005 y que el precio de la boleta
aumentará ligeramente por encima de la inflación
esperada.
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Para el caso de las simulaciones se estima en 10
el número de películas adicionales que se deben
realizar localmente para que se dé un impacto im-
portante sobre el sector, de manera que se comien-
ce a conformar un cluster, más 4 películas que, en
promedio, se vienen realizando anualmente.

Para el caso de las simulaciones de producción
de largometrajes (años 2001 a 2005), se tomaron 4
escenarios básicos, diferenciados en cuanto al nú-
mero promedio de boletas vendidas por película
(228.000 o 300.000) y teniendo en cuenta si se reali-
za o no en cada uno de ellos un esfuerzo adicional
en promover las ventas a otras ventanas como la
televisión, el video o las exportaciones.

c. Resultados de los ejercicios

Estimaciones período 1993-1999

Valor agregado
En el período de 1993 a 1999, el valor agregado
generado por la industria cinematográfica se distri-
buyó, en promedio, así: 97% exhibidores, 4.4 distri-
buidores y –1.4 productores nacionales (esta cifra
negativa obedece a las películas producidas y no
exhibidas, ya que las películas exhibidas generan
valor agregado positivo).

En el año de 1993 la industria cinematográfica
participaba con el 2.75% del valor agregado que
generó la industria nacional de servicios recreativos
y culturales, la cual incluye las demás industrias
audiovisuales, el teatro y la música, entre otros ser-
vicios. En ese mismo año la industria cinematográfi-
ca representó el 0.77% del sector de servicios
personales, el cual incorpora, además de los servi-
cios recreativos y culturales, los servicios médicos,
de la salud, educativos, las lavanderías, los estudios
fotográficos, los salones de belleza y las barberías,
las funerarias, entre otros servicios, pero excluye los
servicios de restaurantes y hoteles. Respecto al PIB
total del país la industria cinematográfica represen-
tó, en 1993, el 0.04%.

La industria del cine perdió participación de ma-
nera continua en los 3 agregados anteriores hasta
1997, experimentó algún repunte relativo en 1998

para volver a perder participación en 1999. En este
último año las participaciones de la industria fueron
las siguientes: 1.38% respecto al sector de servicios
recreativos y culturales, 0.3% en cuanto al sector de
servicios personales y 0.02% respecto al PIB. Como
se ve, en términos relativos, la industria del cine se
redujo a la mitad en el período 1994-1999.

Empleo de mano de obra
Las cifras disponibles en esta área no son muy pre-
cisas para industrias como las de exhibición y distri-
bución, siendo más confiables para el caso de la
producción cinematográfica.

Se puede estimar que la industria cinematográfi-
ca ocupó en promedio, algo más de 6.600 personas
en 1993, alrededor de 5.000 en 1994, casi 3.000 en
1995, y entre 2.400 y 2.700 en los demás años de la
década. Vale la pena comentar que la exhibición
genera la mayor parte del empleo en la industria,
con porcentajes que van entre 80% y 90% y que una
proporción de los empleos de características tem-
porales, caso más acentuado en la producción de
cine.

Proyecciones y simulaciones
período 2001 a 2005

Para las proyecciones y simulaciones del valor agre-
gado y su comparación con los sectores de servicios
personales y Recreación y Cultura, y con el total del
PIB del país, se utilizó el escenario de asistencia
promedia de 300.000 espectadores por película para
las 14 películas anuales por producir entre los años
2001 y 2005, siendo este un escenario intermedio
entre los 4 analizados.  (Ver Cuadro No.3.20 del ca-
pítulo III).

Valor agregado
Las proyecciones y simulaciones del valor agregado
de la industria cinematográfica (distribuidores, ex-
hibidores y productores) incorporan un esfuerzo
importante para promover la producción de cine
nacional. Adicionalmente, se espera que la asisten-
cia al cine experimente un repunte  que la lleve a
unos niveles intermedios entre los altos volúmenes
de los años 1992-1994 y los muy bajos de los últi-
mos dos años (22 millones y 17 millones de espec-
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tadores en su orden). Con estos supuestos en mente
se calculó un aumento de la generación de valor
agregado de la industria cinematográfica para la pre-
sente década, con una cifra de $46.7 mil millones
para el año 2001, con aumentos anuales promedios
del 9.7% en términos reales, lo cual llevaría el valor
agregado a una cifra de $76.3 mil millones en el año
2005.

Es de observar que el incremento mayor se daría
principalmente por el apoyo a la producción de cine
nacional (a través de los instrumentos de política
que se proponen más adelante), de tal modo que
los porcentajes de participación dentro de la indus-
tria cinematográfica cambiarían respecto a los de la
década anterior, con una participación, en el 2005,
de 80.6% para la exhibición, 3.7% para la distribu-
ción y 15.7% para la producción de largometrajes.

Por su parte, la participación de la industria cine-
matográfica en el sector de servicios recreativos y
culturales se incrementaría de 1.38% en 1999 a 1.77%
en el año 2005. La participación en el sector de ser-
vicios personales aumentaría de 0.3% en 1999 a 0.37%
en el 2005. Finalmente, la participación en el PIB
pasaría de 0.02% en 1999 a 0.03% en el 2005.

Es claro del análisis de las cifras que las mayores
posibilidades de recuperar las participaciones de la
industria en los agregados anteriores, que tenía en
los años 1993 y 1994, depende más de lo que suce-
da con la asistencia total al cine, y el precio de la
boleta, dado el alto peso que tiene todavía la exhi-
bición en el valor agregado de la industria. Los es-
fuerzos de convertir la producción de cine en un
cluster impedirán que la participación siga cayendo
o se perpetúe en los muy bajos niveles que tiene en
la actualidad.

Empleo
Para proyectar las cifras de empleo en la exhibición
se parte de que algunos exhibidores han planteado
que en los próximos años se instalarán entre 20 y 30
pantallas nuevas por año en el país.

El número de personas ocupadas posiblemente
varíe entre 3.500 y 4.000 personas, contabilizando
unas 950 que se ocuparán en producir largometrajes

y posiblemente entre 2.500 y 3.000 que estarán de-
dicadas a la exhibición de películas, con una muy
baja participación de la actividad de distribución en
cuanto a empleo.

Financiación de la estrategia de apoyo
al cine nacional
Los ejercicios relativos a la financiación del cine
nacional tienen gran importancia en este estudio,
dado que este es un cuello de botella para los pro-
ductores al cual debe hacerse frente.  Estos ejerci-
cios tienen como finalidad principal ilustrar las
condiciones en las cuales las simulaciones llevadas
a cabo pueden ser viables.

La necesidad de financiar las actividades de pro-
ducción cinematográfica surge, desde el punto de
vista económico y financiero, de las condiciones en
que se desarrollan estos tipos de actividades. La rea-
lización de un largometraje requiere de un período
de tiempo que puede oscilar alrededor de año y
medio, período en que los empresarios incurren en
gastos de manera más o menos continua sin recibir
ingreso alguno.

En estas condiciones, el productor debe encon-
trar financiación, y colocar capitales propios de lar-
go plazo, para realizar su largometraje. La posibilidad
de que el productor nacional obtenga márgenes ne-
tos de utilidad razonables, del 10 o 15%, por ejem-
plo, está supeditada a la obtención de capitales de
riesgo, o subsidios, con un costo financiero directo
de cero o relativamente bajo. Estas fuentes de finan-
ciación externas a las empresas productoras son pre-
cisamente los coproductores extranjeros, el apoyo
estatal a través principalmente de subsidios directos
o un ondo nutrido con recursos de orden parafiscal.

Como fuentes específicas de financiación externa
a las empresas se estudiaron 3 casos: los subsidios
directos, por un monto del 50% por película y con
un tope de $1.000 millones por producción; un fon-
do parafiscal conformado con una tarifa del 10%
sobre la taquilla bruta de cine, dedicando el 70% a
apoyar a los productores y el otro 30% a incentivar
a distribuidores y exhibidores y, los coproductores
extranjeros.  Naturalmente, siempre existe la alter-
nativa de combinar las anteriores fuentes.
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  Como resultado de los ejercicios con estas fuen-
tes de financiación, se deduce que para que los pro-
ductores nacionales obtengan como mínimo un 10%
de margen neto de utilidad sobre ingresos brutos la
financiación externa debe llegar a porcentajes entre
48.5 y 69.4% de los presupuestos totales de las pro-
ducciones, dependiendo del escenario selecciona-
do, siendo mayor entre menor sea la asistencia
promedio al cine o menores sean los esfuerzos de
ventas a otras ventanas.

Las 3 fuentes de financiación externa considera-
das podrían combinarse de muchas formas posibles.
Aquí se presenta solo una posibilidad, a manera de
ejemplo, de cómo podría distribuirse la financiación
externa de las empresas productoras: 30% copro-
ductores, 35 subsidios estatales y 35 recursos del
fondo.

Una ventaja obvia de esta combinación de fuen-
tes de financiamiento consiste en que permite flexi-
bilizar un poco las negociaciones, con el gobierno o
con otros agentes interesados, sobre alcance de los
presupuestos para otorgar subsidios o de los por-
centajes de las tasas parafiscales del fondo.

Con estos supuestos de distribución de la finan-
ciación externa se obtienen los siguientes resulta-
dos:

La coproducción financiaría entre el 14.8% y el
20.8% del total de los presupuestos de las produc-
ciones, dependiendo del escenario. Entre mayores
sean las ventas menores deberán ser los aportes
buscados entre coproductores.

Los subsidios estatales y el fondo financiarían cada
uno entre el 17% y el 24.3% del total de los presu-
puestos de las producciones, dependiendo del es-
cenario. De manera similar, entre mayores sean las
ventas menores deberán ser los subsidios estatales
y los aportes del fondo.

Por la suma de los montos financiar con subsi-
dios o con recursos del fondo son menores, para
cada caso, que las estimaciones iniciales realizadas
del total de subsidios, si se calculan estos como el
50% de los presupuestos totales pero con un tope

de $1.000 millones por película, y del total de recur-
sos del fondo, si se estiman estos como el 70 del
10% de tarifa parafiscal sobre la taquilla bruta, una
vez deducidos los gastos de administración.

Se pueden obtener, por supuesto, otros resulta-
dos si se quiere alcanzar un margen neto de utilidad
sobre ingresos de los productores del 15% o, alter-
nativamente, si se quiere que la participación de los
agentes externos en la financiación de los largome-
trajes sea diferente a la mencionada, como ejemplo,
en los párrafos anteriores.  En el caso de que el
margen de utilidad deba ser más alto que el 10%
mencionado la participación de financiamiento ex-
terno aumentaría y, por tanto, los montos de recur-
sos que deban obtenerse con coproductores,
subsidios o recursos del fondo.

Una observación final de suma importancia sobre
la financiación de la producción cinematográfica es
la que además de existir unos recursos para finan-
ciar las etapas de producción, se requiere disponer
de un monto mínimo de recursos para actividades
relacionadas con el capital humano, tales como ca-
pacitación y formación desde el punto de vista no
solamente técnico sino también empresarial, divul-
gación comercial y cultural del patrimonio fílmico,
fortalecimiento institucional, entre otras actividades
de apoyo del largo plazo que son complemento in-
dispensable para el éxito de la estrategia.

4.2 Recomendaciones

4.2.1 Recomendaciones relacionadas
con la organización del sector
como un cluster

Papel del sector privado

Es preciso que los actores privados vinculados a la
cadena contribuyan a la de las condiciones críticas
de éxito identificadas en este trabajo.

En este contexto, es fundamental lograr una masa
crítica permanente de espectadores habituada al cine
nacional que responda a su vez a un tamaño crítico
apropiado, que se refleje en el número de películas
anuales nacionales producidas. Como respuesta a
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estos procesos se espera la conformación de un ta-
maño de mercado mínimo que garantice la creación
de empresas con carácter permanente que presten
servicios a la cadena, particularmente a la produc-
ción de películas.

Dentro del esfuerzo de consolidar una institucio-
nalidad adecuada al desarrollo del sector es necesa-
ria la creación de distribuidoras de cine nacional en
el exterior, de manera que la producción colombia-
na tenga una presencia sistemática en el mercado
global y puedan incrementarse los ingresos por este
concepto.

Otro esfuerzo fundamental para realizar por el
sector privado tiene que ver con la presencia del
cine nacional en las otras ventanas en Colombia y
en el exterior a saber: la televisión abierta, la televi-
sión por cable y el video principalmente.  Es conve-
niente recordar que solamente el  mercado
latinoamericano cuenta con 80 millones de televi-
dentes y 9 millones de hogares con suscripción por
cable.

Otro elemento básico consiste en seguir impul-
sando desde el sector privado la coproducción, con
el fin de propiciar mejores condiciones de finan-
ciamiento externo, dado que éste es uno de los
cuellos de botella identificados en el estudio.

Papel del sector público en apoyar inversión
de largo plazo en formación de talento

Uno de los elementos más importantes identificados
en este estudio como obstáculo para la existencia
de un cluster2 cinematográfico consiste en la remo-
ción de los factores que impiden la conformación
de empresas permanentes en el sector.

Estos factores tienen que ver con la formación y
consolidación del talento humano en materia artísti-
ca, tecnológica, empresarial y administrativa, ade-
cuada a las necesidades del sector.

En este contexto es fundamental garantizar la pre-
sencia permanente y el incremento de recursos pú-
blicos otorgados sobre base de competencia a
quienes estén en proceso de formación en el sector,
tal como se viene haciendo desde los últimos años,
pero sin los suficientes recursos.

Es fundamental insistir en la conveniencia de for-
mar a los potenciales empresarios del sector pro-
ductor de películas en la identificación, concepción,
evaluación y puesta en marcha de una película como
un proyecto susceptible de ser evaluado con las téc-
nicas internacionales de la evaluación de proyectos
y la administración gerencial de cada película.

Los instrumentos utilizados internacionalmente
para estas necesidades del sector y utilizadas tam-
bién recientemente en Colombia a través de las con-
vocatorias son los premios y las becas.  Sin embargo,
debe hacerse énfasis hacia delante en la necesidad
de instrumentar más intensamente cursos especiali-
zados de capacitación en las distintas áreas, con la
frecuencia e intensidad requeridas.

Creación de un sistema de información

Una de las mayores dificultades para la realización
de este estudio ha consistido en la inexistencia de
información suficiente, oportuna, relevante y ade-
cuada. Ello se debe principalmente a la inexistencia
de un sistema permanente de información alimenta-
do con cifras provenientes de los distintos actores
de la cadena.

El esfuerzo inicial realizado en este estudio para
acopiar algunas estadísticas, realizar algunos estima-
tivos y conformar encuestas sistematizadas puede
servir de base precisamente para la iniciación de
ese sistema de información.

Así las cosas, se sugiere que hacia delante se rea-
lice un esfuerzo de actualización y mejora en la ca-
l idad estadíst ica de las ci f ras y est imat ivos

2 Se entiende aquí por cluster
una cadena de valor agregado
conformada por empresas
estables, productoras de bienes
y servicios, incluyendo aquellas

que suministran insumos a los
distintos eslabones de la cadena
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presentados en este estudio.  El Fondo Mixto y la
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cul-
tura pueden complementarse para el logro de este
empeño.

Afortunadamente la base legal para la conforma-
ción del sistema de información aquí propuesto so-
bre la cinematografía nacional está dada por el
reciente Decreto 358 del 2000.  Sin embargo, los
distintos incentivos que se otorguen a todos los agen-
tes de la cadena cinematográfica deberían estar con-
dicionados al suministro de información mínima
sobre las películas nacionales en lo que se refiere a
su estructura presupuestal de costos y el acceso al
mercado nacional del cine y de otras ventanas, así
como el mercado internacional.

4.2.2 Recomendaciones relacionadas
con el desarrollo de instrumentos
de política sectorial

Como criterio central para identificar y poner en mar-
cha los instrumentos de política sectorial es preciso
que se irriguen sus beneficios a todos los eslabones
de la cadena.  Como mínimo, ninguno de ellos debe-
ría ver deteriorada su posición actual.  Sin embargo,
es claro en este estudio que el eslabón más débil es
el de la producción de películas nacionales.  Al mis-
mo tiempo la experiencia internacional relevante exa-
minada a este respecto es contundente en asignar
fundamentalmente instrumentos de apoyo a la pro-
ducción, así existan como complemento otros instru-
mentos dirigidos a la exhibición y a la distribución
en un número menor de países.

Creación de un fondo parafiscal

Tal como se deriva de la sección pertinente en este
estudio, los impuestos aplicados al cine están con-
cebidos de una manera poco consistente y no están
relacionados directamente con la cadena sectorial.

Aunque se comprende la dificultad de modificar
la estructura impositiva existente, éste debe ser un
propósito sectorial de gran importancia para el futu-
ro inmediato, tratando de que los recursos canaliza-
dos hoy de la boleta del cine hacia otros sectores
puedan ser empleados de manera sistemática y or-

ganizada para el desarrollo del propio sector.  Las
dificultades de modificar la estructura existente tie-
nen que ver con la destinación actual de los recur-
sos hacia los municipios.  Sin embargo, puede
profundizarse el espíritu de las normas recientes que
establecen que esos recursos se destinen a activida-
des culturales en las regiones respectivas.

Sin embargo, la situación ideal consiste en que se
desarrolle una normatividad tal que permita que el
propio sector sea el que recaude, administre y des-
tine el uso de los recursos con reglas precisas pre-
establecidas.

En Colombia existen antecedentes muy importan-
tes de utilización de recursos parafiscales en el caso
del Fondo Nacional del Café administrado por la
Federación Nacional de Cafeteros y en el caso de
los distintos fondos parafiscales específicos subsec-
toriales del sector agropecuario, administrados por
gremios diferentes, mediante la vigilancia del Minis-
terio de Agricultura.

En este contexto, se encuentra de altísima conve-
niencia la creación de un fondo parafiscal para el
desarrollo de la industria del cine a la cual aporten
productores, distribuidores y exhibidores, y que irri-
gue también beneficios sobre estos actores, pero
teniendo en cuenta el grado de desarrollo desigual
que existe entre la producción, y la distribución y
exhibición.  El recaudo de los recursos puede se-
guirse haciendo a través del producido de la boleta
del cine, señalando las participaciones específicas
que corresponden a cada eslabón de la cadena.

No corresponde al alcance de este estudio reali-
zar un diseño detallado del fondo propuesto.  Sin
embargo, algunos de los elementos de este diseño
pueden hallarse en los supuestos utilizados para su
cuantificación en el capítulo III.  La condición de
éxito más importante para que una idea de esta na-
turaleza prospere consiste de que no se trate de un
nuevo impuesto, sino que sustituya la tributación
actual.

Dados los antecedentes exitosos en Colombia de
este tipo de fondos y dada la difícil situación de las
finanzas públicas la consolidación e impulso de un
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fondo especializado de esta naturaleza podría cons-
tituir el principal instrumento de financiamiento re-
querido por el sector de manera crítica para lograr
el tamaño que le permita convertirse en un cluster.
Es preciso hacer énfasis en la conveniencia de que
este instrumento se utilice preferentemente para fi-
nanciamiento de la producción nacional, que es el
eslabón con mayor requerimiento de recursos y el
que en forma normal recibe los apoyos más inten-
sos según la experiencia internacional estudiada en
este documento.

Los subsidios estatales

Tal como se indicó atrás, este sector requiere de un
esfuerzo permanente en remover las barreras de for-
mación de capital humano requeridas en un sector
incipiente.

La literatura económica internacional sobre la
denominada “industria incipiente” justifica la asig-
nación de recursos públicos a un sector con poten-
cial de desarrollo, particularmente en las áreas de
capital humano y desarrollo tecnológico.  Esta lite-
ratura hace énfasis en recuperar los beneficios so-
ciales intangibles derivados de una actividad, cuando
la recuperación del mercado no lo hace posible3.
Las industrias culturales como el cine pueden asimi-
larse a esta conceptualización.

En este contexto es recomendable un flujo pre-
determinado y suficiente de recursos públicos que
garanticen durante un período suficiente (proyec-
tado en este estudio para 5 años), que comple-
mente el esfuerzo del sector privado y permita
lograr el tamaño y eficiencia mínimo crítico del
sector para garantizar su sostenibilidad en el futu-
ro y el acceso a los enormes mercados potencia-
l e s  de  Ibe roamér i ca  y  Es tados  Un idos
principalmente.

Los recursos estatales podrían dirigirse principal-
mente al capital humano (formación de talento) y a

incentivar la producción nacional en el sentido de
reforzar las deficiencias de financiamiento argumen-
tadas en este estudio.

Plan estratégico sectorial

Los distintos actores de la cadena deberían lograr
un consenso entre sí y con el sector privado para
determinar los objetivos estratégicos de largo plazo
de este sector.

Dado que el eslabón de los productores es muy
débil que requiere de un impulso inicial muy fuerte,
este estudio se proyectó solamente para 5 años iden-
tificando las condiciones requeridas para su desa-
rrollo en este período.

Sin embargo, es preciso contar con la celeridad
del desarrollo tecnológico futuro y con el gran po-
tencial de los mercados.  Por esta razón es reco-
mendable perfilar las etapas de desarrollo del
sector en un período más largo y mediante el con-
senso de todos los actores, por ejemplo en un
período de 20 años, en el cual el sector podrá (si
se siguen las estrategias correctas) incrementar más
significativamente su participación en el PIB na-
cional.

Otros instrumentos de apoyo

Es fundamental tener una clara conciencia de que los
instrumentos de apoyo sectoriales que se diseñen
desde el Estado en un contexto de economía abierta
no volverán a las políticas del viejo proteccionismo
(como se aplica en la India en la actualidad en el
sector cinematográfico).  Por otra parte, es preciso
tener también en cuenta las restricciones presupues-
tales de las finanzas públicas colombianas.

Los incentivos utilizados internacionalmente con
algún éxito para este sector son consistentes con
una economía abierta.  Este es el caso de los incen-
tivos fiscales a las inversiones en el mercado de ca

3 P. Krugman y M. Obstfeld:
Economía internacional, teoría y
política. McGraw-Hill (1994).
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Anexo 5.1
El concepto de valor agregado

El valor agregado de un sector indica cuál es el aporte
directo de éste al conjunto de la producción de un
país.  De ahí su relevancia para cuantificar el impac-
to económico de un sector específico.  Ahora bien,
el valor agregado de un sector o industria se puede
calcular de dos formas alternativas:

- Sumando directamente los pagos a los factores
de producción, incluyendo items tales como sala-
rios, impuestos indirectos, depreciación del capital
fijo y excedente bruto de explotación, cuyo compo-
nente principal son las utilidades de las empresas.

- Restando al valor de la producción bruta total
(equivalente aproximado del valor de las ventas bru-
tas de los bienes producidos en el período conside-
rado), los consumos intermedios, es decir, el valor
de los insumos utilizados durante el período para
generar el valor agregado correspondiente.

De lo anterior se puede colegir, igualmente, que
el valor agregado de toda una industria es igual, de
manera aproximada, al valor de las ventas del pro-
ducto final menos los insumos aportados por otras
industrias, tanto nacionales como extranjeras.

En este contexto es pertinente distinguir entre lo
que se conoce como valor agregado directo genera-
do por un sector y el concepto (no de cuentas nacio-
nales) de valor agregado nacional. Este último
concepto incluye tanto el valor agregado directo como
el valor de los insumos nacionales incorporados.

Este esquema de presentación de la información
se puede describir de la manera siguiente:

Valor agregado del sector =

    Valor de la producción bruta
(-) valor de los consumos intermedios nacionales
(-) valor de los consumos intermedios extranjeros

Valor agregado nacional =

    Valor de la producción bruta
(-) valor de los consumos intermedios extranjeros.

Como se puede deducir, el concepto de valor
agregado nacional incorpora efectos económicos
directos e indirectos de la industria del cine.

La producción de largometrajes presenta un caso
de medición similar al de los bienes de capital, cuyo
consumo, o incorporación a los bienes de consumo,
va realizándose con el paso de los años. La totali-
dad de los ingresos generados por una película no
se percibe usualmente en el mismo año en que es
producida. Una parte importante puede generarse
en los años siguientes, sobre todo si se tiene en cuen-
ta su penetración a otras ventanas del mercado como
son la televisión y el video, lo cual, por estrategias
comerciales, generalmente se realiza de manera pos-
terior a su presentación en salas de cine.

Una forma de tener en cuenta que los ingresos
de una película no se generan siempre en el mismo
año en el que se produce consiste en asignar a los
costos de producción de determinado año unas par-
tidas que correspondan o sean equivalentes a una
proporción determinada (o depreciación) del inven-
tario de películas preexistentes. Otra alternativa es
descontar a valor presente el valor esperado de las
ventas previstas o realmente realizadas en los años
siguientes al año que se intenta medir1.

1 Cicchetti, Charles et al. (1995),
The Economic Consecuence of
Independent Film Making,
Arthur Andersen Economic

Consulting, p.p. 4-6, estudio
realizado para la Afma.
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Cicchetti (1995), en su medición del aporte de la
industria del cine independiente a la economía esta-
dounidense, utiliza mediciones de “ingreso” y de
“producto” recurriendo en el primer caso a los cos-
tos de producción y, en el segundo, a las ventas
generadas por los largometrajes en el mismo año en
que son producidas, sin ajuste alguno por causa de
las ventas realizadas en los otros años.  Estas últi-
mas se contabilizan como ingresos en los años en
que se realizan.

Anexo 5.2
Estructura de distribución
de la taquilla bruta

De acuerdo con la información disponible, de las
ventas netas en taquilla aproximadamente entre el
55 y el 60% constituye ingreso bruto de los exhibi-
dores, quedando entre el 40 y 45% para ser reparti-
do entre distribuidores y productores. De la parte
que corresponde a los municipios por impuestos,
una proporción es retenida por los exhibidores como
exención por la presentación de cortometrajes2  (Cua-
dro No. 3.5 del capítulo III).

Para asignar estos porcentajes de las ventas netas
en taquilla se dividieron los distribuidores y pro-
ductores en 4 grupos:

- Distribuidores extranjeros que distribuyen pro-
ducciones manejadas por las majors. En este grupo
se incluyen básicamente las majors agrupadas por
UIP (Universal y Paramount) y por Columbia (Bue-
navista, Tristar y Walt Disney).

- Cine Colombia, como distribuidor nacional que
maneja en el país producciones de algunas majors
(Warner y Fox).

- Distribuidores nacionales (incluido Cine Colom-
bia) de películas tanto nacionales como extranjeras,
diferentes a las distribuidas por las majors.

- Productores nacionales.

Según la información disponible, de los ingresos
de taquilla que quedan a los distribuidores y pro-
ductores (del 40 al 45% de la taquilla neta), entre un
90 y un 95% corresponde a las películas representa-
das por las majors. Para efectos del ejercicio se apli-
có un porcentaje promedio del 92.5%. Además, estos
dineros se reparten más o menos así: 80% para las
majors agrupadas bajo UIP y Columbia y, el resto,
para las majors manejadas por Cine Colombia (Cua-
dro No.3.6).

Queda por asignar, para el caso en que los distri-
buidores-productores reciben el 40% de la taquilla
neta, un 7.5 en promedio de dicho 40%. Para lograr-
lo se calculó primero la parte que le corresponde a
los productores nacionales, y luego, como residuo,
la de los distribuidores nacionales y productores
extranjeros, diferentes a los relacionados con las
majors, mediante el siguiente procedimiento:

Unas estimaciones aproximadas muestran que la
taquilla bruta promedio de las películas nacionales
representó, durante el período 1993-1999, el 3.2%
de la taquilla bruta global. De allí deben deducirse
los componentes que quedan al exhibidor (60) y al
distribuidor (10%). Este resultado puede diferir si el
productor nacional, como suele ocurrir, acude di-
rectamente al exhibidor, siendo en este caso mayor
su participación. El ejercicio arroja para los produc-
tores nacionales una participación promedio del 3.3%
en el 40% de ingresos que va a distribuidores y pro-
ductores, lo que a su vez equivale al 1.32% de las
ventas netas totales en taquilla .

Al distribuidor local de películas nacionales y
extranjeras (diferentes a las de las majors) le corres-
pondería el remanente, es decir, 4.2% del 40 de in-
gresos que van a distribuidores y productores o,
equivalentemente, 1.68% de la taquilla neta total,
porcentaje este último que se asume se distribuye a

2 La exhibición está gravada con
dos impuestos: uno nacional del
10%, cedido a los municipios, y
uno del Distrito Capital (Bogotá)
del 10%. Sobre el primero se

concede a los exhibidores una
exención del 35%.
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su vez así: 60% para el distribuidor nacional y 40
para el distribuidor extranjero.

En resumen, las ventas netas de la exhibición de
las películas se distribuyen, en promedio, de la si-
guiente manera, según sea la estructura de distribu-
ción seleccionada (Cuadros Nos.3.5 y 3.6):

-Porcentajes del 55 al 60% para los exhibidores,
más 1.6 puntos porcentuales de las ventas brutas
como exención por la presentación de cortometra-
jes, para un total de 56.6 a 61.6% de ingresos brutos.

- Porcentajes del 29.6 al 33.3%, para los distribui-
dores extranjeros que distribuyen producciones
manejadas por las majors.

- Porcentajes del 7.4 al 8.3%, para distribuidores
nacionales que manejan en el país producciones de
algunas majors.

- Porcentajes del 1.7 al 1.9%, para los distribuido-
res nacionales de películas tanto nacionales como
extranjeras, diferentes a las distribuidas por las ma-
jors.

- Porcentajes del 1.3 al 1.5%, para los producto-
res nacionales.

Según información de distribuidores y exhibido-
res estos porcentajes se pueden tomar como prome-
dios que han guardado cierta estabilidad a lo largo
de la década, además de que no se espera que cam-
bien en los próximos años.

Anexo 5.3
Resultados detallados de las estimaciones
históricas (1993-1999) y de las
proyecciones y simulaciones (2001-2005)

a. Estimación del valor agregado y el
empleo de mano de obra de los
diferentes agentes económicos
(1993-1999)

Para efectos de las estimaciones del valor agregado,
el consumo intermedio y la producción bruta del

cine en Colombia, durante la década de los años 90,
se calculó el valor bruto de las taquillas para los
años 1993 a 1999, disponiendo para ello de la infor-
mación de número de espectadores y el valor pro-
medio de la boleta. Las cifras pertinentes muestran,
por ejemplo, un valor en taquilla de $72.5 mil millo-
nes para 1998 y otro de $73.1 mil millones para 1999
(Cuadro No.3.7 del capítulo III).

Los exhibidores

Los ingresos que reciben los exhibidores, después
de deducir de las ventas brutas los impuestos netos
(de la exención por la presentación de cortometra-
jes) y los ingresos de distribuidores y productores,
se utilizan, por supuesto, para remunerar los dife-
rentes factores de la producción (capital y trabajo,
principalmente) y adquirir los insumos necesarios
(repuestos, utensilios de aseo y fumigación, servi-
cios de administración de centros comerciales, pu-
blicidad, entre otros).

Para efectuar esta desagregación de los gastos de
los exhibidores se tomó una distribución promedio
para este tipo de actividades derivada de las entre-
vistas al sector, la cual se asume como constante
para todo el período analizado.

Se estima que el valor agregado directo generado
por la exhibición estuvo compuesto en 1999, para
mencionar solamente el último año, por la remune-
ración a la mano de obra, $8.5 mil millones; los im-
puestos municipales, $11.0 mil mil lones; la
depreciación del capital físico utilizado, $1.9 mil
millones y, las utilidades netas de los exhibidores,
$8.3 mil millones, para un total de $29.7 mil millo-
nes. Se calcula que para el año 2000 el valor agrega-
do generado por los exhibidores llegará a un valor
de $31 mil millones (Cuadro No. 3.8).

Algunos de los gastos considerados como consu-
mo intermedio para 1999 alcanzarían los siguientes
valores: Impuestos nacionales de renta, $4.4 mil
millones; dulcería, $2.7 mil millones; gastos de re-
paración y mantenimiento, $1.9 mil millones; otros
gastos generales, repuestos, administración de cen-
tros comerciales, aseo y fumigación, publicidad, entre
otros, $9.3 mil millones,  pueden ser considerados
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válidamente como parte del valor agregado nacio-
nal generado por la actividad, en la medida que se
considere que dichos servicios (incluidos los estata-
les), y una buena parte de sus insumos, son de pro-
cedencia nacional. Este sería un impacto indirecto
de la actividad de exhibición de cine en el valor
agregado nacional3 . Otra parte importante del con-
sumo intermedio de los exhibidores está compues-
to, por supuesto, por los pagos que debe hacer a
los distribuidores y productores, estimado en casi
$25 mil millones para 1999.

En cuanto a la generación de empleo la exhibi-
ción en Colombia genera un promedio de 8 empleos
por pantalla, directos y administrativos, de los cua-
les un 12% (una persona) son empleos temporales 4.
Si en Colombia existían, en 1999, alrededor de 300
pantallas, quiere decir que, en promedio, se tenía
un empleo directo de 2.400 personas, de los cuales
288 podían estar en calidad de temporales.

Los distribuidores de largometrajes
representados por las majors

 De acuerdo con los supuestos sobre distribución
de la taquilla neta entre los diferentes agentes pri-
vados, se estima que las empresas distribuidoras de
cine de las majors (UIP, Columbia y Cine Colom-
bia), recibieron en promedio $23.1 mil millones como
ingresos brutos en 1999 y que recibirán aproxima-
damente $24.4 mil millones en el año 2000 (Cuadro
No.3.9).

Para el año 1999 los ingresos brutos del distribui-
dor se pueden discriminar así: ingresos netos deri-
vados de la comisión por su actividad, calculados
aquí como el 15% de los ingresos brutos 5 , los cua-
les ascienden a un valor de $3.5 mil millones y los
ingresos netos de los productores cuyos intereses se
están representando, $18.8 mil millones, una vez
descontados los impuestos de renta y remesa de 825
millones.

Se asume aquí que los distribuidores remesan al
exterior todos los recursos a que tienen derecho sus
representados y que no remesan ninguna propor-
ción de sus utilidades. Se podría asumir que, en este
último caso, los distribuidores remesan un porcen-
taje del 80 o 90% de sus utilidades, lo cual repercu-
tiría finalmente en un impuesto de remesas muy bajo
debido a que para calcular la base gravable del mis-
mo se toma solo el 60% de la cifra por remesar dis-
minuida en la cuantía del impuesto de renta ya
pagado.

A su vez, los ingresos netos del distribuidor, es
decir, su comisión, son utilizados para pagar los
gastos internos en mano de obra, arrendamientos,
servicios públicos y otra serie de gastos administra-
tivos y de ventas, además de generar utilidades, to-
talizando un valor estimado de valor agregado, en
1999, de $1.2 mil millones y, en el 2000, de $1.3 mil
millones. El consumo intermedio se estima en $2.3
mil millones en 1999 y $2.4 mil millones en el 2000.
Adicional a este consumo intermedio, generado en
la actividad interna de los distribuidores, se puede
contabilizar como tal también, pero a cuenta de los
productores extranjeros, los pagos de impuestos de
remesa.

Distribuidores nacionales de largometrajes
nacionales y extranjeros diferentes a los
de las majors

Como se mencionó anteriormente la parte de la ta-
quilla bruta que no va al gobierno, ni a los exhibi-
dores y distribuidores de películas representadas por
los majors constituye el ingreso bruto de los distri-
buidores nacionales de películas no representadas
por éstos, tanto nacionales como extranjeras.

Una vez calculado el ingreso aproximado de los
productores nacionales de largometrajes (ver siguien-
te literal), el remanente constituye el ingreso neto
de los distribuidores nacionales, neto de los pagos a

3 Según cifras del flujo de fon-
dos de un exhibidor presentadas
a la Superintendencia de Valo-
res, el 12% de sus compras de

4 Según información de algunos
exhibidores.

5 Pueden ser menores, oscilando
entre el 10% y el 15%.

insumos en un año fueron pro-
cedentes del exterior.
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los productores nacionales cuando estos no distri-
buyen directamente sus producciones. Una parte de
dicho remanente está integrada por los pagos a los
productores extranjeros, la otra por la comisión de
los distribuidores nacionales.

De acuerdo con estos supuestos los ingresos de
los distribuidores nacionales de películas diferentes
a las representadas por los majors configuraron el
1.7% de los recaudos netos de taquilla. Este porcen-
taje representaría, para 1999, alrededor de $1.0 mil
millones, y para el 2000, un poco menos de $1.1 mil
millones, cuya asignación por tipo de gasto se pue-
de asimilar, a falta de información más específica, a
la realizada por los distribuidores de los largometra-
jes de los majors.

Los valores agregados generados se estiman en
$109 millones para 1999 y en $115 millones para el
año 2000, con un consumo intermedio, en el prime-
ro de estos dos años de $127 millones por cuenta de
los gastos propios y las utilidades y de $814 millo-
nes en impuestos de remesa y giros al exterior de
los ingresos de los productores extranjeros (Cuadro
No.3.10).

Productores nacionales

En total se identificaron 25 largometrajes produci-
dos, o coproducidos, en Colombia durante la déca-
da de los  años 90 .  De es tas  25 obras
cinematográficas, 15 ya se han presentado en salas
comerciales y el resto están por presentarse la ma-
yoría en el año 2000. Se estima que casi el 60% de
las obras producidas son coproducciones, en me-
nor o mayor participación de productores extran-
jeros, aspecto que parece cobrar importancia en la
década pasada por la disminución en los apoyos
gubernamentales (Cuadro No.3.11).

Por otra parte, el valor del presupuesto global de
estas producciones, a precios del año 2000, fue esti-

mado en $37.5 mil millones, para un promedio glo-
bal de $1.500 millones del año 2000 por película
(Cuadro No.3.12).

Respecto a la asistencia histórica de los especta-
dores, se presentó un promedio estimado de 671.285
personas por año para el período 1993-19996  y pro-
medios de 294.625 por película si se incluyen las
16 producciones exhibidas y de 228.857 por pelí-
cula si se excluyen dos producciones: la más taqui-
llera y la menos taquillera, cálculo este último que
resulta útil debido a que estas dos producciones
presentan resultados bien atípicos para Colombia,
con una dispersión alta respecto a los promedios
existentes. Se observa que la asistencia promedio,
para los diferentes tamaños de largometrajes, es
mayor mientras mayor es el presupuesto utilizado,
realzando la importancia de los gastos en publici-
dad o de los gastos en artistas de renombre (Cua-
dro No.3.12).

Producción y valor agregado

Las estimaciones del valor agregado y el consumo
intermedio de los productores de cine colombiano
requieren la estimación, por un lado, de los ingre-
sos brutos anuales de taquilla (número de especta-
dores y valor promedio de la boleta) y, por otro, de
los gastos anuales.

El número de espectadores que asistió a las pro-
ducciones cinematográficas colombianas, según es-
timaciones de la Dirección de Cinematografía, fue
de 420.000 en 1993, 1.150.000 en 1994, 436.000 en
1995, 984.000 en 1996, 157.000 en 1997, 1.213.800
en 1998 y 338.200 en 1999. Como se puede apreciar,
una asistencia promedio bastante variable. Al multi-
plicar, para cada año, el número de espectadores
por el valor promedio de la boleta se obtiene el
valor de la taquilla para las producciones colombia-
nas, el cual está calculado en $1.545 millones para
1999 (Cuadros Nos.3.13 y 3.14).

6 Esta cifra representa solamente
el 3% del promedio de asistencia
a salas de cine durante el
período 1993-1999.
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Los productores nacionales también distribuyen su
producción en otros mercados diferentes a las salas de
cine local como, por ejemplo, en televisión abierta,
por cable o satélite, en videos que son vendidos o
alquilados, en salas de cine en otros países, entre otros
mercados llamados otras “ventanas”.  Se estima que
del total de ingresos de otras ventanas generados por
las producciones colombianas el 35% es percibido por
los productores locales, siendo el resto ingreso de los
coproductores extranjeros. Para 1998 los ingresos de
otras ventanas para los productores locales se estiman
al menos en $170 millones, cifra que resulta en $213
millones para 1999 (Cuadro No.3.15).

Respecto a los gastos se obtuvieron los presu-
puestos y/o gastos finales de un grupo importante
de producciones cinematográficas, dividiéndolas en
cuatro grupos según el monto total de los gastos:

- Grandes, películas con gastos totales mayores a
$2.000 millones del año 2000.

- Medianas 2, películas con gastos totales entre
$1.000 y $2.000 millones.

- Medianas 1, películas con gastos totales entre
$500 y $1.000 millones.

- Pequeñas, películas con gastos inferiores a $500
millones.

La información de gastos de cada producción ci-
nematográfica se asignó al año en que se realizó el
rodaje, teniendo el cuidado de imputar los gastos
de postproducción, publicidad y promoción a los
años en los cuales los productores mencionan que
los realizaron. Los gastos que se distribuyeron se
desagregaron en los siguientes items: personal, equi-
pos y elementos, postproducción, transporte y ali-
mentación, publicidad y promoción y seguros.

A su vez, cada ítem de gasto se asignó a una de
las siguientes categorías: valor agregado del sector
cinematográfico, consumo intermedio nacional y
consumo intermedio extranjero. La suma del valor
agregado del sector y el consumo intermedio nacio-
nal conforma la categoría denominada valor agrega-
do nacional.

Al agrupar las películas por tamaño se pudieron
obtener estructuras de costos promedio según ta-
maño. Estas estructuras fueron aplicadas a los pre-
supuestos totales de las películas de las cuales no se
logró obtener una distribución de sus gastos.

Finalmente, se agregaron para cada año las cifras
de las diferentes producciones cinematográficas, re-
sultando en un cuadro que muestra los valores de
los items de costo y las categorías de gasto desde
1993 hasta 1999  (Cuadro No.3.16).

La confrontación de las cifras de ingresos y gas-
tos permite obtener un cuadro de producción bruta,
valor agregado y consumos intermedios del sector
de productores de cine nacional para el período
1993-1999. Así, por ejemplo, para 1999, el sector
generó un valor de producción bruta de $6.580 mi-
llones, distribuidos así (Cuadro No.3.17):

- Ventas en salas de exhibición de cine nacional,
$1.545 millones, de los cuales $927 irían a los exhi-
bidores, $154 a los distribuidores, y $463 a los pro-
ductores nacionales.

- Ventas en otras ventanas por parte de los pro-
ductores nacionales, por cuantía de $213 millones.

- Un valor agregado por cuenta de gastos, princi-
palmente de mano de obra local, por valor de $1.303
millones.

- Un consumo intermedio de insumos nacionales,
por valor de $1.520 millones.

- Un consumo intermedio de insumos o factores de
producción extranjeros, por valor de $5.485 millones.

- Si solo se toman las cifras de las películas exhi-
bidas, el conjunto de los productores nacionales
obtiene utilidades, medidas con la metodología del
presente trabajo, desde el año 1996 y hasta el 1999,
por valores que para este último año, por ejemplo,
fueron de $1.282 millones. En los casos de las pelí-
culas no exhibidas las pérdidas son aún mayores si
se tiene en cuenta el costo financiero de unas finan-
ciaciones (privadas y públicas) utilizadas para su
producción.
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Las pérdidas agregadas de los productores (in-
cluyendo las películas exhibidas y no exhibidas) por
valor de -$2.841 millones para 1999 se explican fun-
damentalmente por la producción de dos largome-
trajes de tamaño grande, todavía no exhibidos. Uno
de dichos largometrajes tuvo un alto contenido de
gastos en insumos o factores de producción extran-
jeros. Esta explicación es válida para algunos otros
años, debido a que en la década anterior se produ-
jeron 10 largometrajes todavía no exhibidos, aun
desde años tan lejanos como 1994.

- Un valor agregado del sector cinematográfico
nacional por valor de -$1.539 millones, debido a las
razones anotadas en el punto anterior.

Respecto a las pérdidas de los productores nacio-
nales, como un agregado para los años 1995 a 1999,
vale la pena realizar algunos comentarios:

- En el presente estudio no se está realizando un
análisis de pérdidas o ganancias por película sino
por año para el agregado de las producciones. Esta
salvedad es importante, pues en un análisis privado
de una producción individual no puede contemplarse
únicamente lo sucedido en un solo año. Es necesa-
rio descontar a precios de un año toda la corriente
de ingresos y gastos para luego confrontarlos.

- Si se asume que todas las producciones final-
mente se exhiben el análisis del largo plazo, tanto
privado como de cuentas nacionales, seguramente
mostrará resultados similares. En el corto plazo, de-
finido aquí como un año o menos, los resultados
seguramente diferirán.

Empleo de mano de obra

Se estima que las 25 producciones cinematográficas
realizadas en Colombia durante la década anterior
generaron un empleo directo de mano de obra na-
cional alrededor de 1.660 personas, que se ocupan
en promedio un equivalente de 3.5 meses al año. Se
calcula una inversión promedio de $20 millones para
generar un empleo y de $22 millones para generar
un empleo nacional, relación que varía, por supues-
to, dependiendo del tamaño de los largometrajes
(Cuadro No.3.12).

Esta mano de obra se distribuyó a lo largo de la
década, con años de cero generación de empleo,
como los años 1991 y 1992, frente a otros años de
mucha mayor actividad en el sector, como los años
1995, 350 empleos, 1997, 253 empleos, 1998, 476
empleos y 1999, 236 empleos. Estos empleos se ge-
neran principalmente en la actividad de rodaje, aun-
que solo ocupan a las personas un promedio de 3.5
meses al año, es decir, casi el 30% del tiempo (Cua-
dro No.3.18).

Es de advertir que las cifras presentadas en el
cuadro no incorporan una estimación de empleo
indirecto, el cual se espera que de todas maneras se
genere.  Como referencia, en el estudio citado de
Cicchetti (1995) se estima un multiplicador de 2 como
empleo indirecto por cada empleo directo en Esta-
dos Unidos, debido a la existencia de un cluster sec-
torial.  Este multiplicador debería ser menor en
Colombia en la actualidad.

Más adelante se presenta un resumen de las esti-
maciones de valor agregado y empleo que generó
toda la cadena cinematográfica, con el objeto de
analizar la participación de dicha cadena en algu-
nos agregados sectoriales (servicios recreativos y
culturales y servicios personales) y en el Producto
Interno Bruto (PIB).

b. Proyección de la exhibición y la
distribución (2001-2005)

En esta sección se presentan las proyecciones de las
actividades económicas de exhibición y distribución.

Algunos supuestos

Para este ejercicio se hicieron los siguientes supues-
tos generales, teniendo en cuenta las proyecciones
oficiales de crecimiento del PIB y de la inflación:

- Dado que para los próximos años se espera una
recuperación moderada del PIB se asume que el
número de espectadores aumentará en los próximos
años a una tasa que permitirá recuperar la asisten-
cia promedio de la década anterior, ubicando el
número de espectadores al final del año 2005 entre
los niveles promedios para años de alto crecimiento
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del PIB (1992-1995), con una asistencia promedio
anual de 23.5 millones, y los niveles de asistencia
promedio para años de bajo crecimiento del PIB
(1996-2000), con una venta de boletas que corres-
ponde a cerca de 19.5 millones de espectadores
(Cuadro No.3.19).

- Se espera así llegar al año 2005 con una asisten-
cia de 22 millones, cifra considerada conservadora,
pero que atiende a dos circunstancias diferentes: por
un lado la recuperación de la actividad económica y
de los ingresos será moderada y, por otro lado, se
esperan algunas inversiones en nuevas salas de cine,
las cuales representan una mejora evidente en la
calidad de la oferta. En el largo plazo no se puede
ser muy optimista en el crecimiento de la asistencia
a las salas de cine, en la medida que los consumido-
res muestren preferencias por otras formas audiovi-
suales de acceso al cine.

- Tanto el índice de inflación como el precio de
la boletería aumentaron 18.5% anual promedio en-
tre 1993 y 1999, por lo cual se cree que en el perío-
do de proyección el precio de la boletería no
aumentará significativamente por encima de la in-
flación. Se asume, por tanto, que el precio de la
boletería para el año 2000 crece a una tasa un punto
porcentual por debajo de la inflación esperada, para
reaccionar en los dos años siguientes, 2001 y 2002,
con incrementos de dos puntos por encima de la
inflación y, finalmente de solo un punto por encima
de la inflación para los años 2003, 2004 y 2005, con
un alza promedio anual de 7.5% para los años 2001
a 2005, solo medio punto porcentual por encima de
la tasa promedio anual de inflación esperada para
dicho período (Cuadro No.3.7).

- Según algunos especialistas del medio cinema-
tográfico se requiere un mínimo de producción de
10 películas anuales adicionales, por encima del pro-
medio de casi 4 películas anuales para el lustro 1995-
1999, para crear un flujo de producto audiovisual
que sea atractivo para los distribuidores y exhibido-

res, generar un volumen de películas suficientes para
obtener utilidades al compensar con largometrajes
de éxito las pérdidas que puedan arrojar otras pro-
ducciones de menor éxito y atraer capital y capaci-
dad empresarial a esta industria, entre otros
elementos.  Las simulaciones de los productores se
realizan, entonces, con un volumen de 10 largome-
trajes por producir anualmente, adicionales a los 4
que en promedio se han producido en la década
anterior, para un total de 14 largometrajes al año.

En las entrevistas sostenidas para este estudio re-
sultó claro que este nivel de producción es perfec-
tamente factible desde el punto de vista de la
capacidad productiva del país en el sector.  El prin-
cipal cuello de botella es financiero y por eso este
aspecto se considera muy especialmente en este ejer-
cicio de proyecciones.

- Para los renglones de distribución y exhibición,
no se cree que exista una capacidad ociosa en cuanto
a número de salas de cine disponibles y en cuanto a
tiempo de pantalla, de tal forma que el incremento
en el número de películas nacionales por producir
no se refleja por ahora en un incremento en la acti-
vidad de la distribución y la exhibición, sino más
bien en una sustitución del material cinematográfi-
co según origen geográfico7 .

Resultados

Proyecciones exhibidores (2001-2005)

Para proyectar el valor agregado y el consumo in-
termedio en la actividad de la exhibición de largo-
metrajes se utilizaron, como ya se dijo, las estructuras
de distribución de taquilla bruta entre los diferentes
agentes y de costos dentro de la actividad de exhi-
bición, que se utilizaron para las estimaciones del
período 1993-1999. Estas estructuras se aplicaron a
las proyecciones del valor bruto de la taquilla en
todo el país, incluidas en el Cuadro No.3.7.  Los

7 Si existe capacidad ociosa
posiblemente se presente
respecto al número de sillas.



127

A N E X O S

resultados se incluyen en el Cuadro No.3.8, para los
años 2000 a 2005.

Proyecciones distribuidores (2001-2005)

Las proyecciones del valor agregado y el consumo
intermedio en la actividad de distribución de largo-
metrajes se realizan, como en el caso de la exhibi-
ción, utilizando las estructuras de distribución de
taquilla entre los diferentes agentes y de costos den-
tro de la actividad de distribución, que se utilizaron
para las estimaciones de la década de los años 90.
Los porcentajes respectivos se aplican a las proyec-
ciones del valor bruto de la taquilla en todo el país,
incluidas en el Cuadro No.3.7. Los resultados se in-
cluyen en los Cuadros Nos.3.9 (distribuidores de
películas de las majors) y 3.10 (distribuidores de
películas nacionales y extranjeras diferentes a las de
las majors), para los años 2000 a 2005.

c. Simulación de la producción
nacional de cine (2001- 2005)

En esta sección se presentan los ejercicios de simu-
lación referentes a los productores nacionales de
largometrajes, por medio de las cuales se puedan
identificar algunas condiciones económicas necesa-
rias para que este segmento de la industria cinema-
tográfica alcance un tamaño mínimo crítico que
permita su desarrollo autosostenido, propiciando al
mismo tiempo la generación de unas bases de de-
manda intermedia para conformar un cluster8.

Un objetivo importante de este estudio consiste
en que las recomendaciones que surjan del mismo
deban beneficiar a toda la cadena cinematográfica,
fortaleciendo al mismo tiempo el eslabón más débil
de la cadena (la producción de cine nacional), tal
como se desprende de la experiencia internacional
examinada en el capítulo 2 de este estudio.

Como guía al lector se remite al Cuadro No.3.20
para identificar las variables que constituyen factor

crítico de éxito y que permiten diferenciar los esce-
narios de simulación. Estas variables se tienen en
cuenta en los distintos supuestos y escenarios.

Supuestos y escenarios

Número de largometrajes y espectadores

El ejercicio sobre el cine nacional se realiza supo-
niendo que se produce un nivel de largometrajes
suficiente para generar unas demandas de insu-
mos y factores de producción que permitan crear
una base mínima industrial. Las demandas a este
nivel de actividad se convierten en la base para el
montaje de empresas de servicios al cine y tien-
den a generar un flujo de actividad permanente
que, en el largo plazo, se autoalimenta, es decir,
se crea un cluster, como se ve en detalle más ade-
lante.

El objetivo del ejercicio es, entonces, identifi-
car las condiciones necesarias para alcanzar una
situación como la planteada en el párrafo ante-
rior, considerando entre dichas condiciones aspec-
tos como la cuantía del apoyo estatal requerido,
la magnitud de un fondo parafiscal que respalde a
toda la cadena cinematográfica, el aporte a la fi-
nanciación que puedan obtener los mismos pro-
ductores nacionales mediante la coproducción, de
tal forma que las empresas productoras logren al-
gunos niveles mínimos de utilidades sobre ven-
tas. Naturalmente, la idea no es que el Estado
otorgue garantías de utilidades mínimas sino de
que se conformen las condiciones mínimas nece-
sarias para que, mediante el esfuerzo empresarial
individual, los productores nacionales puedan
hacer rentables sus actividades.

 Se ha calculado, con base en conversaciones con
expertos en el tema, tanto nacionales como interna-
cionales, que un mínimo de 10 largometrajes produ-
cidos adicionalmente respecto al promedio anual
histórico en Colombia, conformarían ese volumen

8 Se entiende aquí por cluster
una cadena de valor agregado
conformada por empresas
estables, productoras de bienes
y servicios, incluyendo aquellas

que suministran insumos a los
distintos eslabones de la cadena.
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crítico de largometrajes del que se está hablando.
Esto daría un total alrededor de 14 largometrajes
producidos por año, para un período de 5 años.  Esta
producción permanente garantiza también una ma-
yor participación en el mercado (como se verá más
adelante) y la creación de hábito en los consumido-
res nacionales.

Escenarios de simulación

Los escenarios considerados son los siguientes:

- Un escenario donde la asistencia promedio glo-
bal por película nacional sea similar al promedio
histórico anual. Este promedio fue de 228.000 es-
pectadores al año para el período 1993-1999, si se
toman en cuenta 13 de las 15 películas nacionales
exhibidas durante el período, eliminando del cálcu-
lo 2 películas que presentan comportamientos de
asistencia atípicos.

- Un segundo escenario, donde se logre incre-
mentar la asistencia global promedio por película a
300.000 espectadores al año, mediante agresivas cam-
pañas de promoción y mejoramiento de la calidad
de las producciones e incentivos a los distribuido-
res y exhibidores.

- El tercer escenario estaría conformado por la
mezcla del primer escenario (228.000 de asistencia
promedio) más un esfuerzo  especial en ventas a
otras ventanas diferentes a las salas de cine.

- El cuarto y último escenario estaría conforma-
do, a su vez, como una mezcla del segundo escena-
rio (300.000 mil espectadores por película) más un
esfuerzo también en ventas en otras ventanas.

De acuerdo con experiencias de países como Ar-
gentina, México y España las ventas en mercados

como la TV abierta, la TV pagada (por cable, satéli-
te, “pague por ver” y parabólica) las ventas y alqui-
ler de videos y las ventas en salas de cine en el
exterior conforman una proporción alta con refe-
rencia a las ventas en salas de cine local.

Los 4 escenarios anteriores consideran elementos
tanto de oferta como de demanda para alcanzar sus
objetivos. Entre dichos elementos figuran, por el lado
de la demanda, el número de espectadores, el pre-
cio de la boleta, las posibilidades en otras ventanas
y la “calidad” de las producciones y salas de cine.
Entre los elementos de oferta se deben considerar,
entre otros, el número de pantallas, el de películas
disponible, la oferta disponible hacia otras venta-
nas, la “calidad” (técnica y comercial) que se alcan-
ce con las producciones el financiamiento tanto
externo a las empresas productoras como aquel fi-
nanciamiento, de largo plazo, dedicado a mejorar
las condiciones del entorno de la industria (capaci-
tación y formación, promoción, etc.) y la tecnología
existente actualmente9.

Con respecto a las posibilidades de acceso a otras
ventanas es importante tener en cuenta la marcada
“latinoamericanización” de los contenidos de la te-
levisión en la región en los últimos años y el creci-
miento acelerado de los mercados en estas ventanas.
En este contexto el concepto de ventana televisiva
se asocia cada vez más a un mercado latinoamerica-
no y no sólo al mercado doméstico. Es pertinente
considerar a este respecto que (según información
proveniente de internet) el mercado latinoamerica-
no de televidentes se estima en 80 millones de per-
sonas y los hogares con televisión por cable en 9
millones.

Estas tendencias pueden conducir a una distribu-
ción centralizada en Estados Unidos, con visión glo-
bal del mercado latinoamericano, para el cual la

9 Para el futuro se contará con
tecnologías que contribuirán a
reducir los costos de producción,
distribución y exhibición.  Los
avances tecnológicos relacio-
nados con la producción
permiten, por ejemplo, que hoy

una película de cine se puede
hacer con cámaras de video
digitales, de manera que a través
de un proceso blow-up la cinta
se lleva después al formato de
cine.  Dentro de pocos años el
cine se va a transmitir vía satélite

desde un solo punto hacia todas
las zonas geográficas, incluida
América latina.  Esta innovación
tiene grandes implicaciones
sobre los costos de distribución
y puede llegar a eliminar o a
transformar sustancialmente a

los distribuidores locales.  Otra
innovación del futuro consistirá
en la distribución de películas
por internet.
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compra de derechos de películas de la región pue-
de ser de gran importancia y las oportunidades para
coproducción pueden abrirse mucho más10.

En este contexto es pertinente mencionar que en
México se considera que las películas de reciente
producción están recuperando por concepto de las
otras ventanas diferentes a la exhibición en salas de
cine, solamente en el mismo país, hasta un 30 o 40%
del equivalente a las ventas en las salas de cine lo-
cal. Se afirma que las posibilidades son mayores,
inclusive, en los mercados externos (algunas pelí-
culas de los años recientes han recuperado hasta el
100% de la taquilla nacional)11. En Argentina la re-
cuperación total en otras ventanas nacionales e in-
ternacionales puede llegar, en promedio, al 45%. En
España la recuperación de costos por otras ventanas
puede superar, en promedio, al total de la recupera-
ción en salas de cine12 .

De estos ejemplos de países que han tenido al-
gún éxito en promover sus cinematografías locales
se puede deducir que alcanzar participaciones de
las ventas en otras ventanas equivalentes al 30, 40 o
50% de las ventas en salas de cine local no es una
meta imposible ni demasiado ambiciosa. En Colom-
bia, con la información disponible, las ventas tota-
les en otras ventanas han sido en promedio del 60%
de las ventas en salas de cine local para el período
1993-1999, aunque la proporción que logra el pro-
ductor nacional es de solo 13.4% de las ventas loca-
les.  Para los propósitos de los ejercicios que se
derivan de los escenarios 3 y 4 es razonable asumir,
entonces, que el productor nacional logra doblar su
proporción de ventas en otras ventanas sobre ven-
tas locales, a 27% en los próximos años, mediante
políticas de estímulo a la distribución internacional
o local dirigidas a otras ventanas.

Supuestos de los escenarios

Cada uno de estos 4 escenarios debe partir de algu-
nos supuestos acerca del comportamiento (nivel de
éxito) y montos globales de inversión (presupues-
tos) de los largometrajes:

- Los largometrajes que se producirían en las si-
mulaciones corresponderían a varios tamaños de
producción: grandes, medianos y pequeños. Se asu-
me la producción anual de 3 películas de tamaño
grande, 4 de tamaño mediano grande, 4 de tamaño
mediano pequeño y 3 de tamaño pequeño13.

- Dichos largometrajes estarían distribuidos en tres
criterios de éxito dentro de cada escenario: asisten-
cia alta, asistencia promedio y asistencia baja. Se
asume que para los 2 escenarios de asistencia glo-
bal promedio por película (228.000 espectadores),
las películas se distribuyen así: 3 de éxito, 8 de asis-
tencia promedio y 3 de asistencia baja. Para los 2
escenarios de asistencia global alta por película
(300.000 espectadores), las películas se distribuyen
así: 7 de éxito, 4 de asistencia promedio y 3 de asis-
tencia baja (Cuadro No.3.21).

- En la década anterior el presupuesto promedio
por película, a precios del año 2000, fue de $1.500
millones, correspondiendo a los largometrajes gran-
des $3.600 millones, a los medianos grandes $1.300
millones, a los medianos pequeños $730 millones y a
los pequeños $350 millones (Cuadro No.3.22).

De acuerdo con la distribución de las 14 pelícu-
las por producir anualmente durante el período 2001-
2005 el presupuesto global que se requeriría para
producirlas alcanza un valor de $20.070 millones en
pesos del año 2000 (Cuadro No.3.22).

10 Un caso similar ha sucedido
con el rock en español, en el
cual las casas internacionales de
música empezaron hace unos 5
años a buscar talento local para
lanzarlo al mercado hispano-
americano en Estados Unidos y
al mismo mercado ibero-
americano.

11 Información suministrada por
un experto mexicano, director y
productor de largometrajes.

12 Media Research &
Consultancy (1998), opus cit.,
p.p. 66 y 198.

13 Las películas de tamaño
grande son aquellas con
presupuestos de inversión
mayores a $2.000 millones del
año 2000, las de tamaño
mediano grande (medianas 2),
con presupuestos de entre
$1.000 y $2.000 millones, las de
tamaño mediano pequeño

(medianas 1), con presupuestos
entre $500 y $1.000 millones y,
las de tamaño pequeño, con
presupuestos inferiores a $500
millones del año 2000.
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Este presupuesto global se proyecta para los años
2001 a 2005 de acuerdo con las expectativas de in-
flación para dichos años, alcanzando presupuestos
de $21.700 millones en el año 2001 y de $27.400
millones en el año 2005 (Cuadro No.3.23).

En este punto del ejercicio interesa por el mo-
mento cuantificar la magnitud de recursos requeri-
dos para alcanzar el tamaño deseable.  En una
sección posterior se especifican las posibles fuentes
de financiamiento de estos recursos.

Resultados respecto a valor agregado y empleo

Valor agregado

Escenario de asistencia global promedio (228.000
espectadores anuales por película)
Para este escenario se asume que la asistencia a las
películas de éxito corresponde a 311 espectadores
al año, la asistencia a películas de éxito intermedio
a 228.000 mil espectadores y la asistencia a pelícu-
las que no obtienen éxito a 104 espectadores. El
total de espectadores por año en este escenario es
de casi 3 millones 200 espectadores (Cuadro
No.3.21).

Este escenario muestra unas ventas para las 14
películas producidas de $16 mil millones en salas
de cine nacional para el año 2001, cifra que sube
gradualmente hasta $22.5 mil millones en el año 2005.
Así mismo, las ventas en otras ventanas por parte
del productor nacional pasan de $2.1 mil millones
en el 2001 a $3.0 millones en el 2005, para unos
ingresos netos del productor nacional, para este es-
cenario, de $6.6 mil millones en el año 2001 y $9.3
mil millones en el año 2005 (Cuadro No.3.26).

El valor agregado del cine en este escenario es
de $6.4 mil millones en el año 2001 y de $9.1 mil
millones en el año 2005. En este último año, por
ejemplo, el valor agregado está compuesto de $9.0
mil millones de valor agregado en gastos del pro-
ductor, y solo $14 millones utilidades de los pro-
ductores nacionales. Estas pérdidas, a su vez, son
derivadas tanto del bajo nivel de asistencia prome-
dio supuesto como también del reducido aporte en
financiación externa (coproducciones, subsidios es-

tatales o de un fondo parafiscal) que se asume en el
ejercicio, en una proporción del 65%. Las pérdidas
del productor serían aún mayores bajo este escena-
rio si se contabilizan los costos financieros, los cua-
les pueden ser asumidos como los costos de financiar
el presupuesto durante un año, correspondiéndole
al productor nacional un 35% de los mismos.

En este escenario, el margen bruto promedio de
utilidad sobre las ventas, del productor nacional, es
del 15.1%, apenas suficientes para cubrir los costos
financieros, los cuales representan el 15% de las
ventas en este escenario, para un margen neto de
utilidad de solo 0.1%. La obtención de un margen
de utilidad neto de 10%, requeriría, en este escena-
rio, una financiación externa a las empresas que suba
al 70%  (Cuadros Nos.3.27 y 3.28).

De los resultados anteriores se infiere que para
reducir los requerimientos de financiación externa
es necesaria una afluencia de público a las salas de
cine nacional por encima del promedio histórico,
mayores esfuerzos en ventas en otras ventanas y/o
mayor financiación externa a las empresas produc-
toras, mediante coproductores y apoyo estatal o de
otras fuentes. De los mayores esfuerzos en ventas
se ocupan los siguientes escenarios.

Escenario de asistencia global mayor al promedio
histórico (300.000 espectadores anuales por
película)
Este escenario está definido por una asistencia pro-
medio, para el total de películas nacionales, de 300
espectadores, repartidos así: 7 películas de éxito con
una asistencia promedio de 415 espectadores cada
una, 4 películas de menor éxito, con una asistencia
por película de 228.000 espectadores y 3 películas
de baja asistencia, la cual sería en promedio de 124
mil personas. La asistencia total anual en este esce-
nario alcanzaría casi los 4 millones 200 personas
(Cuadro No.3.24).

Los resultados económicos de este esfuerzo para
atraer un mayor número de espectadores a las pelí-
culas nacionales son evidentes. Las ventas en salas
de cine llegarían a $21 mil millones en el año 2001 y
a $29.5 mil millones en el año 2005. El total de in-
gresos de los productores nacionales (en salas de
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cine y en otras ventanas) aumentaría de $8.7 mil
millones en el 2001 a $12.2 mil millones en el 2005
(Cuadro No.3.29).

El valor agregado generado por el sector cinema-
tográfico aumentaría de $8.5 mil millones en el año
2001 a $12 mil millones en al año 2005, mientras
que las utilidades de los productores nacionales al-
canzarían $1.3 mil millones en el primero de los dos
años mencionados y a casi $3 mil millones en el año
2005.

Lo importante de este escenario es que, con un
apoyo externo a las empresas (diferente a la partici-
pación del productor nacional) del 65%, obtendrían
un margen bruto de utilidad sobre ventas del 35.5%
y un margen neto sobre ventas de 24%, una vez
deducidos los gastos financieros. Un margen neto
de utilidad del 10% se puede obtener, en este esce-
nario, con un aporte externo del 60% (Cuadros Nos.
3.27 y 3.28).

Escenario de asistencia global igual a 228.000
espectadores anuales por película más esfuerzo
en ventas en otras ventanas
En este escenario la distribución de las películas
por grado de éxito es la misma que la del escena-
rio de 228.000 espectadores de asistencia global
promedio. La diferencia estriba en que los pro-
ductores realizan un esfuerzo adicional en las ven-
tas en otras ventanas diferentes a la de las salas
de cine local, de tal forma que la participación de
sus ventas en dichas ventanas, en las ventas en
salas de cine nacional, aumente de un promedio
de 13.5 en la década anterior a un promedio del
27%.

En el escenario, las ventas en las salas de cine
nacional son las mismas presentadas para el caso
del escenario de 228.000 espectadores por película,
pero las ventas en otras ventanas pasan a ser de
$4.3 mil millones en el año 2001 (frente a $2.1 mil
millones en el escenario inicial) y a $6 mil millones
en el año 2005 (frente a $3 mil millones en el esce-
nario inicial) (Cuadro No.3.30).

El valor agregado del escenario es de $8.3 mil
millones en el año 2001 y de $11.6 mil millones en

el año 2005. A su vez, las utilidades de los produc-
tores aumentan de $1.1 mil millones en el año 2001
a $2.6 mil millones en el año 2005.

El margen bruto de utilidad llega en el escenario
al 33.6% para los últimos años, quedando en un
margen neto de 21.9%, una vez deducidos los gas-
tos financieros y con un apoyo externo a las empre-
sas de los productores nacionales del 65%. Si se
reduce dicho apoyo al 60.8%, se alcanzaría un mar-
gen neto de utilidad del 10% (Cuadros Nos. 3.27 y
3.28).

Escenario de asistencia global igual a 300.000
espectadores anuales por película más esfuerzo
en ventas en otras ventanas
Como en el caso anterior, en este escenario la distri-
bución de las películas por grado de éxito es la mis-
ma que la del escenario de 300.000 espectadores de
asistencia global promedio por película. Así mismo,
si los productores nacionales realizan un esfuerzo
adicional en las ventas en otras ventanas diferentes
a la de las salas de cine local, de tal forma que la
participación de sus ventas en dichas ventanas, en
las ventas en salas de cine nacional, aumente de un
promedio de 13.5 en la década anterior a un prome-
dio del 27%.

Como resultado del esfuerzo para vender las pe-
lículas en otras ventanas los ingresos derivados de
esta fuente llegan a $5.7 mil millones en el 2001 y a
$8 mil millones en el 2005, el doble que en el esce-
nario de 300.000 espectadores promedio pero sin
un esfuerzo especial en ventas a otras ventanas. Los
ingresos totales del productor serían de $11 mil mi-
llones en el 2001 y de $15.7 mil millones en el 2005.
(Cuadro No.3.31).

El valor agregado del sector sería, para este esce-
nario, de $10.9 mil millones en el 2001 y de $15.4 mil
millones en el 2005, con un incremento paralelo de
las utilidades del empresario: de $3.7 mil millones en
el 2001 y de $$6.4 mil millones en el 2005.

El margen bruto de utilidad del productor nacio-
nal llega al 49.5%, con un margen neto del 41%, una
vez deducidos los costos financieros. Si el apoyo
externo a las empresas disminuye de 65% (supuesto
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del escenario) a 48.5, el margen neto de utilidad
bajaría a solo 10% (Cuadros Nos. 3.27 y 3.28).

Mano de obra

La información histórica de la década anterior mues-
tra que las películas de presupuesto grande generan
en promedio 100 puestos de trabajo, las películas
medianas-grandes 80, las medianas-pequeñas 65 y
las pequeñas 30. De acuerdo con estos promedios
de creación de empleo las 14 producciones cinema-
tográficas generarían un promedio de 950 empleos
anuales, correspondientes a 291 de 3 producciones
grandes, 312 de 4 producciones medianas-grandes,
256 de 4 producciones medianas-pequeñas y 90 de
3 producciones pequeñas (Cuadro No.3.12).

La demanda intermedia en la industria del cine:
pasos en la formación de un cluster

Un importante efecto del apoyo que se le preste a la
industria cinematográfica puede ubicarse en las de-
mandas intermedias que genera la producción cine-
matográfica. Como toda industria, un incremento en
la actividad del cine genera demandas intermedias
por productos de otros sectores o industrias.

En el caso de la producción de largometrajes se
derivan importantes demandas por productos como
cámaras, equipos de iluminación, construcción de
escenografías, diversos tipos de utilería, elementos
para el maquillaje, vestuario y elementos para pro-
ducir efectos especiales, además, claro está, de las
cintas de película, los casetes y los afiches. También
es necesario realizar actividades de postproducción,
que requieren trabajos por terceros de revelado,
duplicación de cintas, corte y sincronización de ne-
gativos, sonorización, etc. Otras actividades que ex-
perimentan un impacto de la producción de cine
son los servicios de comunicaciones (fax, teléfonos)
y transporte, así como los seguros y la publicidad,
además de los hoteles, restaurantes y la alimenta-
ción.

Aunque hubiese sido deseable realizar unas esti-
maciones para cada una de estas demandas inter-
medias de la industria cinematográfica, no fue posible
en virtud de las limitaciones de la información exis-

tente.  Se obtuvo información, sin embargo, de gran-
des grupos de productos y servicios, que pueden
servir de base para posteriores análisis de demanda
por industrias o, aún, empresas específicas. Estos
grupos son los gastos en equipos y elementos de
filmación, postproducción, alimentación y transpor-
te, publicidad y promoción y seguros.

Partiendo de los presupuestos totales para las 14
películas que se producirían a partir del año 2001 y
aplicando una estructura promedio de costos, se
obtienen unas demandas intermedias en la activi-
dad de producción de películas de $12 mil millones
para el 2001, llegando a $15.2 mil millones en el
año 2005. Para el año 2001 las demandas o consu-
mos intermedios están representadas en $3.7 mil
millones en costos de alquiler y/o compra de cáma-
ras de filmación, equipos de iluminación, esceno-
grafías, utilería, vestuario, elementos para crear
efectos especiales, maquillajes, etc.; $2.7 mil millo-
nes en actividades relacionadas con la postproduc-
ción; $3.0 mil millones en gastos de transporte,
alimentación, hoteles, etc.; $1.2 mil millones en gas-
tos de publicidad; $410 millones en seguros y $1.0
millones en gastos de celulares, fax, teléfonos, ser-
vicios públicos, etc. (Cuadro No.3.32).

Valor agregado y empleo generados por la
industria del cine –participación en el PIB y en
otras industrias del sector servicios personales.

Período 1993-1999

Valor agregado
En el año de 1993, la industria cinematográfica creó
un valor agregado de casi $17.5 mil millones, 94.8%
del cual correspondió a la exhibición, 4.2 a la distri-
bución y 0.9 a la producción de largometrajes. Para
1999, el valor agregado ascendió a $29.5 mil millo-
nes, con una tasa de crecimiento promedio anual
nominal de solo 9.1%, lo cual arroja una tasa real de
crecimiento negativa, si se tiene en cuenta que la
inflación promedio anual durante dicho período fue
de algo más de 18%. Para este último año de 1999
los porcentajes de participación de los diversos agen-
tes de la cinematografía están distorsionados por las
pérdidas de la producción de cine, con una genera-
ción negativa de valor agregado, de tal modo que la
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exhibición respondió por el 100.6% del valor total
creado, los distribuidores por el 4.6 y los producto-
res por el –5.2 (Cuadro No.3.34).

En el año de 1993 la industria cinematográfica
participaba con el 2.75% del valor agregado que
generó la industria nacional de servicios recreativos
y culturales, la cual incluye las demás industrias
audiovisuales, el teatro y la música, entre otros ser-
vicios. En ese mismo año, la industria cinematográ-
fica representó el 0.77% del sector de servicios
personales, el cual incorpora los servicios recreati-
vos y culturales, médicos, de la salud, educativos,
lavanderías, estudios fotográficos, salones de belle-
za y barberías, funerarias, entre otros servicios, pero
excluye los servicios de restaurantes y hoteles. Res-
pecto al PIB total del país, la industria cinematográ-
fica representó, en 1993, el 0.04% (Cuadro No.3.34
y Gráficas Nos. 3.5 y 3.6).

La industria del cine perdió participación de ma-
nera continua en los 3 agregados anteriores hasta
1997, experimentó algún repunte relativo en 1998
para volver a perder participación en 1999. En este
último año las participaciones de la industria fueron
las siguientes: 1.38% respecto al sector de servicios
recreativos y culturales, 0.3 en cuanto al sector de
servicios personales y 0.02 respecto al PIB. Como se
ve, en términos relativos, la industria del cine se
redujo a la mitad en el período 1994-1999.

Empleo de mano de obra
Las cifras disponibles en esta área no son muy pre-
cisas para industrias como las de exhibición y distri-
bución, por lo que es necesario hacer algunos
supuestos abultados al respecto. Se conoce de las
entrevistas con los exhibidores que se pueden ge-
nerar, en promedio, unos 8 empleos por pantalla.
Respecto a los distribuidores no existe cifra alguna
al respecto, pero se puede colegir, por la índole de
sus actividades, que no son empresas muy grandes,
ocupando en promedio no más de 10 o 15 personas
por entidad, lo cual permite pensar que en el total
no ocupan más de 50 o 60 empleos al año.

Con base en los anteriores supuestos, se puede
estimar que la industria cinematográfica ocupó en
promedio, algo más de 6.600 personas en 1993, al-

rededor de 5.000 en 1994, casi 3.000 en 1995, y en-
tre 2.400 y 2.700 en los demás años de la década.
Vale la pena comentar, que la exhibición genera la
mayor parte del empleo en la industria, con porcen-
tajes que van entre 80 y 90% y que una proporción
de los empleos es de características temporales, caso
más acentuado en la producción de cine (Cuadro
No.3.35).

Período 2001 a 2005
(proyecciones y simulaciones)

Para las proyecciones (exhibidores y distribuido-
res) y simulaciones (productores nacionales) del
valor agregado y su comparación con los sectores
de servicios personales y recreación y cultura, y el
total del PIB del país, se utilizó la alternativa 1 de
distribución de taquilla bruta (la de más bajos ingre-
sos para productores y distribuidores y más altos
ingresos para exhibidores), y el escenario de asis-
tencia promedio de 300.000 espectadores por pelí-
cula para las 14 películas anuales por producir entre
los años 2001 y 2005, siendo éste un escenario in-
termedio entre los 4 analizados.

Valor agregado
Las proyecciones y simulaciones del valor agregado
de la industria cinematográfica incorporan, como su
principal evento, un esfuerzo importante para pro-
mover la producción de cine nacional. Adicional-
mente, se espera que la asistencia al cine experimente
un repunte que la lleve a unos niveles intermedios
entre los altos volúmenes de los años 1992-1994 y
los muy bajos de los últimos dos años. Con estos
supuestos en mente, se estima un importante au-
mento de la generación de valor agregado para la
presente década, con una cifra de $46.7 mil millo-
nes para el año 2001, con aumentos anuales prome-
dios del 9.7% en términos reales y del 7.5% en
términos nominales entre este último año y el 2005,
lo cual llevaría el valor agregado a una cifra de $76.3
mil millones en el año 2005 (Cuadro No.3.34).

Es de observar que el incremento mayor se daría
principalmente por un apoyo a la producción de
cine nacional consistente en la apropiación de re-
cursos provenientes de recursos públicos y/o de un
fondo parafiscal (como se explicará más adelante),
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de tal modo que los porcentajes de participación
dentro de la industria cinematográfica cambiarían
respecto a los de la década anterior, con una partici-
pación, en el 2005, de 80.6% para la exhibición, 3.7%
para la distribución y 15.7% para la producción de
largometrajes.

Por su parte, la participación de la industria ci-
nematográfica en el sector de servicios recreati-
vos y culturales se incrementaría de 1.38 en 1999
a 1.77% en el año 2005. La participación en el
sector de servicios personales aumentaría de 0.3
en 1999 a 0.37% en el 2005. Finalmente, la partici-
pación en el PIB pasaría de 0.02 en 1999 a 0.03%
en el 2005. Es claro del análisis de las cifras que
las mayores posibilidades de recuperar la partici-
paciones de la industria en los agregados anterio-
res, que tenía en los años 1993 y 1994, depende
más de lo que suceda con la asistencia total al
cine, y el precio de la boleta, dado el alto peso
que tiene todavía la exhibición en el valor agre-
gado de la industria. Los esfuerzos en la produc-
ción de cine impedirán que la participación siga
cayendo o se perpetúe en los muy bajos niveles
que tiene en la actualidad.

Empleo
Para proyectar las cifras de empleo en la exhibición
se parte del coeficiente promedio de 8 personas por
pantalla y de que algunos exhibidores han plantea-
do que en los próximos años se instalarán entre 20
y 30 pantallas nuevas por año en el país. Por otro
lado, de la información de los productores se cono-
ce que las 14 películas por producir estarán en la
posibilidad de generar alrededor de 950 empleos
anuales.

Con estos supuestos, se puede estimar el número
de personas ocupadas por la industria cinematográ-
fica en cada uno de los primeros cinco años de la
presente década. El número de personas ocupadas

posiblemente varíe entre 3.500 y 4.000 personas,
contabilizando unas 950 personas que se ocuparán
en producir largometrajes y posiblemente entre 2.500
y 3.000 que estarán dedicadas a la exhibición de
películas, con una muy baja participación de la acti-
vidad de distribución en cuanto a empleo (Cuadro
No.3.35).

Anexo No. 5.4
Financiación de las
actividades cinematográficas

La necesidad de financiar las actividades de produc-
ción cinematográfica surge, desde el punto de vista
económico y financiero, de las condiciones en que
se desarrollan estos tipos de actividades. Como se
ha mencionado, la realización de un largometraje
requiere de un período de tiempo que puede osci-
lar alrededor de año y medio, período en el cual
empresarios incurren en gastos de manera más o
menos continua sin recibir ingreso alguno. En algu-
nos casos, sobre todo cuando ya existe una indus-
tria audiovisual desarrollada, el productor de
largometrajes puede pre-vender su largometraje a
algunos compradores, ayudando con ello a finan-
ciar la obra, pero esta no es una situación típica
precisamente cuando no existe una industria desa-
rrollada.

En estas condiciones el productor debe encontrar
financiación o colocar capitales propios, de largo
plazo, para realizar su largometraje. Esta financia-
ción puede provenir, entre otras posibles fuentes,
del sector financiero formal, de socios locales que
quieran arriesgar sus capitales y de otros producto-
res que se unan para producir la obra, generalmen-
te extranjeros14. Todas estas alternativas tienen un
costo, ya sea directo, como es el pago de intereses,
o de oportunidad, al invertir por un tiempo recursos
que podrían estar generando rentabilidad en otras
actividades alternativas.

14 Con lo cual también se
pueden mejorar las posibilidades
de venta de la película.
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En los párrafos subsiguientes se presentan unos
ejercicios de financiamiento que permiten identifi-
car bajo qué condiciones financieras son viables las
simulaciones realizadas en este estudio para dimen-
sionar la industria cinematográfica de manera que
tenga masa crítica para generar un cluster.

Como se vio anteriormente, la posibilidad de ob-
tener márgenes netos de utilidad razonables, del 10
o 15% por ejemplo, está supeditada a la obtención
de capitales de riesgo, o subsidios, con un costo
financiero directo de cero o en cierta forma bajo.
Estas fuentes son precisamente los coproductores
extranjeros, el apoyo estatal o un Fondo nutrido con
recursos de orden parafiscal.

a. Subsidios necesarios para alcanzar un
margen de utilidad del 10%

Los diferentes escenarios planteados en este estu-
dio, como posibles sendas que podría tomar el de-
sarrollo de la producción cinematográfica, muestran
necesidades diferentes de apoyo externo a las em-
presas.

Si se asigna un subsidio a la producción de largo-
metrajes que represente el 50% de los costos (asu-
miendo por ejemplo que el primer 50% está
financiado entre el productor y la coproducción),
con un tope máximo por película que podría esta-
blecerse en $1.000 millones, las 14 producciones
requerirían un monto de subsidio estimado en $7.6
mil millones en el año 2001 y en $9.6 mil millones
en el año 2005, partiendo de los presupuestos glo-
bales del conjunto de las producciones. Con los to-
pes establecidos el subsidio efectivo llegaría al 35%
de los presupuestos globales  (Cuadro No.3.37 del
capítulo III).

Si se quiere que las producciones alcancen un
margen bruto de utilidad, sobre ingresos del pro-
ductor local, del 10%, el financiamiento externo ne-
cesario, y por tanto, la participación del subsidio en
dicho financiamiento externo,  dependerían del es-
cenario en que se estuviera actuando:

- Si el escenario es el de lograr una asistencia
promedio por película de 228.000 espectadores, el

financiamiento externo total necesario deberá llegar
a $15 mil millones en el año 2001 y a $19 mil millo-
nes en el año 2005. El subsidio, como está definido,
representa el 50.5% de dicho financiamiento exter-
no. El resto, $7.4 mil millones en el 2001, hasta $9.4
mil millones en el 2005, deberá ser cubierto por otras
fuentes como, por ejemplo, los productores extran-
jeros.

- En el caso del escenario con una asistencia pro-
medio por película de 228.000 espectadores, pero
incluyendo un esfuerzo especial en las ventas en otras
ventanas, el financiamiento externo total necesario
llegaría a $13 mil millones en el año 2001 y a $16.6
mil millones en el año 2005. El subsidio representaría
el 57.7% de dicho financiamiento externo. El resto,
$5.6 mil millones en el 2001, hasta $7.0 mil millones
en el 2005, sería cubierto por otras fuentes.

- Con un escenario de una asistencia promedio
por película de 300.000 espectadores, el financia-
miento externo total llegaría a $12.9 mil millones en
el año 2001 y a $16.3 mil millones en el año 2005. El
subsidio representaría el 58.7% de dicho financia-
miento externo. El resto, $5.3 mil millones en el año
2001, hasta $6.7 mil millones en el 2005, sería cu-
bierto por otras fuentes externas al productor local.

- Finalmente, si al escenario del párrafo anterior
se le adiciona un esfuerzo especial en ventas en otras
ventanas el financiamiento externo total llegaría a
$10.5 mil millones en el año 2001 y a $13.3 mil mi-
llones en el año 2005. Por su parte, el subsidio re-
presentaría el 72.3% de dicho financiamiento externo.
El resto, $2.9 mil millones en el 2001, hasta $3.7 mil
millones en el 2005, debería ser obtenido de otras
fuentes externas a la empresa productora.

Como se puede concluir de lo anterior, en la
medida que diferentes presupuestos de publicidad
y promoción (derivados de esfuerzos públicos y pri-
vados), no incluidos en las anteriores cifras, permi-
tan lograr metas de ventas más ambiciosas, las
necesidades de financiamiento externo se verían re-
ducidas y los subsidios a la producción (preproduc-
ción, rodaje y postproducción) cubrirían entonces
una mayor proporción de dicho financiamiento ex-
terno.
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b. Financiamiento de las producciones con
un fondo de apoyo al cine

Una alternativa, o más bien complemento, al subsi-
dio directo a la producción, la representa un fondo
de apoyo al cine, financiado con una cuota parafis-
cal del 10%, que sustituya al actual impuesto del
10% a la taquilla bruta en salas de cine.

Los recursos del fondo se distribuirían entre toda
la cadena de la industria cinematográfica, otorgán-
dole preferencias al eslabón de la producción de
largometrajes. Los productores recibirían, como un
ejemplo, el 70% de los recursos del fondo, una vez
deducidos los gastos de funcionamiento del mismo15.

Los recursos netos que recibirían los productores
serían del orden de $6.3 mil millones en el año 2001,
llegando a $10.3 mil millones en el año 2005. Estos
recursos permitirían cubrir las necesidades de finan-
ciamiento externo en las siguientes proporciones,
dependiendo del escenario seleccionado y con la
meta de que los productores alcancen un margen
neto de utilidades sobre ingresos brutos del 10%
(Cuadro No.3.39):

- En el escenario de los 228.000 espectadores por
película, se cubriría el 42% de las necesidades de
financiamiento en el año 2001, llegando a 54% en el
año 2005, restando por cubrir $8.7 mil millones en
al año 2001 y una suma similar en el año 2005.

- En el escenario anterior, pero con un esfuerzo
adicional en ventas en otras ventanas, el fondo cu-
briría el 48% de las necesidades de financiamiento
externo del año 2001 y el 62% de las mismas en el
año 2005, quedando por financiar con otras fuentes
$6.8 mil millones en el año 2001 y $6.3 mil millones
en al año 2005.

- Si el escenario alcanzado es el de 300.000 es-
pectadores por película el financiamiento externo
cubierto con el fondo llegaría al 49% en el año 2001

y al 63% en el año 2005, restando por cubrir $6.6
mil millones en al año 2001 y $6.0 mil millones en
año 2005.

- En el último escenario, con 300.000 espectado-
res por película y un esfuerzo adicional en las ven-
tas a otras ventanas, el fondo cubriría en el año 2001
el 60% de las necesidades de financiamiento exter-
no, llegando al 78% en el 2005, requiriéndose finan-
ciación externa adicional por $4.2 mil millones en al
año 2001 y $2.9 mil millones en el año 2005.

Como se puede inferir de los párrafos anteriores
si se quiere alcanzar, para los productores locales,
un margen de utilidad determinado la financiación
externa no cubierta con el fondo disminuye en la
medida que aumente el esfuerzo de publicidad y
promoción de las películas.

c. Combinación de fuentes de financiación

De los anteriores literales se deduce que para que
los productores nacionales obtengan como mínimo
un 10% de margen neto de utilidad sobre ingresos
brutos la financiación externa debe llegar a porcen-
tajes entre 48.5 y 69.4%, dependiendo del escenario
seleccionado.

Las 3 fuentes de financiación externa (excluyen-
do la financiación del productor) consideradas son
la coproducción, los subsidios estatales y los recur-
sos del fondo parafiscal.  Estas 3 fuentes podrían
combinarse de muchas formas posibles.  Aquí se
presenta solo una posibilidad, a manera de ejem-
plo, de cómo podría distribuirse la financiación ex-
terna de las empresas productoras :  30%
coproductores, 35 subsidios estatales y 35 recursos
del fondo.

Una ventaja obvia de esta combinación de fuen-
tes de financiamiento es que permite flexibilizar un
poco las negociaciones, con el gobierno o con otros

15 Estos gastos de funcio-
namiento se calculan, provisio-
nalmente, como el 5% del total
recaudado.
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agentes interesados, sobre el alcance de los presu-
puestos para otorgar subsidios o de los porcentajes
de las tasas parafiscales del Fondo.

Con estos supuestos de distribución de la finan-
ciación externa se obtienen los siguientes resulta-
dos (Cuadros Nos.3.41 y 3.43):

- La coproducción financiaría el 14.8 y el 20.8%
del total de los presupuestos de las producciones,
dependiendo del escenario. Entre mayores sean las
ventas menores deberán ser los aportes buscados
entre coproductores.  En términos absolutos, la fi-
nanciación por coproducción, para el año 2001, se-
ría de $4.5 mil millones en el escenario de menores
ventas (228 mil espectadores por película) y de $3.1
mil millones en el escenario de mayores ventas
(300.000 espectadores por películas más esfuerzo en
otras ventanas).

- Los subsidios estatales y el fondo financiarían
cada uno entre el 17 y el 24.3% del total de los pre-
supuestos de las producciones, dependiendo del
escenario.  De manera similar, entre mayores sean
las ventas menores deberán ser los subsidios estata-
les y los aportes del fondo.  En términos de valor, la
financiación externa para cada uno de las dos fuen-
tes, subsidios y fondo sería en el año 2001, de $5.3
mil millones en el escenario de menores ventas
(228.000 espectadores por película) y de $3.7 mil
millones en el escenario de mayores ventas (300.000
espectadores por película más esfuerzo en otras ven-
tanas).

- La suma de los montos por financiar con subsi-
dios o con recursos del fondo (Cuadro No.3.43) es
menor que las estimaciones iniciales realizadas del
total de subsidios.  Esto ocurre cuando se calculan
los subsidios como el 50% de los presupuestos tota-
les, pero con un tope de $1.000 millones por pelícu-
la y recursos del fondo estimados como el 70 del

10% de tarifa parafiscal sobre la taquilla bruta, una
vez deducidos los gastos de administración (Cua-
dros Nos.3.41 y 3.43).

Se pueden obtener, por supuesto, otros resulta-
dos si se quiere alcanzar un margen neto de utilidad
sobre ingresos de los productores del 15% o, alter-
nativamente, si se quiere que la participación de los
agentes externos en la financiación de los largome-
trajes sea diferente a la mencionada, como ejemplo,
en los párrafos anteriores.  En el caso de que el
margen de utilidad deba ser más alto que el 10%
mencionado la participación de financiamiento ex-
terno aumentaría y por tanto, los montos de recur-
sos que deban obtenerse con coproductores,
subsidios o recursos del Fondo.

Una observación final de suma importancia sobre
la financiación de la producción cinematográfica
consiste en que, además de existir unos recursos
para financiar las etapas de producción se requiere
disponer de un monto mínimo de recursos para ac-
tividades de capacitación y formación desde el pun-
to de vista no solamente técnico, sino también
empresarial, divulgación comercial y cultural del
patrimonio fílmico, fortalecimiento institucional,
entre otras actividades de apoyo del largo plazo que
son completamente indispensables para el éxito de
la estrategia.

En el Cuadro No.3.44 se muestra la evolución de
los recursos asignados a la Dirección de Cinemato-
grafía para estos rubros por el Ministerio de Cultu-
ra en los últimos años, así como los recursos
provenientes de Ibermedia.  Se considera que los
recursos totales que ha venido recibiendo la Direc-
ción de Cinematografía, más los recursos de Iber-
media, son una base numérica aproximada de los
recursos que se requieren en dicha área, siendo
conveniente de todas formas un análisis más deta-
llado al respecto.
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LEY DE CINE 814, 02/07/2003
POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS

PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA EN COLOMBIA.
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IMPORTANTE FINANCIACIÓN PARA EL CINE COLOMBIANO

Posiblemente en tiempo cercano hacer cine nacional  dejará de ser una ilusoria actividad de quijotes
para situarse como un  renglón representativo de la economía  y como medio notable de resistencia cultural
frente al influjo de los audiovisuales extranjeros que copan las pantallas de cine y las demás ventanas
audiovisuales  y tornan uniformes las maneras de apreciar la realidad.

En verdad permite la Ley 814 de 2003 de fomento industrial a la cinematografía colombiana creer en un
futuro grato en el que Colombia torne a ser en el contexto latinoamericano, mediante el interesante sistema
de estímulos y beneficios que introduce para la inversión económica y para la reactivación de sistemas de
distribución, un importante productor de cine a la altura de Brasil, México o Argentina.

Es exhaustivo y claro el estudio de Fedesarrollo en señalar elementos y deficiencias estructurales que se
conjugan  para caracterizar una película cinematográfica como un bien que requiere cuantiosas inversiones
de alto riesgo y modalidades de distribución y difusión no siempre exitosas.

Sabemos que los países latinoamericanos y europeos enfrentan  de manera similar el impacto de la
fastuosa producción de Hollywood que copa los medios de distribución, las mejores pantallas y espacios,
algunas veces bajo condicionamientos del sistema de distribución comercial, otras por el gusto mismo de
los  espectadores como consumidores que son de productos audiovisuales.  Por eso, con legislaciones
especiales y una financiación pública a través de impuestos y aportes directos del presupuesto estatal que
alcanza cerca del 50% del costo de producción de cada obra, países como Francia manifiestan la necesidad
de hacer contrapeso cultural por lo que a su producción histórica de calidad agregan y sostienen desde el
2001 en promedio 164 largometrajes por año, España  55, México  39, Argentina  40 y Brasil 35, audiovisua-
les vendidos en los mercados mundiales con  representativos ingresos para las cuentas nacionales, mientras
Colombia llegó apenas en la última década a un promedio de 5 largometrajes anuales.

La Ley 814 se expone entonces como un instrumento práctico, desprovisto de llamados puramente retó-
ricos,  y  muy ambicioso de incentivo económico, producto de una  concertación compleja y articulada de
cerca de tres años entre las instancias de la hacienda pública, el Ministerio de Cultura y el Fondo mixto de
promoción cinematográfica “Proimágenes en Movimiento”, entidad en la que se representan los ministerios
de Comunicaciones, Educación, Cultura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, la Uni-
versidad Nacional y Colciencias,  la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Cine Colombia S.A., la
Asociación de distribuidores de películas, Kodak Américas Ltda. y voceros designados por los productores
y realizadores nacionales.

Las más importantes recomendaciones del estudio de Fedesarrollo y las históricamente sentidas necesida-
des estructurales de esta industria cultural se desarrollan y tienen respuesta jurídica concreta en esta ley, sin
duda la más significativa para la cinematografía nacional en su historia y representativa sin igual de un
decidido esfuerzo del gobierno que cede parte de sus ingresos fiscales  para promover a través del cine
nuestra particular manera de interpretar la realidad y de expresarla al mundo.



Los componentes de la ley

Varios son los instrumentos que permitirán financiar el cine colombiano si se hace un uso transparente y
serio de esta ley,  y si la reglamentación es pronta y apropiada:

Se crea en primera instancia una contribución parafiscal a cargo de los agentes del sector,   para lo cual
se sustituye el impuesto que gravaba desde 1932 la boleta de cine en un 10% sufragado por los espectadores
con destino a los municipios, en verdad sólo cerca de 52 en los que existen teatros, pues en más de mil
restantes no los hay. Así desde ahora por la presentación de largometrajes en teatros abiertos al público,
sobre sus ingresos los productores colombianos pagarán un 5%, y los distribuidores y empresas exhibidoras
un 8.5% por película extranjera.

Con la nueva contribución parafiscal y sin aumento en el precio de la boleta, se recaudarán recursos por
cerca de 5 mil millones de pesos anuales,  los cuales financiarán en un 70% la producción de nuevos
largometrajes y cortometrajes, y en el porcentaje restante,  la formación, instalación de laboratorios, crédi-
tos, garantías financieras, conservación del patrimonio fílmico,  y  la distribución internacional de películas
nacionales por  las grandes empresas siempre interesadas por legítimas razones de mercado preferentemen-
te en  audiovisuales extranjeros. Se trata de recursos adicionales a los que se apropien en los presupuestos
anuales del Estado para las mismas actividades.

Estos dineros procedentes de la contribución parafiscal se manejarán en una cuenta dirigida por el
Consejo nacional de cinematografía, órgano  representativo de los agentes de esta industria y del Ministerio
de Cultura. La administración, como corresponde a esta clase de aportes sectoriales, queda a cargo del
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en Movimiento” entidad sin ánimo de lucro
creada por la ley de cultura.

La vigilancia se adelantará concurrentemente por la Contraloría y la  Procuraduría, una auditoría externa,
la Dian y, por supuesto, por el Ministerio de Cultura y las agremiaciones del cine representadas en el
Consejo Nacional de Cinematografía.

Significativo resulta en la estructuración de esta contribución con destino al cine el hecho de que a través
de la sustitución del impuesto al cine de 1932, se obtendrán recursos sostenibles no dependientes del
presupuesto nacional, aportados  del cine para el cine, sin aumento en el precio de la boleta al espectador
y sin deterioro alguno en las condiciones de ingreso de los agentes de los productores, los distribuidores o
los exhibidores dueños de salas comerciales.

En verdad  el monto de la contribución resulta apenas ajustado a los requerimientos de una industria que
demanda costos que sólo en el ámbito doméstico oscilan entre 300 y 1.500 millones de pesos por proyecto,
y por ello, el aspecto más llamativo de la ley se centra posiblemente en el incentivo a la inversión privada.

En efecto,  en lo sucesivo y con sujeción a la reglamentación que expida el Gobierno nacional las
personas jurídicas y naturales que realicen donaciones o inversiones en dinero efectivo en largometrajes y
cortometrajes nacionales aprobados por el Ministerio de Cultura,  podrán deducir del impuesto de renta y
sin las limitaciones del Estatuto Tributario para los demás beneficios similares, el 125% del valor que así
gasten.



Inmejorable y sin antecedente resulta este incentivo fiscal para las empresas que gasten en películas
nacionales pues, además del  beneficio fiscal, podrán participar en las utilidades de la película terminada y
acceder por esta vía a llamativos espacios de publicidad comercial.

El modelo de incentivos y apoyos sistemáticos para la provisión de recursos con destino a la producción
de cine nacional se completa con la posibilidad de realizar titularizaciones, en forma similar al moderno
sistema utilizado en grandes obras de infraestructura. De este modo, una película aún en proyecto podrá
financiarse mediante la emisión de títulos valores negociables en el mercado, atractivos para los inversionis-
tas en búsqueda del incentivo tributario y, como ya se ha dicho, interesados también en participar de
eventuales utilidades comerciales y en acceso a medios publicitarios.

Resume claramente  el estudio de Fedesarrollo y a investigaciones adelantadas por el Convenio Andrés
Bello,  de modo que recoge no sólo la experiencia nacional sino la realidad de  países europeos y latinoa-
mericanos de alta producción nacional, algunas dificultades estructurales que se evidencian en los eslabo-
nes de la cadena de distribución y difusión para las obras locales.

La ley responde también mediante contundentes regulaciones a esas condiciones hasta ahora insalvables
de dificultad, mediante atractivos beneficios dirigidos a interesar a las grandes empresas de distribución
internacional (majors) en la apertura de mercados en el país y en el exterior para la cinematografía colom-
biana, a tiempo que regula novedosos y prácticos sistemas de cuotas de exhibición de los largometrajes
nacionales (cuota de pantalla) en salas de cine y en televisión, ante la expectativa de un crecimiento
sostenido en la producción.

Muchas gratas sorpresas se encuentran en la ley que a continuación se transcribe.

GONZALO CASTELLANOS V.





145

Diario Oficial 45.237
Ley 814, 02/07/2003

Por la cual se dictan normas para el fomento de
la actividad     cinematográfica en Colombia

El Congreso de Colombia,

Decreta:

Capitulo I. Objetivos, competencias
especiales y definiciones

Artículo 1°. Objetivo. En armonía con las medidas,
principios, propósitos y conceptos previstos en la
Ley 397 de 1997, mediante la presente ley se procu-
ra afianzar el objetivo de propiciar un desarrollo
progresivo, armónico y equitativo de cinematogra-
fía nacional y, en general, promover la actividad ci-
nematográfica en Colombia.

Para la concreción de esta finalidad se adoptan
medidas de fomento tendientes a posibilitar escena-
rios de retorno productivo entre los sectores inte-
grantes de la industr ia de las imágenes en
movimiento hacia su común actividad, a estimular
la inversión en el ámbito productivo de los bienes y
servicios comprendidos en esta industria cultural, a
facilitar la gestión cinematográfica en su conjunto y
a convocar condiciones de participación, competiti-
vidad y protección para la cinematografía nacional.

Por su carácter asociado directo al patrimonio
cultural de la nación y a la formación de identidad
colectiva, la actividad cinematográfica es de interés
social. Como tal es objeto de especial protección y
contribuirá a su propio desarrollo industrial y artís-
tico y a la protección cultural de la nación.

Artículo 2°. Conceptos. El concepto de industria
cinematográfica designa los momentos y activida-
des de producción de bienes y servicios en esta ór-

bita audiovisual, en especial los de producción, dis-
tribución o comercialización y exhibición. Por su
parte, el concepto de cinematografía nacional com-
prende para efectos de esta ley el conjunto de ac-
ciones públicas y privadas que se interrelacionan
para gestar el desarrollo artístico e industrial de la
creación y producción audiovisual y de cine nacio-
nales y arraigar esta producción en el querer nacio-
nal ,  a la vez apoyando su mayor real ización,
conservándolas, preservándolas y divulgándolas.

El término actividad cinematográfica en Colom-
bia comprende en general los dos conceptos ante-
riores.

Son aplicables dentro de estos conceptos generales
las definiciones y principios dispuestos en la Ley 397
de 1997, relativos a la definición de empresas cinema-
tográficas colombianas, obra audiovisual, destinación
de recursos, porcentajes de participación en produc-
ciones o coproducciones colombianas de largometraje
y demás disposiciones en materia de imágenes en
movimiento, obras audiovisuales, industria y cinema-
tografía nacionales, previstas en aquella.

La producción y coproducción de obras cinema-
tográficas colombianas puede ser desarrollada por
personas naturales o jurídicas. Los proyectos de pro-
ducción y coproducción cinematográfica podrán ti-
tularizarse.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de lo pre-
visto en esta ley, en la Ley 397 de 1997 y en las
normas relativas a la actividad cinematográfica se
entiende por:

1. Sala de cine o sala de exhibición. Local abierto
al público, dotado de una pantal la de proyección
que mediante el pago de un precio o cualquier otra
modalidad de negociación, confiere el derecho de
ingreso a la proyección de pel ículas en cualquier
soporte.
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2. Exhibidor. Quien tiene a su cargo la explota-
ción de una sala de cine o sala de exhibición, como
propietario, arrendatario, concesionario o bajo cual-
quier otra forma que le confiera tal derecho.

3. Distribuidor. Quien se dedica a la comerciali-
zación de derechos de exhibición de obras cinema-
tográficas en cualquier medio o soporte.

4. Agentes o sectores de la industria cinematográ-
fica. Productores, distribuidores, exhibidores o cual-
quier otra persona que realice acciones similares o
correlacionadas directamente con esta industria cul-
tural.

Los términos utilizados en esta ley serán entendi-
dos en su sentido expresado o, en caso de duda, en
el sentido de aceptación internacional de acuerdo
con las previs iones incluidas en tratados que en
materia cinematográfica se encuentren en vigor para
el país, o en el sentido comúnmente incorporado a
las legislaciones de países firmantes de tales acuer-
dos internacionales.

Las obras realizadas bajo los regímenes de pro-
ducción o de coproducción dispuestos en la ley, en
normas vigentes y en tratados internacionales en
vigor para el país, son consideradas obras cinema-
tográficas colombianas.

Para efectos de esta ley, los términos obra cine-
matográfica o película cinematográfica se entienden
análogos. Los cortometrajes son obras cinematográ-
ficas cuya duración mínima es de siete (7) minutos,
según los estándares internacionales.

Artículo 4°. Competencias. El Estado a través de
las instancias designadas en la Ley 397 de 1997 pro-
moverá en congruencia con las normas vigentes,
todas las medidas que estén a su alcance para el
logro de los propósitos nacionales señalados en el
artículo primero en torno a la actividad cinemato-
gráfica en Colombia.

En concordancia con las disposiciones de la Ley
397 de 1997, de esta ley y demás normas aplicables,
compete al Ministerio de Cultura como organismo
rector a través de la Dirección de Cinematografía:

1. Trazar las políticas y adoptar decisiones para
el desarrollo cultural, artístico, industrial y comer-
cial de la cinematografía nacional, así como para su
conservación, preservación y divulgación.

2. Promover y velar por condiciones de participa-
ción y competitividad para la obra cinematográfica
colombiana y dictar normas sobre porcentajes de
participación nacionales en obras cinematográficas
colombianas, cuando estos no se encuentren pre-
vistos en la ley.

3. Otorgar los estímulos e incentivos previstos en
la Ley 397 y vigilar el adecuado funcionamiento del
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

4. Proteger y ampliar los espacios dedicados a la
exhibición audiovisual y clasificar las salas de exhi-
bición cinematográfica en cuanto en este último caso
así lo estime necesario. Esta clasificación tendrá en
cuenta elementos relativos a la modalidad y calidad
de la proyección, características físicas, precios y
clase de películas que exhiban. Es obligación de los
exhibidores anunciar públicamente, según lo dispon-
ga el Ministerio de Cultura, la clasificación de la sala
y mantener la clasificación asignada, salvo modifi-
cación, en las condiciones de aquella.

5. Velar por el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias relaciona-
das con la actividad cinematográfica en Colombia,
así como con la adecuada explotación y prestación
de servicios cinematográficos.

6. Mantener, para efectos del adecuado seguimien-
to y control a la Cuota para el Desarrollo Cinemato-
gráfico y ejecución de los recursos del Fondo para
el Desarrollo Cinematográfico y para el cumplimiento
de las políticas públicas a su cargo, un Sistema de
Información y Registro Cinematográfico, que se de-
nominará Sirec sobre agentes o sectores participan-
tes de la actividad, cinematográfica en Colombia, y,
en general, de comercialización de obras en los di-
ferentes medios o soportes, niveles de asistencia a
las salas de exhibición. Es obligación de los agentes
participantes de la actividad cinematográfica sumi-
nistrar la información que el Ministerio de Cultura
requiera para efectos de la conformación y mante-
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nimiento del Sirec, la cual tendrá carácter reservado
y podrá considerarse sólo en relación con los come-
tidos generales de las normas sobre la materia. Para
efectos del sistema de información el Ministerio po-
drá establecer registros obligatorios de agentes del
sector, de boletería, modalidades de taquilla y siste-
mas de inspección que sean necesarios. Ninguna sala
o sitio de exhibición pública de obras cinematográ-
ficas podrá funcionar en el territorio nacional sin su
previo registro ante el Ministerio de Cultura el cual
será posterior a la tramitación de los permisos y li-
cencias requeridos ante las demás instancias públi-
cas competentes. Igualmente deberá efectuarse el
registro de cierre de salas. Los registros efectuados
con anterioridad a esta ley tendrán validez.

7. Imponer o promover, según el caso, las san-
ciones y multas a los agentes de la actividad cine-
matográfica de acuerdo con los parámetros definidos
en esta ley.

Los derechos a cargo de los agentes o sectores
part icipantes de la industr ia cinematográfica por
concepto de registros y clasificaciones serán fijados
por el Ministerio de Cultura teniendo en cuenta los
costos administrativos necesarios para el manteni-
miento del Sirec, sin que estos por cada registro o
clasificación de que se trate puedan superar un sa-
lario mínimo legal vigente.

Cápitulo II. Contribución parafiscal para el
Desarrollo Cinematográfico;
Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico

Artículo 5°. Cuota para Desarrollo Cinematográfico.
Para apoyar los objetivos trazados en esta ley y en la
Ley 397 de 1997, créase una contribución parafiscal,
denominada Cuota para el Desarrollo Cinematográfi-
co, a cargo de los exhibidores cinematográficos, los
distribuidores que realicen la actividad de comercia-
lización de derechos de exhibición de películas cine-
matográficas para salas de cine o salas de exhibición
establecidas en territorio nacional y los productores
de largometrajes colombianos, la cual se liquidará así:

1. Para los exhibidores: Un ocho punto cinco por
ciento (8.5%) a cargo de los exhibidores cinemato-

gráficos, sobre el monto neto de sus ingresos obte-
nidos por la venta o negociación de derechos de
ingreso a la exhibición cinematográfica en salas de
cine o sala de exhibición, cualquiera sea la forma
que estos adopten. Este ingreso neto se tomará una
vez descontado el porcentaje de ingresos que co-
rresponda al distribuidor y al productor, según el
caso.

2. Un ocho punto cinco por ciento (8.5%) a cargo
de los distribuidores o de quienes realicen la activi-
dad de comercialización de derechos de exhibición
de películas cinematográficas no colombianas para
salas de cine establecidas en el territorio nacional,
sobre el monto neto de sus ingresos obtenidos por
la venta o negociación de tales derechos bajo cual-
quier modalidad.

3. Un cinco por ciento (5%) a cargo de los produc-
tores de largometrajes colombianos sobre los ingre-
sos netos que les correspondan, cualquiera sea la
forma o denominación que adopte dicho ingreso, por
la exhibición de la película cinematográfica en salas
de exhibición en el territorio nacional. En ningún caso
la cuota prevista en este numeral, podrá calcularse
sobre un valor inferior al treinta por ciento (30%) de
los ingresos en taquilla que genere la película por la
exhibición en salas de cine en Colombia. No se cau-
sará la cuota sobre los ingresos que correspondan al
productor por la venta o negociación de derechos de
exhibición que se realice con exclusividad para me-
dios de proyección fuera del territorio nacional o,
también con exclusividad, para medios de proyec-
ción en el territorio nacional diferentes a las salas de
exhibición.

Parágrafo 1º. La exhibición de obras colombianas
de largometraje en salas de cine o salas de exhibi-
ción no causa la cuota a cargo del exhibidor ni del
distribuidor.

Parágrafo 2º.  Los ingresos de la cuota para el
Desarrollo Cinematográfico prevista en esta ley no
hacen parte del presupuesto general de la nación.

Artículo 6°. Retención de la cuota para el Desa-
rrollo Cinematográfico. La retención de la Cuota para
el Desarrollo Cinematográfico se efectuará así:
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1. Monto a cargo de distribuidores o de quienes
realicen la actividad de comercialización de obras
no colombianas. La retención de la contribución a
cargo de quienes realicen estas actividades, será efec-
tuada por el exhibidor al momento del pago o abo-
no en cuenta por la venta o negociación por
cualquier medio de boletas o derechos de ingreso a
la película cinematográfica en salas de exhibición,
cuando la negociación se haya realizado sobre los
ingresos por taquilla o análogos. En eventos de ne-
gociación diferentes se real izará la retención por
quien esté obligado al pago, por cada pago o abono
en cuenta que se haga al distribuidor o a quien rea-
lice la actividad de comercialización.

2. Monto a cargo de productores de obras co-
lombianas. La retención de la contribución a car-
go de  los  productores  de  obras  co lombianas  se
efectuará por los exhibidores o por quienes de-
ban real izar  pagos o compensaciones a l  produc-
tor bajo cualquier otra forma de negociación de
derechos por la película, sobre cada pago o abo-
no en cuenta.

Cuando los sujetos pasivos de la cuota para el
Desarrollo Cinematográfico presenten saldos a su
favor, tales saldos podrán ser imputados a cualquie-
ra de las declaraciones siguientes, hasta agotarlos, o
pueden ser materia de devolución dentro del mes
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud
de devolución, si hubiere lugar a ella.

Parágrafo. La retención en la fuente prevista en
este artículo, se efectuará en el momento de cada
pago o abono en cuenta, lo que ocurra primer.

Artículo 7° . Períodos de declaración y pago. El
período de la declaración y pago de la Cuota para
el Desarrollo Cinematográfico es mensual. El go-
bierno nacional reglamentará los plazos y lugares
para la presentación y pago, así como los mecanis-
mos para devoluciones o compensaciones de los
saldos a favor.

Para tal efecto, los responsables de la cuota de-
berán presentar una declaración mensual que invo-
lucre la Cuota a su cargo y las retenciones que han
debido practicar, cuando haya lugar a ello.

Si no se practican las retenciones previstas en los
artículos anteriores, no se presentan las declaracio-
nes, no se efectúan los pagos, o las declaraciones
incurren en inexactitudes, se aplicarán las sancio-
nes previstas en el Estatuto Tributario y los procedi-
mientos de imposición de sanciones y discusión allí
establecidos. Sin perjuicio del carácter parafiscal de
la contribución creada en esta ley, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, tendrá com-
petencia para efectuar la fiscalización, los procesos
de determinación y aplicación de sanciones dispues-
tos en este artículo y la resolución de los recursos e
impugnaciones a dichos actos, así como para el co-
bro coactivo de la Cuota, intereses y sanciones apli-
cando el  procedimiento previsto en el  Estatuto
Tributario.

Para el efecto previsto en el inciso anterior la Dian
celebrará convenio con el administrador del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico.

Las sumas recaudadas por la Dian por concepto
de la cuota, intereses, sanciones y demás originados
en la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, de-
berán ser transferidos a través de la Tesorería Gene-
ral  de la Nación, dentro del  mes siguiente a su
recaudo, al Fondo para el Desarrollo Cinematográfi-
co creado en esta ley.

Artículo 8°. Revisión de la información. Además
de las obligaciones de suministro de información
señalada en esta ley con destino al Sirec, y bajo re-
serva legal, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales o, de ser el caso, el auditor o quien haga
sus veces de la entidad que administre el Fondo crea-
do en esta ley, podrán efectuar visitas de inspección
a los libros de contabilidad de los sujetos pasivos y
agentes de retención de la Cuota para el Desarrollo
Cinematográfico, exclusivamente para los efectos
relacionados con la Cuota.

Artículo 9° . Administración de la Cuota para el
Desarrollo Cinematográfico. Los recursos de la cuo-
ta para el Desarrollo Cinematográfico y los que en
esta ley se señalan ingresarán a una cuenta especial
denominada Fondo para el Desarrollo Cinematográ-
fico, la cual será administrada y manejada mediante
contrato que celebre el Ministerio de Cultura con el
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Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica creado
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 397 de
1997. El respectivo contrato estatal celebrado en for-
ma directa dispondrá lo relativo a la definición de
las actividades, proyectos, metodologías de elegibi-
lidad, montos y porcentajes que pueden destinarse
a cada área de la actividad cinematográfica.

En el evento de inexistencia del Fondo Mixto de
Promoción Cinematográfica, el Fondo para el Desa-
rrollo Cinematográfico será administrado por la enti-
dad mixta o privada representativa de los diversos
sectores de la industria cinematográfica o pública de
carácter financiero o fiduciario, que mediante decre-
to designe el gobierno nacional en forma directa, la
cual cumplirá las mismas actividades previstas en esta
ley para el mencionado Fondo Mixto. El Ministerio
de Cultura celebrará con el designado el respectivo
contrato, el cual deberá cumplir con los mismos re-
quisitos señalados en el inciso anterior.

Artículo 10. Fondo para el Desarrollo Cinemato-
gráfico. Créase el Fondo para el Desarrollo Cinema-
tográfico, como una cuenta especial sin personería
jurídica administrada por el Fondo Mixto de Promo-
ción Cinematográfica de conformidad con lo previs-
to en el  art ículo anterior,  cuyos recursos estarán
constituidos por:

1. El producto de la Cuota para el Desarrollo Ci-
nematográfico, incluidos los rendimientos financie-
ros que produzca.

2. Los recursos derivados de las operaciones que
se realicen con los recursos del Fondo.

3. El producto de la venta o liquidación de sus
inversiones.

4. Las donaciones, transferencias y aportes en di-
nero que reciba.

5. Aportes provenientes de cooperación interna-
cional.

6. Las sanciones e intereses que en virtud del con-
venio celebrado con el administrador del Fondo,
imponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-

cionales por incumplimiento de los deberes de re-
tención, declaración y pago de la Cuota para el De-
sarrollo Cinematográfico.

7. Los recursos que se le asignen en el presu-
puesto nacional.

Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cine-
matográfico serán ejecutados de conformidad con
las normas del derecho privado y de contratación
entre particulares y se manejarán separadamente de
los demás recursos del Fondo Mixto de Promoción
Cinematográfica.

De conformidad con el artículo 267 de la Constitu-
ción Política, la Contraloría General de la República
ejercerá control fiscal sobre los recursos del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico. En el ámbito de
su competencia, el Ministerio de Cultura a través de la
Dirección de Cinematografía, y la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales ejercerán vigilancia.

Artículo 11. Destinación de los recursos del Fon-
do para el Desarrollo Cinematográfico. Los recursos
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se eje-
cutarán con destino a:

1. Concesión de estímulos e incentivos iguales a
los previstos en los artículos 41 y 45 de la Ley 397
de 1997, incluidos subsidios de recuperación a la
producción y coproducción colombianas.

2. Estímulos y subsidios de recuperación por ex-
hibición de obras cinematográficas colombianas en
salas de cine.

3. Créditos a la real ización cinematográfica en
condiciones preferenciales, a través de entidades de
crédito.

4.  Créditos en condiciones preferenciales para
establecimiento o mejoramiento de infraestructura
de exhibición, a través de entidades de crédito.

5.  Créditos en condiciones preferenciales para
establecimiento de laborator ios de procesamien-
to cinematográfico, a través de entidades de cré-
d i to .
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6. Otorgamiento de garantías a la producción ci-
nematográfica, a través de entidades de crédito.

7. Conformación del Sistema de Información y
Registro Cinematográfico, Sirec.

8. Investigación en cinematografía, realización de
estudios de factibil idad para el establecimiento o
mejora de la infraestructura cinematográfica, asis-
tencia técnica y estímulos a la formación en diferen-
tes áreas de la cinematografía.

9. Acciones contra la violación a los derechos de
autor en la comercialización, distribución y exhibi-
ción de obras cinematográficas.

10. Estímulos a los sujetos de la contribución pre-
vistos en el numeral 2 del artículo 5º de esta ley.

11. Hasta un diez por ciento (10%) como remu-
neración al administrador del Fondo para el Desa-
rrollo Cinematográfico.

Al menos el setenta por ciento (70%) de los re-
cursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfi-
co serán arbitrados hacia la creación, producción,
coproducción y, en general, a la realización de lar-
gometrajes y cortometrajes colombianos.

El conjunto de incentivos, estímulos y créditos
aquí previstos se asignarán exclusivamente en pro-
porción a la participación nacional en el proyecto
de que se trate, según el caso.

En ningún evento los recursos del Fondo podrán
destinarse por el administrador del mismo para ac-
tuar como coproductor de películas o compartir ries-
gos en los proyectos, sin perjuicio del pacto que,
según el caso, se establezca con terceros sobre par-
ticipación en utilidades.

Artículo 12. Dirección del Fondo para el Desarro-
llo Cinematográfico. La Dirección del Fondo para el
Desarrollo Cinematográfico estará a cargo del Con-
sejo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cine-
matografía cuya composición reglamentará el
gobierno nacional en forma que garantice la pre-
sencia del Ministerio de Cultura, de la Dirección de

Cinematografía de ese ministerio y de los sujetos
pasivos de la contribución parafiscal creada en esta
ley .

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de las
Artes y de la Cultura en Cinematografía estará a car-
go del administrador del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico, quien participará con voz y sin
voto. El Consejo Nacional de las Artes y de la Cultu-
ra en Cinematografía que se encuentre conformado,
adecuará su composición y funciones según la re-
glamentación del gobierno nacional.

Dentro de los  dos (2)  ú l t imos meses de cada
año, mediante acto de carácter general, el Conse-
jo Nacional de las Artes y de la Cultura en Cine-
matografía establecerá las actividades, porcentajes,
montos, l ímites, modalidades de concurso o soli-
c i tud  d i rec ta  y  demás  requ is i tos  y  condic iones
necesarias para acceder a los beneficios,  est ímu-
los y créditos asignables con los recursos del Fon-
do para el  Desarrol lo Cinematográfico en el  año
fiscal  s iguiente.

Los parámetros y criterios anteriores podrán ser
modificados durante el año de ejecución de los re-
cursos, por circunstancias excepcionales.

El Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura
en Cinematografía asignará directamente los recur-
sos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico o
podrá establecer subcomités de evaluación y selec-
ción y fijar su remuneración y gastos.

Los miembros del Fondo Mixto de Promoción Ci-
nematográfica podrán tener acceso a los recursos
del Fondo para el Fomento Cinematográfico en igual-
dad de condiciones a los demás agentes del sector y
no participarán de las decisiones o responsabilida-
des que corresponden al Consejo Nacional de las
Artes y de la Cultura en Cinematografía sobre los
recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográ-
fico.

Artículo 13. Carácter de la Cuota para el Desarro-
llo Cinematográfico. La Cuota para el Desarrollo Ci-
nematográfico prevista en esta ley, será tratada como
costo deducible en la determinación de la renta del
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contribuyente de conformidad con las disposicio-
nes sobre la materia.

Artículo 14. Estímulos a la exhibición de corto-
metrajes colombianos. Los exhibidores cinematográ-
ficos podrán descontar directamente en beneficio de
la actividad de exhibición, en seis punto veinticinco
(6.25) puntos porcentuales la contribución a su car-
go cuando exhiban cortometrajes colombianos cer-
tificados como tales de conformidad con las normas
sobre la materia.

El gobierno nacional reglamentará las obligacio-
nes de los exhibidores,  los períodos máximos de
vigencia, así  como las modalidades de exhibición
pública de cortometrajes colombianos para la apli-
cación de lo previsto en este artículo.

Artículo 15. Estímulos a la distribución de largo-
metrajes colombianos. Durante un período de diez
(10) años, los distribuidores cinematográficos po-
drán reducir hasta en tres (3) puntos porcentuales,
la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico a su
cargo, cuando en el año anterior al año en el que se
cause la cuota hayan comercializado o distribuido
efectivamente para salas de cine en Colombia o en
el exterior un número de títulos de largometraje co-
lombianos igual o superior al que fije el gobierno
nacional de acuerdo con el artículo 18 de esta ley.

En este caso, la reducción de la cuota se verifica-
rá sobre un número de películas extranjeras distri-
buidas para salas de cine en Colombia igual al de
películas nacionales distribuidas, sin que dicho nú-
mero en ningún caso pueda ser superior al doble
del que corresponda al fijado de conformidad con
el artículo 18. Las películas a las cuales se aplica
esta reducción serán elegidas por el distribuidor pre-
vio aviso al administrador del Fondo para el Desa-
rrollo Cinematográfico, con no menos de cinco (5)
días hábiles a la primera exhibición pública de la
película en salas de exhibición cinematográfica.

La comercialización o distribución efectiva de tí-
tulos de largometraje colombianos deberá ser certi-
ficada por el Ministerio de Cultura. Para los efectos
previstos en el artículo 46 de la Ley 397 de 1997 se
considera como inversión del distribuidor en el sec-

tor cinematográfico, los gastos que este realice para
la distribución de obras colombianas en el país o en
el exterior.

Cápitulo III. Certificados de Inversión o
Donación Cinematográfica;
Fomento a la Producción

Artículo 16. Beneficios tributarios a la donación o
inversión en producción cinematográfica. Los con-
tribuyentes del impuesto a la renta que realicen in-
versiones o hagan donaciones a proyectos
cinematográficos de producción o coproducción
colombianas de largometraje o cortometraje apro-
bados por el Ministerio de Cultura a través de la
Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a de-
ducir de su renta por el período gravable en que se
realice la inversión o donación e independientemente
de su actividad productora de la renta, el ciento vein-
ticinco por ciento (125%) del valor real invertido o
donado.

Para tener acceso a la deducción prevista en este
artículo deberán expedirse por el Ministerio de Cul-
tura a través de la Dirección de Cinematografía cer-
tificaciones de la inversión o donación denominados,
según el caso, Certificados de Inversión Cinemato-
gráfica o Certificados de Donación Cinematográfica.

Las inversiones o donaciones aceptables para efec-
tos de lo previsto en este artículo deberán realizarse
exclusivamente en dinero.

El gobierno nacional reglamentará las condicio-
nes, términos y requisitos para gozar de este benefi-
cio,  el  cual  en ningún caso será otorgado a cine
publicitario o telenovelas, así como las característi-
cas de los certificados de inversión o donación ci-
nematográfica que expida el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección de Cinematografía.

Artículo 17. Limitaciones. El beneficio estableci-
do en el artículo anterior se otorgará a contribuyen-
tes del impuesto a la renta que, en relación con los
proyectos cinematográficos, no tengan la condición
de productor o coproductor. En caso de que la par-
ticipación se realice en calidad de inversión, esta
dará derechos sobre la utilidad reportada por la pe-
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lícula en proporción a la inversión según lo acuer-
den inversionista y productor. Los certificados de
inversión cinematográfica serán títulos a la orden
negociables en el mercado.

Las utilidades reportadas por la inversión no se-
rán objeto de este beneficio. El gobierno nacional
reglamentará lo previsto en este artículo.

Art ículo 18.  Impulso de la c inematograf ía na-
c ional .  El  gobierno nac ional ,  dentro de los  dos
(2) últ imos meses de cada año y en consulta di-
recta con las condiciones de la  real ización cine-
matográf ica nacional ,  teniendo en consideración
además la infraestructura de exhibición existente
en e l  pa ís  y  los  promedios  de  as i s tenc ia ,  podrá
dictar normas sobre porcentajes mínimos de exhi-
bición de títulos nacionales en las salas de cine o
exhibic ión o en cualquier otro medio de exhibi-
c ión o comercia l ización de obras c inematográf i -
cas diferente a la televisión, medidas que regirán
para el  año siguiente.

Para la expedición de estas normas a través del
Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía,
se consultará a los agentes o sectores de la actividad
cinematográfica, en especial a productores, distri-
buidores y exhibidores, sin que en ningún caso su
concepto tenga carácter obligatorio.

Estas medidas podrán ser diferenciales, según la
cobertura territorial  de salas,  clasif icación de las
mismas, niveles potenciales de público espectador
en los municipios con infraestructura de exhibición.

La Comisión Nacional de Televisión fijará anual-
mente un porcentaje de emisión de obras cinemato-
gráficas nacionales.

Con cargo a los recursos del Fondo para el Desa-
rrollo Cinematográfico, hasta la cuantía que anual-
mente se determine por el  Consejo Nacional de
Cinematografía, podrán otorgarse estímulos econó-
micos o subsidios de recuperación para las salas que
deban cumplir con los porcentajes de exhibición de
largometrajes colombianos fijados de acuerdo con
lo previsto en este artículo. Igualmente, dichos estí-
mulos podrán otorgarse para las salas que proyec-

ten obras colombianas superando dichos porcenta-
jes mínimos.

Artículo 19. Comerciales en salas de cine o exhi-
bición cinematográfica.  El gobierno nacional po-
drá establecer la obligación de que los comerciales
o mensajes publicitarios que se presenten en salas
de cine o exhibición cinematográfica, sean exclusi-
va o porcentualmente de producción nacional.

Cápitulo IV. Régimen sancionatorio

Artículo 20. Sanciones. Para asegurar la consecución
de los objetivos de fomento de la actividad cinema-
tográfica nacional, el Ministerio de Cultura podrá
imponer bajo criterios de proporcionalidad, las san-
ciones que se establecen en esta ley por el incum-
plimiento de obligaciones a cargo de los productores,
distribuidores y exhibidores cinematográficos, así:

1. Por incumplimiento de las medidas dictadas
con fundamento en el artículo 18 multa hasta por el
valor equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos
legales mensuales. En caso de reincidencia, adicio-
nalmente a la multa aquí prevista, se procederá al
cierre de la sala o local hasta por un período de tres
(3) meses. Esta sanción será aplicable en relación
con cada sala de exhibición o local de comercializa-
ción o alqui ler de pel ículas que incumpla lo dis-
puesto en el mismo artículo.

2. Por el no suministro oportuno de la informa-
ción que requiera el Sistema de Información y Re-
gistro Cinematográfico, Sirec, multa hasta de veinte
(20) salarios mínimos mensuales a quien incurra en
incumplimiento, por cada hecho constitut ivo del
mismo.

3. El no registro previo antes de entrar en funcio-
namiento por parte de las salas de exhibición o el
no registro de las existentes dentro de los dos (2)
meses siguientes a la vigencia de esta ley, dará lu-
gar al cierre de la sala hasta que se efectúe dicho
registro.

Artículo 21. Procedimiento sancionatorio. La im-
posición de las sanciones previstas en el artículo
anterior se aplicará por el Ministerio de Cultura con
observancia del siguiente procedimiento:
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1. Averiguación. De oficio o a solicitud de par-
te ,  mediante aver iguación administrat iva adelan-
tada por e l  Minis ter io de Cultura ,  en la  cua l  se
not i f ique de conformidad con lo  prev is to en e l
Código Contencioso Administrativo al productor,
distribuidor o exhibidor sujeto de la averiguación,
se determinará la ocurrencia o no del hecho cons-
titutivo de infracción. Durante esta etapa el sujeto
de  l a  aver iguac ión y  e l  so l i c i t ante  de  l a  misma
podrán solicitar la práctica de pruebas, la cual se
efectuará dentro de un término no superior a trein-
ta (30) días hábiles a partir de la notificación del
sujeto de la averiguación. Dentro del mismo tér-
mino el ministerio practicará las pruebas que esti-
me necesar ias .

2. Resolución decisoria de la sanción. Dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la práctica
de las pruebas efectuada dentro del término previs-
to en el numeral anterior, el Ministerio de Cultura
proferirá resolución motivada en la cual se abstenga
de imponer sanción o decida la imposición de la
misma de conformidad con lo previsto en el artículo
21 de esta ley.

Contra la resolución dictada de conformidad con
lo previsto en este artículo procederán los recur-
sos de la vía gubernativa los cuales se tramitarán
y resolverán de conformidad con las  disposic io-
nes pertinentes del Código Contencioso Adminis-
t ra t ivo .  E l  Min i s te r io  de  Cul tura  e je rcerá  l a
jurisdicción coactiva para hacer efect ivo el  pago
de las  sanc iones  impuestas ,  cuando e l  ob l igado
no proceda voluntariamente a su pago. La averi-
guación de que trata este art ículo tendrá un tér-
mino de caducidad de dos (2) años a partir de la
ocurrencia del  hecho.

Las personas, naturales o jurídicas, que se encuen-
tren en renuencia de suministrar la información re-
querida por el Sistema de Información Cinematográfica
o que se encuentren en proceso de cobro de alguna
multa a su cargo por los conceptos previstos en esta
ley, no tendrán acceso a los estímulos, incentivos o
créditos que se otorguen a través del Fondo para el

Desarrollo Cinematográfico hasta tanto cumplan con
tales obligaciones.

Las sanciones anteriores se impondrán sin per-
juicio de las previstas en el artículo 7º de esta ley
y de la denuncia ante las autoridades penales com-
petentes por el suministro de información falsa.

El cierre de salas de exhibición o de locales de
alquiler de vídeos se efectuará por los alcaldes mu-
nicipales o locales con jurisdicción en el lugar de su
ubicación a solicitud del Ministerio de Cultura.

Artículo 22. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige
a partir de la fecha de su promulgación y en cuanto
respecta al espectáculo público de exhibición cine-
matográfica deroga el numeral 1 del artículo 7° de
la Ley 12 de 1932 y el literal “a” del artículo 3° de la
Ley 33 de 1968, así como las demás disposiciones
relacionadas con este impuesto en lo pertinente a
dicho espectáculo.

El Presidente del  honorable Senado de la
República,Luis Alfredo Ramos Botero.

El Secretario general del honorable Senado de la
República,Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,William Vélez Mesa.

El Secretario general  de la honorable Cámara de
Representantes,Angelino Lizcano Rivera.

República de Colombia – Gobierno nacional Publí-
quese y ejecútese.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2003.Álvaro
Uribe Velez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto
Carrasquilla Barrera.

La Ministra de Cultura, María Consuelo Araújo Cas-
tro.
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Introducción

El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Pro-
imágenes en  Movimiento y el  Convenio Andrés
Bello   presentan en este anexo algunos datos de la
industria cinematográfica  correspondientes al pe-
riodo 2000-2002, como complemento del estudio
realizado por Fedesarrollo Impacto del sector cine-
matográfico sobre la economía colombiana:  situa-
ción actual y perspectivas.  Este anexo no es una
actualización del estudio, donde se requeriría de la
metodología desarrollada y utilizada por los investi-
gadores de Fedesarrollo  sino que provee de alguna
información adicional del desarrollo de la industria
cinematográfica en Colombia y en Latinoamérica.

La industria del cine en Colombia en el periodo
2000-2003

En los últimos años se han presentado signos de
recuperación en la asistencia a salas de exhibición:
entre 1998 y 2002 se incrementó el número de pan-
tallas de 258 a 302, y entre 1999 y 2002 aumentó el
número de espectadores de 15.990.000 a 18.339.600.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que   el
número de entradas per cápita  no ha variado sus-
tancialmente de los niveles presentados en la déca-
da de los noventa. Es decir, que en promedio cada

colombiano asiste a cine en el año, solamente 0.44
veces.

Posibles explicaciones del aumento en el número
de espectadores están en las estrategias de los exhi-
bidores para cubrir nuevos mercados. Una de estas
consistió en la realización de estudios de mercadeo
en barrios de estrato 3, los cuales permitieron deter-
minar que exist ía una población considerable de
dicho estrato que podía acceder al cine.  En conse-
cuencia, se abrieron teatros multiplex en estos ba-
rrios y la respuesta del público ha sido satisfactoria.
Aunque los precios ofrecidos son bajos en compa-
ración con otras salas, permiten márgenes de renta-
bil idad.

La participación de películas  nacionales, en el
total de las estrenadas   aumentó en el periodo con-
siderado. En el 2000 y 2002 la participación estuvo
por encima del 3%, nivel que no se alcanzó en la
década de los noventa  cuyo promedio estuvo alre-
dedor del 1 %.

El mercado comercial  lo continúan abarcando
mayoritariamente producciones norteamericanas. El
repertorio de otros países es escaso; tan solo  se
han presentado niveles significativos de cine espa-
ñol ,  francés,  e i ta l iano1 . En el mejor de los años,

Cuadro 3.1
Colombia: pantallas y espectadores en salas de cine
(1999-2002)

Año Pantallas Espectadores Tasa de crecimiento

de los espectadores

1999 284        15.990.000 –14,76%

2000 290        17.200.000 7,03%

2001 285        17.798.210 3,36%

2002 302        18.399.600 3,27%
Fuente: Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Cálculos
Proimágenes en Movimiento y Convenio Andrés Bello.
 * Se corresponde  con cuadro 3.1del capitulo 3

Cuadro 3.2
Colombia: número de películas nacionales y extranjeras estrenadas
(2000-2003)

Países/años 2000 2001 2002

Total películas 204 203 180

Películas extranjeras 199 198 176

Películas nacionales 5 4 6

Part. % de nacionales 3,43% 1,97% 3,33%
Fuente:  Dirección de cinematografía del Ministerio de Cultura. Cálculos
Proimágenes en Movimiento y Convenio Andrés Bello.
Se corresponde con  Cuadro 3.4 del capitulo 3
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2000, se estrenaron siete pel ículas colombianas
(3,43%), frente a la exhibición de 199 películas de
origen extranjero (95,7%), de las cuales 125 fueron
norteamericanas (61%).

Cuatro (4) fue el promedio  de películas produci-
das en el periodo 2000-2002, aproximadamente el
mismo del lapso 1994-1999 y que corrobora los su-
puestos hechos en el estudio (sección 3.3.5, cuadro
3.21).

Continúa el proceso de concentración de panta-
llas de cine en las grandes ciudades. La participa-
ción  del número de salas de Bogotá pasó en 1999
de 36 a 41% y la de los 44 municipios diferentes de
las principales ciudades de 29 a 21%.

La distribución  continúa presentando niveles de
concentración, aunque es importante resaltar la pre-
sencia de nuevas distr ibuidoras pequeñas como
Babilla Films y Cineplex, que están permitiendo una
diversificación de  películas procedentes  de otros
países  en algunos circuitos.  Es importante mencio-
nar  que  Cine Colombia distribuye las produccio-
nes de Elephant  y Time Warner. La participación
de las distribuidoras de las grandes multinacionales
norteamericanas ha disminuido: Columbia  Tristar
Buenavista  pasó del 35 en 1998  al 24 % en el 2001
y la United Internacional  Pictures del 14 al 11%.

Cine Colombia y Procinal continúan siendo las
empresas de gran participación en la exhibición y
se han expandido en los últ imos años, cubriendo
mayores niveles del  mercado con nuevas salas.
Ambas aumentaron un 5% su participación en el
número de espectadores de 1997 a 2002. Por otro
lado, las empresas  pequeñas presentaron una caída
de nueve puntos porcentuales.

Es importante resaltar la participación de la in-
dustria nacional en comparación con otros países

1  En estas películas se incluye
el cine X.

Cuadro 3.2A
Colombia: número de películas nacionales
y extranjeras estrenadas, desagregado por país (2000-2002)

Países/años 2000 2001 2002

Alemania 1 1* 3

Argentina 3** 2

Australia 1

Bosnia 1

Brasil 3 1 1

Bután 1

Canadá 1 2*** 1

Colombia 5 4**** 6

Cuba 2

China 2

Dinamarca 2 2

España 6 5***** 8

Francia 12 11 19

Hungría 1

Inglaterra 4******

India 1

Irán 3******* 1

Italia a 35 37 17

Japón 2 1 1

México 12 6 3

Nepal 1

Noruega 1

Estados Unidos 125 112 113

Perú 2 1********

Rusia 1

Suecia 1 1

Uruguay 1

Venezuela 1

Yugoslavia 2

Total películas 206 200 182

Películas extranjeras 199 198 176

Películas nacionales 7 2 6

% norteamericanas 61% 56% 62%
*Coproducción Alemania-Francia. **1 coproducción Argentina-Francia. ***1
coproducción Canadá-Inglaterra.
*****1 coproducción Colombia-México. *****1 coproducción España-México. ******1
coproducción Inglaterra-Francia. *******1 coproducción Irán-Italia.
********coproducción Perú-España.
Fuente: Fondo mixto de cinematografía  Proimágenes en Movimiento y   Convenio
Andrés Bello
 A se incluyen películas pornográficas
Se  corresponde con  Cuadro 3.4 del capitulo 3.
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Gráfico 3.1
Número de largometrajes producidos en Colombia (19996-2002)

Fuente: Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Cálculos Proimágenes en Movimiento y   Convenio Andrés Bello.
Se  corresponde con la gráfico  3.2 del capitulo 3.

Gráfico 3.2
Colombia: distribución de pantallas (2002)

Fuente: Cine Colombia. Cálculos Proimágenes en Movimiento y Convenio Andrés
Bello. Se  corresponde con  Gráfico 3.1 del capitulo 3. Fuente: Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Cálculos

Proimágenes en Movimiento y   Convenio Andrés Bello.
Se corresponde a con Gráfico 3. 3 del capitulo 3.

de Latinoamérica. Esta industria ha permitido mejo-
rar  las formas de acceso, la  calidad del servicio  y
concentra las mayores proporciones de empleo
dentro de  la cadena.

 Se mantiene la estrategia de  aumentos de pre-
cios por encima de la inflación iniciada en 1992. En
los dos últimos años se han presentado crecimien-
tos en términos reales significativos alrededor del
9,3%,  lo que concuerda con las predicciones plan-
teadas en el estudio ( sección 3.3.4).

Las estrategias de mejoramiento de la calidad del
servicio, el aumento gradual del número de espec-
tadores en años recientes y los incrementos de pre-

Fuente: Cine Colombia. Cálculos Proimágenes en Movimiento y Convenio Andrés
Bello. Se corresponde  con Gráfico 3.4 del capitulo 3.
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Participación porcentual de los
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Cuadro 3.5
Años de actividad económica en las películas colombianas del periodo 2000-2003

Preproducción Rodaje Postproducción Publicidad y Coproducción

Lanzamiento

Terminal 1996 1996-1997 1999 2000

Diástole y Sístole 1997 1997 1997-1999 2000

Soplo de vida 1998 1998 1998-1999 2000

La Virgen de los sicarios 1999 1999 2000 2000 X

La Toma de la Embajada 1999 1999 1999-2000 2000 X

Kalibre 35 1998 1998 1998-1999 2001

Los niños invisibles 2000 2000 2000 2001 X

Bogotá 2016 2000 2000 2000-2001 2001

El intruso n.d. n.d. n.d. 2001

Bolivar soy yo 2000 2000 2001-2002 2002

La pena máxima 2001 2002 2002 2002

Te busco 2002 2002 2002 2002

Como el gato y el ratón 1999-2000 2000 2002 2002

After party 2001 2002 2002 2002

Siniestro 2000 2001 2002 2002

La primera noche 2000 2000 2001-2002 2003

Hábitos sucios 2000 2001 2002 2003
Fuente: Proimágenes en Movimiento. Cálculos Proimágenes en Movimiento y   Convenio Andrés Bello.
n.d. No disponible. *Se corresponde con el cuadro 3.11 del capitulo 3

Cuadro 3.4
Recaudo en taquillas

Año Recaudo bruto Recaudo bruto Recaudo bruto Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento

(pesos)  (pesos constantes  (US$)  recaudo bruto  recaudo

1998) (const. 1998)

1999 62.575.927 57.288.224 35.583,27097 0,3% –8,2%

2000 75.764.716 63.780.382 36.295,78661 21,1% 11,3%

2001 92.216.041 72.117.026 40.097,94045 21,7% 13,1%

2002 111.482.789 81.487.310 44.451,58172 20,9% 13,0%
Fuentes: Media Research y Cine Colombia. Cálculos Proimágenes en Movimiento y Convenio Andrés Bello. Se  corresponde con el Cuadro No.3.7 del capitulo 3.

Cuadro 3.3
Colombia: precio en salas de cine (1990-2001)

Año Precio promedio Precio promedio Precio promedio Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento

(pesos) (pesos constantes (us$)  precio promedio  precio promedio

 1998) (corrientes) (constantes 1998)

1999 3.913,44 3.582,753 2,225 15,10% 5,37%

2000 4.404,93 3.708,162 2,110 12,56% 3,50%

2001 5.181,20 4.051,925 2,253 17,62% 9,27%

2002 6.058,98 4.428,753 2,416 16,94% 9,30%
Fuentes: Media Research y Cine Colombia. Cálculos Proimágenes en Movimiento y   Convenio Andrés Bello. Se corresponde con el Cuadro No.3.7 del capitulo 3.
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cio explican, en buena medida, los de recaudo. Lo
sucedido está también acorde con las predicciones
del estudio.

Durante el período 2000-2003 se estrenaron en
Colombia 17 nuevas películas: 5 en 2000; 4 en 2001;
5 en 2002; y 2 en lo que va corrido del 2003.  El
promedio    fue de cinco pel ículas por año2.  De
estas 17 películas, 5 se produjeron antes del 2000,
es decir que durante el período 2000-2002 se produ-
jeron 12  películas.

De las 17 películas estrenadas solo tres se realiza-
ron en coproducción, (dos de estas tres coproduc-
ciones se produjeron el  periodo 2000-2003).  Las
películas realizadas en coproducción manejaron los
más altos presupuestos en el período analizado, es
decir, por encima de $1.000.000.000. de pesos, año
base 2000.  Las otras 9 películas manejaron presu-
puestos medianos o pequeños: cinco con presupues-
tos cercanos a 338 millones  y cuatro alrededor de
723 millones de pesos (constantes - años base 2000).
Los presupuestos promedios por rango se mantu-
vieron relativamente estables  con niveles similares
a los del período 1990-1999, con excepción de las

películas de rango grande (mientras el cálculo en la
década pasada fue de 3.610 millones de pesos, el
periodo de estudio Fedesarrollo fue de 2.266 millo-
nes de pesos). La única película producida en este
rango estuvo por debajo del promedio de las cinco
películas que se produjeron en los noventa.

Respecto a la generación de empleo cada pelícu-
la contó con un equipo alrededor de 32 personas,
inferior a lo que se vio en el período 1990-1999 don-
de en promedio cada una empleó 67 personas.

En  los Cuadros 3.8 y 3.9 se incluyen los datos de
espectadores y de taquilla de todas las películas es-
trenadas en el período de análisis.

Solo tres películas superaron los trescientos mil
espectadores. La pena máxima y Te busco de Dago
García Producciones y la Virgen de los sicarios, una
coproducción colombofrancesa con distribución de
United International Pictures (UIP). Cabe anotar, que
las dos primeras cintas invirtieron el 35 % de sus
gastos en publicidad y promoción.  Seis estuvieron
entre los 50.000 y los 200.000 espectadores, una asis-
tencia  medianamente exitosa tomando en cuenta la

2 Sin tomar en cuenta el 2003,
que para la fecha en la que se
hace este documento no ha
finalizado.

Cuadro 3.6
* Información general sobre la producción nacional de largometrajes: presupuestos totales
y promedios, generación de empleo y asistencia promedio 2000-2002
(Pesos del año 2000, número de películas y numero de personas)

Tamaño del Presup. Empleo Empleo Empleo Empleo Presup./ Películas Promedio Espectad.

Presupuesto (Millones nacional extranjero total nacional por empleo por película por película

película e/

Pequeño     1.688.077.833 539 1 540 108          15.630.350 5        337.615.567    103.000

Mediano 1     2.891.934.401 395 2 397 99          29.137.878 4        722.983.600    182.667

Mediano 2     2.800.504.271 188 8 196 94          14.896.299 2      1.400.252.135    172.000

Grande     2.266.151.508 132 34 166 132          13.651.515 1      2.266.151.508    390.000
Fuente: Cálculos Fondo mixto de cinematografía  Proimágenes en Movimiento y   Convenio Andrés Bello. Fondo mixto de cinematografía  con cifras suministradas por la
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. a/   Las películas se distribuyeron por tamaños según la magnitud de su presupuesto a precios del año 2000.  Se
consideran de tamaño grande las películas con presupuestos mayores a $2.000 millones del año 2000, medianas 2, entre $1.000 y $2.000 millones, medianas 1, con
presupuestos entre $500 y $1.000 millones y pequeñas, con presupuestos menores a $500 millones. b/  La suma global del presupuesto de las películas según tamaño del
mismo. c/ Estas cifras de empleo deben ajustarse considerando que, en promedio, las personas empleadas trabajan 3.5 meses al año. d/ Incluye películas producidas aunque
no todas han sido presentadas al público.
Se corresponde con el cuadro 3.12 del capitulo 3.
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taquilla promedio mensual en el país.  8 películas
tuvieron menos de veinte mil espectadores.

Tan solo 5 de las 17 películas exhibidas tuvieron
colocación en otras ventanas.

Para los cálculos del gasto y  su valor agregado,
de acuerdo con el estudio, se utilizó la suma de los
costos de las películas producidas dentro del país
durante cada año.  Para el 2000 y 2002 el presu-
puesto total estuvo alrededor de los tres mil millo-
nes.  La inversión en el 2001  fue crítica, tan solo se
estaban produciendo cuatro películas

Los cálculos de las utilidades y el valor agregado
no se hicieron por película sino por año, de acuer-

do con la metodología propuesta por Fedesarrollo.
Al hacer las aproximaciones de ingresos por entra-
das a salas de cine  más otras ventanas menos los
gastos de producción que se hacen en un año las
uti l idades del sector fueron  negativas durante el
2000, y en el 2001 no fueron significativas. Como se
menciona en el estudio, esto se puede explicar por-
que  los ingresos no se causan en el mismo año de
la producción sino en el  ciclo de explotación de
una producción cinematográfica, que puede durar
hasta diez años.

Los mayores niveles de gasto están en: postpro-
ducción; personal técnico y equipo de realización;
publicidad; y promoción.

Cuadro 3.7
Estimación del número de espectadores a salas de cine de películas colombianas 2000-2003

2000 2001 2002 2003

Terminal                5.000

Diástole y sístole               95.000

Soplo de vida               10.000

La virgen de los sicarios             195.000               195.000

La toma de la embajada             100.000

Kalibre 35                 20.000

Los niños invisibles                 57.000

Bogotá 2016                   5.000

El intruso                   2.000

Bolívar soy yo                172.000

La pena máxima               500.000

Te busco                400.000

Como el gato y el ratón                  91.000

After party                   5.000

Hábitos sucios                5.000

Siniestro                   3.000

La primera noche               80.000
Fuente:: Cine Colombia y Dirección de Cinematografía. Cálculos Proimágenes en Movimiento y   Convenio Andrés Bello.
*Se corresponde con el cuadro 3.13 del capitulo 3.
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Cuadro 3.8
Estimación del valor de la taquilla en salas de cine de películas colombianas 2000-2003

2000 2001 2002 2003

Terminal        22.024.650

Diástole y sístole       418.468.350

Soplo de vida        44.049.300

La virgen de los sicarios       858.961.350      1.010.334.000

La toma de la embajada       440.493.000

Kalibre 35         103.624.000

Los niños invisibles         295.328.400

Bogotá 2016           25.906.000

El intruso           12.117.960

Bolivar soy yo       1.042.144.560

La pena máxima      2.590.600.000

Te busco       2.423.592.000

Como el gato y el ratón          551.367.180

After party           30.294.900

Hábitos sucios        33.825.000

Siniestro           18.176.940

La primera noche       541.200.000
Fuente:  Cálculos Proimágenes en Movimiento y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura
*Se corresponde con el cuadro 3.14 del capitulo 3.

Cuadro 3.9
Estimación de ingresos totales en otras ventanas de las películas colombianas 2000-2003,
incluye ingresos de los productores nacionales y extranjeros.

2000 2001 2002 2003

Terminal           12.000.000

Diástole y sístole           35.800.000          136.600.000       128.600.000

Kalibre 35           62.274.137

Soplo de vida           31.500.000

La virgen de los sicarios  N.A.

La toma de la embajada  N.D.

Los niños invisibles        43.680.000

Bogotá 2016           16.000.000

Bolivar soy yo  N.A.

La pena máxima           22.400.000

Te busco  N.A.

La primera noche  N.A.

Como el gato y el ratón  N.A.

El intruso  N.E.

Habitos sucios  N.E.

After Party  N.E.

Siniestro  N.E.
Fuente: Cálculos Proimágenes en Movimiento y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
N.A:  Películas en cartelera o que no han culminado su ciclo por otras ventanas.
N.E.:  No explotadas en ventanas diferentes a salas de cine en Colombia.
N.D.  No disponible.
*Se relaciona con el cuadro 3.15. del capitulo 3
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Cuadro 3.11
Estimaciones del valor agregado y el consumo intermedio en la actividad de producción de cine en Colombia, 1993-1999
(Miles de $ corrientes)

Tipo de ingreso o gasto 2000 2001 2002

Ventas en salas del cine nacional  a/ 1.783.997 4.025.792 4.077.694

Exhibidor 1.070.398 2.415.475 2.446.616

Distribuidor 178.400 402.579 407.769

Productor nacional 535.199 1.207.738 1.223.308

Ventas otras ventanas por nacionales b/ 114.074 202.500

Distribuidor 17.111 30.375

Productor nacional 14.544 25.819

Total ingresos del productor nacional 535.199 1.222.282 1.249.127

Ingresos exhibidor, distribuidor nales. 1.248.798 2.835.166 2.884.760

Valor agregado cine gastos   c/ 968.851 335.599 673.109

Consumo intermedio nacional gastos  d/ 1.232.100 857.967 2.937.534

Valor agregado nacional gastos  e/ 2.677.948 1.277.362 3.610.643

Consumo intermedio extranjero gastos  f/ 382.064 -

Gasto o presupuesto total 2.979.868 1.277.362 3.610.643

Valor agregado utilidad productor nacional  g/ - 477.956 787.979 21.508

Valor agregado sector cine nacional  h/ 490.895 1.123.578 694.617

Valor de la producción bruta  i/ 3.750.710 4.900.507 6.516.912
Fuente: Estimaciones de Fedesarrollo con base en las cifras de los Cuadros Nos.3.14, 3.15 y 3.16.
Notas: a/ La distribución de la taquilla del cine nacional se realiza de acuerdo con los supuestos de los Cuadros Nos. 3.5 y 3.6. b/  A las ventas de cine nacional en otras
ventanas se les descuenta unos gastos del 15%, sugerido en las entrevistas como promedio, aunque se expresaron opiniones de que estos gastos podrían ser mayores. c/  La
parte del valor agregado que corresponde a los pagos a factores de producción diferentes al capital. d/  Gastos en insumos suministrados por oferentes nacionales. e/  La
suma del valor agregado en la producción de cine (excepto pagos al capital) y los gastos en insumos de procedencia local. f/  Gastos en insumos adquiridos en el exterior. g/
Utilidades de los productores nacionales: ventas en salas de cine nacionales más ventas otras ventanas menos su participación en los gastos totales. h/ Corresponde a la suma
del valor agregado en gastos principalmente de mano de obra más las utilidades del productor nacional. i/ Suma de los valores agregados y consumos intermedios.

Cuadro 3.12
Películas producidas dentro de los países

Países 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

España 44 48 77 68 54 61 77

México 56 20 20 15 23 37 n.d

Argentina 10 24 37 32 23 35 n.d.

Colombia 3 3 2 4 7 3 3

Portugal 16 7 4 9 10 12 n.d.

Chile 3 4 1 1 4 3 n.d.

Brasil 6 18 40 30 32 40 n.d.

Venezuela 1 9 8 6 8 n.d. n.d.

Francia n.d. 97 104 125 158 150 145

Uruguay n.d. 4 3 7 3 3 4

Cuba 7 8 5 6 n.d. n.d. 8

Grecia n.d. 24 20 16 14 16 18

Reino Unido n.d. 56 108 106 84 86 73

Bélgica n.d. 7 8 7 10 14 12

Suecia n.d. 17 28 32 34 23 37

Alemania n.d. 63 64 61 50 74 66

Estados unidos 453 411 471 510 509 461 478
Fuente: Media Research & Consultancy Spain: La industria audiovisual Iberoamericana. Datos de sus principales mercados, 1997, pág. 283. Conferencia de autoridades
cinematográficas de Iberoamérica (CACI): La realidad audiovisual iberoamericana. CNAC, Venezuela, 1997, pág. 229. Departamento de estudio e Investigación del Sindicato de
la industria cinematográfica argentina, www.sicacine.com.ar .World Film Market Trenes, Focus 2001 Cannes Market. Cálculos Economía y cultura CAB y por Carlos Guzmán
Cárdenas del Conac. Cálculos  Fondo Mixto de cinematografía y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
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Cuadro 3.13
Número de películas nacionales estrenadas

Países 2000 2001 2002

Argentina 48 55 45

México 16 19 17

Brasil n.d 30 30

Colombia 3 7 4
Fuente: Dirección de Cinematografía de Colombia y IMCINE. Estudio e Investigación del Sindicato de la Industria Cinematográfica argentina, www.sicacine.com.ar . Cálculos
Proimágenes en Movimiento y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

Cuadro 3.14
Espectadores que asisten a cine en Brasil

2001 % 2002 %

Número de espectadores de películas brasileñas 6.978.717 9,32 7.299.790 8,03

Número de espectadores de películas extranjeras 67.905.774 90,68 83.566.198 91,97

Número de espectadores de películas iberoamericanas no-domésticas 347.367 0,38

Número de espectadores de películas europeas 1.914.301 2,11

Número de espectadores de películas de otros orígenes 129.792 0,14

Número de espectadores total 74.884.491 90.865.988
Fuente: Dirección de Cinematografía de Colombia y Imcine. Estudio e Investigación del Sindicato de la Industria cinematográfica argentina, www.sicacine.com.ar. Cálculos
Proimágenes  y  CAB.
Cálculos  Fondo mixto de cinematografía y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

Cuadro 3.15
Espectadores que asisten a cine en México

2001 % 2002 %

Número de espectadores a películas mexicanas 11.919 9,89 14.725 12,03

Número de espectadores a películas estadounidenses1 116.165 96,36 118.049 96,41

Número de espectadores a películas iberoamericanas 343 0,28 710 0,58

Número de espectadores a películas de otros orígenes 4.043 3,35 3.690 3,01

Número de espectadores total 120.551 122.449
Fuente: Dirección de Cinematografía de Colombia y Imcine. Estudio e Investigación del Sindicato de la Industria cinematográfica argentina, www.sicacine.com.ar . Cálculos
Fondo mixto de cinematografía y CAB con cifras suministradas por la Dirección de cinematografía del Ministerio de Cultura.

Cuadro 3.16
Espectadores que asisten a cine en Argentina

Años 2000 % 2001 % 2002 %

Número de espectadores a películas extranjeras 18.094.177 75,1 24.025.862 86,96 26.313.917 89,12

Número de espectadores a películas argentinas 5.999.311 24,9 3.601.390 13,04 3.211.718 10,88

Totales 24.093.488 100,0 27.627.252 100,00 29.525.635 100,00
Fuente: Dirección de Cinematografía de Colombia y Imcine. Estudio e Investigación del Sindicato de la Industria cinematográfica argentina, www.sicacine.com.ar. Cálculos
Fondo mixto de cinematografía y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
Se relaciona con cuadro 2.4.
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Cuadro 3.19
Porcentaje de la población que fue por  última vez a cine

Ayer 0,39%

Última semana 4,34%

Último mes 13,61%

Últimos 3 meses 10,15%

Últimos 6 meses 6,74%

Último año 5,40%

Hace más tiempo 25,32%

Nunca va 34,05%
Fuente: EGM, cálculos Proimágenes y  CAB.

Cuadro 3.20
Frecuencia de asistencia a cine

Semanalmente 1,78%

Quincenalmente 4,22%

Mensualmente 7,16%

Trimestralmente 2,60%

Ocasionalmente 24,86%
Fuente: EGM, cálculos E y C, CAB.

Cuadro 3.17
Evolución de algunos indicadores del cine español 2000-2002

2000 2001 2002

Nº Cines 1,298 1,254 1,223

Nº Pantallas 3,5 3,77 4,039

Películas exhibidas 1,718 1,831 1,877

Recaudación (millones de € euros)

Españolas 53,74 110,18 85,47

Extranjeras 482,58 506,24 540,43

Total 536,33 616,42 625,90

Espectadores (millones)

Españolas 13,4 26,2 19,01

Extranjeras 121,9 120,6 121,70

Total 135,3 146,8 140,71

Porcentajes de espectadores

Españolas 9,9% 17,8% 13,5%

Extranjeras 90,1% 82,2% 86,5%
Fuente: Ministerio de Cultura Educación y Deporte de España. Cálculos  Fondo mixto de cinematografía y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del
Ministerio de Cultura.
Se relaciona con cuadro 2.6.

Cuadro 3.18
Cifras de consumo

Las diez películas más Espectadores Las diez películas más Espectadores

vistas en el año 2001 vistas en el año 2002

Harry Potter 1.049.224 El hombre araña 1.376.572

La momia 703.556 El señor de los anillos 1.159.026

El planeta de los simios II 696.240 La era de hielo 942.520

Límite vertical 667.619 Harry Potter y la cámara secreta 650.119

Como perros y gatos 541.387 Monsters Inc. 629.617

El náufrago 539.032 Hombres de negro II 570.836

Pena máxima 468.009 Señales 511.865

Jurassic Park III 459.048 Una mente brillante 451.703

Lo que ellas quieren 458.327 El señor de los anillos II 434.564

El sexto día 450.135 La gran estafa 416.430
Fuente: Cine Colombia. Cálculos  Fondo Mixto de cinematografía y CAB con cifras suministradas por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura
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Cuadro 3.23
Razones para escoger el lugar para ir a cine

Cercanía al hogar/trabajo 16,39%

Calidad imagen/sonido 21,74%

Servicios adicionales 8,22%

Estacionamiento 5,44%

Asientos confortables 15,37%

Cantidad salas/horarios 10,40%

Facilidad para entrar 9,71%

Descuentos especiales 8,49%

Ubicación cerca otros establec. 7,55%

Seguridad 12,22%

Reservas 0,81%

N.s./N.r. 0,05%

Ninguna 0,15%
Fuente: EGM, cálculos Proimágenes y  CAB.

Cuadro 3.21
Día de la semana que acostumbra ir a cine

Lunes 0,48%

Martes 8,93%

Miércoles 1,45%

Jueves 6,79%

Viernes 4,95%

Sábado 12,99%

Domingo 10,05%
Fuente: EGM, cálculos Proimágenes y  CAB.

Cuadro 3.25
Géneros de cine que se prefieren

Acción 27,78%

Drama 11,60%

Dibujos animados 7,18%

Comedias/Humor 13,35%

Romance/Amor 5,65%

Ciencia ficción 8,05%

Históricos 2,50%

Suspenso/terror 11,72%

Cine Arte 4,12%

Eróticos 0,64%

Otros 0,75%
Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB.

Cuadro 3.26
Cuándo se decide ir al cine

Mismo día 22,20%

Día anterior 9,19%

Semana anterior 9,22%

No sabe 0,02%
Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB.

Cuadro 3.22
Tipo de películas a las que más se asiste

Películas colombianas 2,52%

Películas Hollywood 27,12%

Películas otros países latinos 1,78%

Otras películas extranjeras 9,20%
Fuente: EGM, cálculos E y C, CAB.

Cuadro 3.24
Tipo de sala que más frecuenta.

Cine calle 7,73%

Centro comercial / Multicine 32,88%
Fuente: EGM,  cálculos Proimágenes y  CAB
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Gráfico 3.5
Porcentaje de la población que acostumbra ir a cine por lo menos cada mes por ciudad

Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB.

Gráfico 3.6
Porcentaje de la población que acostumbra ir a cine por lo menos cada mes por estrato social

Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB

Cuadro 3.27
Cómo se consulta cartelera para ir cine

Periódico 22,58%

Internet 1,07%

Llamando al teatro por teléfono 2,57%

Propio teatro 13,34%

Llamada al 113/Línea T 1,02%

Otros 0,04%
Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Po
rce

nta
je

Bogotá Cartagena Medellín Pereira Manizales Cali Popayán Ibagué Bucaramanga Neiva Cúcuta Villavicencio Santa Marta Armenia Tunja Pasto

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Po
rce

nta
je

Bajo Medio bajo Medio medio Medio alto Alto



170

I M P A C T O  D E L  S E C T O R  C I N E M AT O G R Á F I C O  S O B R E  L A  E C O N O M Í A  C O L O M B I A N A :  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  P E R S P E C T I V A S

 Gráfico 3.7
Porcentaje de la población que acostumbra ir a cine por lo menos una vez al mes por rango de edad (2002)

Gráfico 3.8
Porcentaje de la población que acostumbra ir a cine por lo menos una vez al mes por nivel educativo

Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB

Fuente: EGM, cálculos  Proimágenes y  CAB
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