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IftRODUCCION 

El desarrollo hiet6rico del cine mexicano ha producido una 

serie de 1•neros, simboloe 1 mitos que con el correr de loe aflos 
• 

nuestra cinematografía sigue adn explotando, por consid~rarlos 

recursos valiosos con los cuales ee ha demostrado que el especta -
dor encuentra gran aatiafacci6n e incluso cierta identificaci6n. 

A finales ele 1931, cuando al cine nacional ee integra el ··eo -
nido directo (mecanismo adapta4o por loe hermanos Roberto 1 Jo

seli to Rodrigue~), ae da pauta a la creaci6n de un persona~e que 

con el tiempo ae har' casi una constantes la prostituta, leta 

surge abiertamente con la primera película del 1•nro prostibu

lario titulada Santa, filmada en Mlxico a partir de noviembre de 

ese mismo afio 1 baaada en la novela hom6nima naturalieta del es -
critor mexicano Pederico Gamboa (1864-1939). 

...... 
Dicha cinta, dirigida por .Antonio Jforeno e interpretada por 

Lupita Tovar 1 Carlos Orellana, resulta ser una nueva vereidn de 

la citada novela (eacrita en 1903 1 adaptada para el cine mudo 

en 1918), de la cual eal4r'11 decenas 1 decenas de filmes 1 perso -
najes aimilaree dentro del cine nacional. Be aquf precisamente 

donde aparece el primer arquetipo 4e la "11113er 4e la mala vida"s 

mujer-objeto, Tilipendiada por antonomasia, provinciana ein eeco -
l~i4ad alguna, oasi Ti:o~a4a t·J ain otra altemativa que no sea 

la 4e ejercer la prostituci6n. 
1 

In efecto, al comenear eu etapa eonora el cine mexicano a4o¡ 

ta a la proetituta integr'114o1a a 41 de manera decisiva, esto ea, 

. .. 
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la presenta en un horizonte melodramático al cual deberá limitar 

se en la mayoría de las ocasiones: ser amorosa, respetar y "ºº!!! 
pensar'' el hombre, desatar pasiones, sufrir una condena, resistir 

el calvario de su pésima suerte y conservarse ingenua, sumisa, re 

primida, devota, honesta y heroica, "cualidades" muy estimadas 

por directores, productores y argumentistas de aquella época, qui! 

nes (de alguna u otra forma) mediante la reiteraci6n no casual de 

tales peculiaridades dier.on origen a todo un estereotipo femenino. 

A este respecto y dado que los roles mujeriles han sido ex-

, plotados considerablemente en nuestra cinematografía, la presente 

investigaci6n parte del tema siguiente: la imagen de la mujer en 

la cinematografía nacional, pues en cierto modo generaliza el PU!! 

to de partida de este estudio. Pero al particularizar todavía más 

sobre el área de trabajo, el problema desarrollado es la cabare

tera en el cine mexicano durante el período presidencial de r.a
guel Alemán Vald~s (1946-1952), 

Bajo esta premisa y luego de previa revisi6n sobre lo eser,! 

to a prop6sito del cine mexicano y particularmente sobre la mujer 

en la cinematogr~fía sonora del país, este análisis se ubica en 

un g_~nero tan interesante y poco explorado como es el prostibul,! 

rio. Al respecto, cabe mencionar que dicho g~nero implica una S!· 
rie de rasgos tales como el fioheril, cabareteril o burdelero, y 

la investiga.ci6n se aboca esencialmente al estudio de la cabare -
tera, ya que durante la etapa en que se centra el problema se o!? 

serva un importante incremento de cintas sobre dicho personaje. 

Segdn la 6ptica de~ cine mexicano, la protagonista termina, 

tarde o temprano, en un cabaret, ese "micromundo" sexista que la 

sitúa bajo una doble modalidad (prostitu~a citadina que baila y 

canta) e impone una eobrexplotaci6n como mujer trabajadora. Se 

trata de un cine en el que la mujer es oabaretera, bailarina, rum 

bera y prostituta, En realidad el cabaret es, por un lado, su h! 
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3. 
bitat (lugar donde desarrolla su "modus vivendi" sea de la pro!!. 

tituci6n o de alguna otra actividad como la "artística") y, por 

otro, su infierno y condena en la tierra para alcanzar "en mejor 

vida su paz eepiri tual'' • 

Para nuestro cine, este g~nero ha sido un recurso del cual 

se ha podido valer muchas veces para satisfacer determinados in 

tereses y requerimientos de la industria fílmica, pues ve en él 

un factor.de apoyo financiero y sobre todo un modelo psicológico 

y de supuesta "realidad" social (o realidad nacional). Se ha l~ 

erado tanto con él que las imágenes presentadas han logrado este 
' -

reotiparse hasta convertirse cada vez más irreales y falsas. 

Las distintas visiones con las que ha sido abordado el gén! 

ro y sus características propias, fueron las causas.primordiales 

por las cuales nos vimos motivados a emprender un análisis sobre 

la prostituta cinematográfica. Un estudio que comprendiera los 

elementos integrentee de las cintas de este corte, es decir, aque -
llo·s componentes de apoyo que van desde el personaje mismo (con-

ducta) hasta la representeci6n del espacio-tiempo (ambientación). 

Es importante señalar que para tal efecto basamos nuestras obser -
vaciones en el contexto político, econ6mico,-social y cultural 

1 -

prevalecien~e en el país al tiempo de dichas realizaciones, ya 

que s6lo de esta manera es posible comprender la influencia eje! 

cida por el ~omento hist6rico en las produce.iones cinematográf! 

cas. 

A fin de destacar y delimitar la etapa más prolífica del g~ -
nero, la presente investigación se sitúa precisamente durante el 

sexenio de Miguel Alemán Valdés, 1946-1952, pero sin pesar por 

alto los má~ representativos antecedentes fílmicos de este mismo 

corte prostibulario. 

Tal es el caso de Santa, el calvario de una prostituta y el -inicio de todo un género, cinta que goza de un "éxito casi, obli-

.· 
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4. 

gado" en tanto con ella se consolida la industria cinematográf! 

ca (consecuencia de la integraci6n oficial de un nuevo e impac

tante elemento técnico y de la adaptaci6n de una "novela atrevi . -
da" que evidenciaba la vida de una mujer provinciana desde su 

primer desventura amorosa, hasta su hundimiento por la deshonra 

a una sociedad cat6lica, patriarcal y sexista). De ah! el "nac! 

miento" justamente de un personaje que con el tiempo se hará C,! 

si imprescindible para el cine na.cional. ~ste lo abordará, por 

regla general, bajo f 6rmulas melodramáticas cuyas bases se ha

llan apuntaladas en la moral tradicional burguesa. 

"La cinematografía sonora nac.ional comienza relatan(lo la bi.2, 

grafía de una prostituta y desde entonces no ha podido 1iberarse 

de la tutela de ese personaje. Todas sus producciones la incluyen 

o la implican" ( 1) •. 

Efectivamente, Santa es el emblema de la prostituta en el e! 

ne mexicano. El arquetipo que sentar' las bases para producciones 

análogas en las cuales el denominador comdn será la mujer-objeto 

insertada en una sociedad que le impide decidir su vida por sí 

misma. Las causas: carencia de una profesi6n u oficio aunado a 

la inutilizaci6n de la mujer como elemento socialmente producti

vo; la conducta discriminatoria de una colectividad mac~ista que 

rechaza las relac~ones sexuales premaritales, el aborto. la pros -
tituci6n co~o producto del eistema social imperante; y 1a apa-

ric16n de un hombre que casi siempre "devalli.a" (despersonaliza) 

a la mujer para hacer de ella una "hermosa criatura" esclavizada, 

social y psicol6gicamente, al dinero, círculo de enajenacidn en 

el cual deberán moverse las consecutivas "santas". 

A Santa le siguieron pelíc~las cuyos títulos son aobradame!! 

te elocuentess La mujer del puerto (1933), Irma la mala (1936), 
La mancha de sangre (1937), Carne de cabaret (1939), Plor de fan

.62. (1941), Las abañdonadas (1944), entre otras. Sin embargo, a 
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5. 

lo largo de ese lapso comprendido entre 1935 y 1945, es decir, 

durante las etapas presidenciales de Lázaro Cárdenas Y' Manuel Av!, 

la Camacho, el ctne de prostitutas sobrevive a un nivel ínfimo, 

incapaz de proponer algún nuevo modelo. Personaje y tramas pare

cen estar esperando el ascenso al poder de Miguel Alemán a fin 

de expandirse.como género, como una de las peculiaridades del es 

tilo fílmico nacional. 

El sexenio de Alemán Vald~s, ·primer presidente oiviliet~ un! 

versitario de la postrevoluci6n, fue la antítesis del cardenismo 

y la continuidad conservadora (aunque más acentuada) de la polí-, 

tica avilacamachista, s6lo que con la apariencia de "progresista". 

t1 inauguraba lo que se va a denominar el "desarrollo estabiliz! 

dor" que favorece al capital financiero, bancario y privado, así 

como a la inversi6n extranjera. 

El alemanismo fue una administraci6n que ciment6 sus progr! 

mas/objetivos en la corrupci6n y dilapidaci6n de los recursos 

econ6micos y naturales. Un régimen de grandes obras de infraes

tructura, de la imposici6n del presidencialismo y la "moderniz! 

ci6n del autoritarismo" (2) que acentu6 la opresi6n de los nive

les de vida de las mayorías nacionales. Un período presidencial 
' 

que logr6 corromper a dirigentes obreros, campesinos, populares, 

universitarios e intelectuales. Un gobierno promotor de la lla

mada "econom~a ficci6n", de la_"transformaci6n industrial" del 

país y del crecimiento an!rquico de las principales urbes mexi

canas. Una fase hist6rica marcada por la desigualdad eocioecon6 -
mica de la poblaci6n, obligada a desenvolverse en tnl contexto ho! 

til y desquiciado: corrupci6n, "gangsterismo", desempleo y sub

empleo, delincuencia y prostituci6n. 

En fin, todo un negro panorama que justifica el descrédito 

político, econ6mico, social Y' cultural del país. 

Esta patética atm6sfera característica del alemanismo se vio 
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reflejada no casualmente en las manifestaciones culturales de 

aquella época. De 1946 a 1952, el arte y los grupos intelectuales 

del momento.vivieron un aparente impulso oficial el cual exigía 

a su vez la protecci6n de los intereses burgueses. En cuanto a 

los medios de difusi6n, la prensa, el radio y el cine eran conai 

derados como tres principales 6rganos de propaganda y publicidad, 

magníficos negocios dispuestos a vender su producto "al mejor PO,! 

tor". 

En la cinematografía nacional,. esta atm6sfera incompatible 

al arte, pero favorecedora al lucro, se evidenci6 en cintas en 

las que la industria fílmica apuntaba hacia la explotaci6n casi 

constante de esquemas tradicionales (arrabaleros, c6micos, pro! 

tibularios) cuya pretensi6n era la supuesta verosimilitud con la 

realidad. 

El gran condicionamiento del cine alemanista fue el dinero, 

y dada esta exigencia financiera, este sometimiento de la creat! 

vidad a los imperativos econ6micos, 'se propici6 la producci6n de 

extraordinaria cantidad de películas que e6lo entretenían al e! 

pectador y lo evadían de todo aquello que le hiciera reflexionar 

o reconsiderar las circunstancias sociales prevalecientes. 

La proliferaci6n durante este r~gimen d,e clubs nocturnos, 

salones de baile, burdeles, "cabaretuchos", casas de cita, pro! 

tíbulos.1 ho~eles de "mala muerte" motivaron en buena medida a 

· que se produjeran melodramas cabareteros y arrabaleros. Se real! 
1 

zan películas que celebran su esplendor en la narraci6n prostibu -
laria. Se instala al personaje de.la prostituta como símbolo en 

. -
tra.rtable • 

Es aquí donde S~ta/prostituta adquiere una notable transfi 
. -

guraoi6n: resucita y se levanta d.el lecho de muerte para recorrer 

las calles acompaffada de una canci6n que la identificará como la 

protagonista fílmica; en el cabaret bailar' mambo, rumba o danz6n 
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7. 
y será e.bordada tanto por el "cinturita" como por el hombre de

cente que pretende rescatarla de las "garras del vicio". 

La corrupci6n social de este sexenio se antoja un v~rtedero. 

El auge de la "callejera", la "trotacalles", la "pecadora", 

la "señora tentaci6n" significa la vanagloria de una sociedad cien 

por ciento machista que pretende burlar y/o desplazar el tabú del 

deseo sexual; se quebrantan las "leyes de Dios" y las normas so

ciales. 

De ahí que el g~nero sea tratado con superficialidad. El pr.2. 

blema de la prostituci6n nunca se maneja desde migulos sociol6gi . -
coa; se manipula s6lo la imagen de ia "caida" del personaje fem! 

nino que siempre va a dar al fango, a la inmundicia y al pecado. 

El dedicarse a la ttmala vida" por transgredir las convenci,2_ 

nes sociales y cristianas será, además del llamado castigo, la d! 

gradaci6n de la mujer hasta los niveles más bajos de la dignidad 

humana. Se despersonaliza y poco a poco va adquiriendo la convic

ci6n de que ella, como persona, es impura e inferior • 

Sin embargo, gracias a los "atributos" del melodrama, la pro~ 

tituta (o específicamente la cabaretera) podrá reivindicarse y pu 
~ -

rificarse ante los-ojos de la sociedad cuando su conducta esté 

justificada por acciones encaminadas al bienestar y superaci6n de 

sus allegados (Las abandonadas, 1944, Sal6n México, 1948). La mue! 

te, el matri}tlonio,. o formar un hijo. "digno" de la sociedad será 

el Wiico fin que proponga el cine mexicano·para tan mie6gino gé

nero. La mujer siempre es la mala, la culpable, o en ocasiones es 

el destino, pero nunca se cuestiona al sistema econ6mico, políti 
. -

co y social que ea precisamente quien propicia este mecanismo de 

explotaci6n sexual. 

Las cintas prostibularias en general son el rompimiento con 

una more.l sustentada a partir del porfiriemo, en las que la just! 

ficaci6n de los mensajes se efectúa a trav~s de cargas sensible-

.. ?k~~~;m; 1"~·:·:·:::~~~~'.~-~.t.~:.~~-ú¡;.;,_.;· · ,-:.:.".·.···.:' •" ü'\"',1l\oU•j, 0j\;;\>, 
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8. 

ras cuyo fin es presentar toda manifeetaci6n erótic~ -ejercida 

por el personaje-, como lo degradante para una ideología sexis 

ta a.poyada en preceptos ec~esiásticos. 

Por otra parte, es necesario advertir que durante esta eta

pa alemanista la idea del cine se vio orientada hacia el negocio, 

o sea, ee situ6 dentro del campo 'mercantilista en el que la fina 

lídad principal fue la ganancia. Los productores/mercaderes exal 

taron preferentemente temas trama.dos en la pobreza extrema y en 

la degradaci6n femenina. 

Se presentaban imágenes que emocionalmente provocaban al e! , 

pectador para luego dosificarle un "serm6n" moralizante bajo la 

escala de valores burgtieses. Se reprobaba en parte a la prostit~ 

ción desde terrenos por demás prostituidos. 

Ahora bien, una vez esbozado el problema a tratar y tomando 

en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario partir, a efec

to de demostrar la investigación de manera adecuad~, de algunos 

planteamientos prelimiliares que soportarmi al análisis. 

Para ello se han formulado los siguientes supuestos hipot!' 

tic·os: 

l. Si un determinado r~gimen.político provoca notables alte-
' 

raciones en lo económico, social y cultural de un :país y esto a 

su vez influye y se exterioriza propiamente en la vida cotidiana 

de sus hebitfilltes, entonces todo tipo de manifestaci6n cultural, 

producto de la creatividad hwnena (pintura, escultura, arquiteot~ 

ra, literatura, mdsica, den za, f oloklor', ·, teatro, cine),·· se ve·rá 

sujeta a los cánones establecidos por el contexto eociohistórico. 

En el cine donde se plasman intrínsecamente, al igual que en 

otras ~rtes, las circunstancias sociales del momento, se observa . . 
un fen6meno significativos la expoaici6n de temas· acordes a loe 

intereses de los gobernantes (la cinematografía nacional gira a! 
rededor de las políticas sexenalee y tarde o temprano se ajusta 
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9. 
a ellas con terca fidelidad). 

Como consecuencia de este primer ple.nteamiento se puede con 

cretar sobre el particular y distinguir otro supuesto: 

2. Si el gobierno del presidente Miguel Alemán Vald~s se iden 

tific6 como la era sin contención durante la cual se institucio

naliza la corrupci6n, se reprime todo movimiento sindical indepea 

diente, se permite la inversi6n extranjera y se abre paso a la f~ 

ga masiva de capitales, se propicia el enriquecimiento desmedido 

de la.e autoridades, se genera el descenso del nivel de vida de las 

clases populares y se fomenta el enviciamiento de una sociedad ma 

nipulable, adem6.s de prostituir a la gran urbe, entonces la supe! 

estructura ideolc5gica (escritores, pintores, realiza.dores cinem!_; 

tográficos y teatrales, entre otros) se vio supeditada, de algu

na forma, a la atm6sfera viciada y degradada que abrigaba a nue.! 

tro país. El cine nacional, por supuesto, se mostr6 visiblemente 

subordinado a estas características tan peculiares del alemanismo, 

étapa en la que, entre otras cosas, la prostituci6n alcanzó un 

considerable auge. 

Se hacen películas que parten de un ambiente viciado y cu-
, 

yos títulos.resultan sugestivos: Pecadora (1947), La sin ventura 

(1947), La bien pagada (1947), Sal6n México (1948), Aventurera 

(1949), Sensualidad (1950), Victimas .del oecado (1950), Trotaca-

1.!!! (1951), No niego mi nasado (1951), entre otras del mismo t.2, 

no. 

Los filmes de prostitutas.son el cine propio del alemanismo • 

. El género renace cuando se descubre que se adapta a las ci! 

cunstancias imperantes en esos momentos: la corrupci6n ac~pta la 

existencia de la· lujuria. 

La cortesana alcanza su máximo esplendor oinematogr~fico y 

desemboca en el rompimiento de la moral porfiriana; los melodra -
mas a.rrabaleros desplazan a las comedias rancheras y, sobre todo, 

"' 

-.,, 
.· .< 
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•: 
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10. 

a aquellos melodramas que insisten en el tema de la familia co

mo sagrada instituci6n. Ahora el personaje cabareteril será el 

polo opuesto·~l de la madre: por un lado, el placer o sea el p~ 

cado; por el otro, la abnegaci6n, esto es, la virtud. 

De este modo, el cabaret, la rumba, el mambo, el danz6n, los 

pasos de "fantasía" y los bailes cadenciosos pasan a formar par-

te de las peculia.ridades de la época; elementos de apoyo que re

fuerzan la conducta del personaje en su campo de acci6n (sea ~~ 

te cabaretera y/o prostituta). 

Bajo esta premisa y dada la proliferación en aquellos años 

de clubs nocturnos y por consecuencia de "mujeres fáciles" en t.2. 

da la ciuda.d de M~xico, se puede desprender un dl.timo supuesto 

hipotético que concrete la concomitancia ('no casual) entre el g! 

nero y la etapa alemanista: 

3. Si el cine mexicano se fue ajustando a los cambios soci~ 

políticos del se~enio de Alem~, cuyo objetivo central pareci6 

ser el lucro e irracional explotaci6n de todos los recursos a su 

alcance, y esto se vio reflejado de alguna manera en las produc

ciones fílmicas de ese lapso que evidenciaban tácitamente la rea 

lidad (parcial) de un México hostil al avance cultural pero "ge- , 

neroso" a la podredumbre social, entonces la.cinematografía reen 

carnará y reiterará el género prostibulario (poco explotado ante 

riormente) vali~ndose de las circunstancias j existentes en torno 

·a la. realidad soci·al del país. Para esto se apoyará en un perso

naje central, el cual ad·emás de alcanzar durante este período una 

transf ormaci6n extraordinaria, forma parte Casi siempre de un ID_! 

lodrama con atributos urbanos, mismo que recurrirá a una serie de 

elementos humanos y ~terialee que vendr~ a recrear la ambient! 

ci6n acorde al contexto social y a las exigencias del propio fi! 

me. 

A partir de ese momento, por ejemplo, el cabaret repres~nta 
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el recinto donde la protagonista se desenvuelve "laboralmente••, 

a la vez que le permite modificar su conducta y personalidad en 

forma notoria: ahora sabe bailar mambo o rumba ante los parroquia 

nos, sabe "fichar", su estado anímico aparenta ser alegre y su 

vestimenta hace resaltar voluptuosamente la "exquisitez" de su 

cuerpo. En fin, toda una serie de características alemanistas que 

vienen a transformar a la prostituta en lo que bien puede denom!, 

narse la "cabaretera del alemanismo" (este rol 110 excluye el de 

la prostituta; pueden presentarse ambas conductas relacionadas). 

.Cabe destacar que el presente estudio analítico es u:i ensayo 

que destaca los principales rasgos y distintivos de las películas. 

Esto es, se advertirA porqu~ el g~nero recibi6 ese gran impulso 

tanto en lo econ6mico como en lo t~cnico para producir cintas en 

las que la mujer (casi siempre protagonista) se presentaba como 

simple objeto de consumo; se distinguirá el porqu~ la cinematogr~ 

f!a nacional durante la era alemanista no orient6 al cine hacia 

terrenos que señalaran problem!ticas reales de la.sociedad; y se 

conocermi, por medio del "corpus" de la investigaci6n, l.os atri

butos primordiales de las cintas del género (mis6g~os, morali!, 

tas, acríticos, sexistas, etcétera), mismos que se limitaron a 

mostrarla dentro del ~ficio sin penetrar en las razones social~ 

gicas del asunto. 

Para co~prender a'1n más este·an!lisis, es preciao-considerar 

algunos cuestionamientos de los cuales se ha valido para el desa -
rrollo del tema: 

-¿Cuáles serían los cambios más,significativos que experi

ment6 el personaje de la incipiente prostituta de los treintas 

y principio de la década de los cuarentas, en relaci6n con la del 

sexenio de Alem~ Valdés? 

La transfiguraci6n de Santa se hizo manifiesta: abandona su 

lecho mortuorio para peregrinar, acampe.fiada de una melodía, las 



f:• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~1 
f .·. 
1: 1 
1 
1 
1 
1 

·1 
1 
1 

12. 

calles que la llevar&i a un lugar característico: el cabaret. !~ 

te, la mayoría de las veces tropicalizado, le brindará la oport~ 

nidad de acentuar su oficio además de fincar en él, abiertamente, 

su "modus vivendi" • 

Aquí de alguna manera se confirma lo que en páginas anteri_g, 

res se señalaba en relaci6n a las peculiaridades de la meretriz: 

ya no se desenvuelve en un mundo de divagaciones irreales, ahora 

se apoya en una atm6sfera "autosuficiente" y en un modelo que ti! 

ne profundas raíces en la reálidad mexicana. Sus movimientos, su 

carácter, su vestimenta, sus "cualidades ai:t!sticas", su conduc

ta casi siempre conformista y su personalidad en general, vienen 

a destacar esa transformación que sufre el personaje en cuesti6n. 

-¿Por· ·qué las películas de este género, pese a que tienen 

hondas ra!ces en la realidad social y/o nacional, no plantean en 

sus tramas la raz6n psicoeocial por la cual la prostituta ha pe

netrado en el mundo de las "zonas rojas" citadinas? 

La mayoría de las películas genéricas no.presenta un razon! 

miento sociol6gico que soporte el motivo por el que 1a mujer ha 

sido orillada al ca~ino de la prostituci6n. El verdadero proble

ma nunca se trata. La falsedad de la clase dominante se hace ev!, 

dente; ~1 género se antoja una apología a las clases desposeídas. 

De ahí que se diga que los argumentos están plagados de con -
vencionalism9s burgueses. La ideología~exista estuvo vigente. 

Algunos directores que incidieron en el.género produjeron 

películas en serie, limitándose dnicamente al aspecto cuantitati -
vo y relegando el cualitativo. Ante esto, era obvio que las tra -
mas no presentaran el aspecto socio16gico sino ten s6lo la carga 

melodramática que vino a reforzar, por un lado, los preceptos 

eclesiásticos (pureza, pecado, culpa, arrepentimiento,. castigo) 

1, por otro, a la sociedad sexista/machista como·pa.rte "honorable" 

de la colectividad. 
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13. 

El ámbito melodramático puede ser considerado como un dis-

fraz. 

-¿Cuál fue la reacci6n de la industria cinematográfica ale ... 
maniata ante los estereotipos y símbolos propios del g~nero crea 

dos durante el inicio del cine sonoro? 

La instaura.ci6n del alemanismo contribuy6 a la expansi6n de 

todo tipo de industria; esto a grandes rasgos conformaba la pol! 

tica financiera del Estado que centraba su poderío en ~a utiliZ!, 

ci6n irracional de todos los recursos (econ6micos o no). 

En materia cinematográfica, la industria se estableci6 como 
' 

una área econ6mica que mediante la producci6n, .la distribuci6n 

y la exhibici6n de películas/mercancía tuvo como resultante la 

obtención de bienes en los cuales estribó su sostén como tal. La 

explotaci6n de uno de los géneros que contempla gran variedad de 

estereotipos puede traducirse en una operación clave que prome

ti6 llenamente un mejor rendimiento económico al momento de sui 

comercializaci6n. 

De tal suerte que la expansi6n de la industria cinematogr! 

fica en ese período, puede calificarse como una consecuencia "a 
' -

portada" al país por la Se.gunda Guerra Mundial, ya que la produ~ 
) -

ci6n de películas europeas se suspendi6 casi en su totalidad y 

la norteamericana d.ecreci6 como resultado de aquel conflicto bf 
lico.·En sum~, tales circunstancias hicieron posible que la pr~ 

ducci6n nacional se desarrollara notablemente y sin competencia. 

Los filmes se orientaban hacia el presumible gusto masivo impue! 

to por el capricho de los productores. 

A grandes rasgos, ésta era la t6nica del alemanismo. 
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Notas. 

' 
(1) Ayala Blanco, Jorge. Aventura del cine mexicano. pág. 128. 

(2) Medina, Luis. Historia de la Revoluci6n Mexicana 1940-1952. 

n-dm. 20, pág. 93. 
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I. ;,Qu~ fue el aleme.nismo? 

í.l. Aspecto político-econ6mico. 

-¿C6mo recibió Miguel Alemán al país? 

-Gabinete presidencial. 

Personaje controvertido, el licenciado Miguel Alemán Valdés 

(1905-1983) sobresale en la historia política mexicana contempo

ránea por ser el primer presidente civil que propone un proyecto 

nacional de desarrollo y transformaci6n industrial de México. Apr~ 

vechando las singulares circunstancias que se le presentaron a 

nuestro país al t~rmino de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno 

alémanista arranc6 con el compromiso de llevar a cabo la democra -1 

tizaci6n política y el crecimiento econ6mico acelerado de la na~ 

ci6n; prop6sitos que en un principio parecían estar al alcance 

de la mano si se toman en cuenta las acciones reformistas del g!_ 

neral Lá.zaro Cárdenas. El plan alemenista trat6 en su tiempo de 

trans~ormar rápidamente a México de una sociedad agrícola y/o l".!! 

ral en un país industrial y urbano ( l) • 

Bajo la presidencia de Tltiguel Alemán, el Estado adquiri6 un 

rumbo distint-o. En forma "tenaz" y decisiva se dedic6 a propiciar 

las condiciones favorables del llamado "desarrollo estabiliza

dor" (2). Para tales efectos, someti6 a trabajadores y campesi

nos con acciones conjunta~ de represi6n y "conceei6n", combina

das durante un amplio proceso de corrupción y autoritarismo. 

Fue el auge de "nuevos ricos", empresarios, comisionistas 

e industriales, que en forma oportunista incursionaron en el cam -
po y en las fdbricas. De esta manera, el r~gimen forjaba un Eet~ 

do imperativo y centralizado, capaz de controlar toda lucha po-

·'·,, 
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16. 
lítica, incluida la sindical. 

El alemanismo signific6, entonces, una corriente política 

que privilegi6 el desarrollo de las fuerzas del gran capital en 

alianza con los intereses transnacionales; en otras palabras, re 

presentó la orientaci6n de un sector de la burguesía estatal que 

ciment6 el peso del avance econ6mico-social de nuestro país, en 

la apertura irrestricta e irresponsable al capital extranjero, 

especialmente al norteamericano. 

Si el cardenismo había sido el proyecto político que suponía 

la transacción, el combate y la cooperaci6n entre fuerzas y gru-
, 

pos de diferentes orientaciones ideol6gicas, pero que coincidían 

en el seno del régi~en, el alemanismo fue lo contrario: definió 

un nuevo perfil político que excluyó por principio aquello que 

fuera disímil a si mismo. Las acciones alemanistas eran sutiles, 

pero importantes; en el fondo se trataba de una "modernizaci6n 

del• autoritarismo'' (3). 

Así, a grandes rasgos, se configuraría el esquema de lo que 

a lo largo de seis años prevaleci6 en nuestro país y cuyos efec 

tos hoy en día vivimos como crisis. 

Miguel .Alemán Valdés nació en Veracruz en 1905;. realiz6 sus 
¡ 

estudios profesion~les en la Facultad de Derecho de la Universi

dad Nacional. En 1928 obtuvo el título de abogado. Represent6 

ante los tri"tJunales los "intereses" sindica.les de _trabajadores 

mineros, petroleros y ferrocarrileros. Fu.e consultor de la Seer! 

taría de Agricultura y magistrado'del Tribunal Superior de Just! 

cia del Distrito y Territorios Federales. Posteriormente, llevó 

a cabo una carrera política rápida y determinante, pues de dip~ 

tado local lleg6 hasta la Secretaría de Gobernaci6n, no sin antes 

haber pasado por la senaduría, la gobernatura de Veracruz y la di 

recci6n de la campaña electoral del general Manuel !vila Cama

cho (4). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I,. 

!r~~ ';,-!~;:'..'·:,· 
I;. 

~.· 

17. 
En 1945, la Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM), 

por conducto de su dirigente Vicente Lombardo Toledano, postul6 

la candidatura presidencial de Miguel.Alemán Valdés. iste, según 

sus propios antecedentes, tenía una trayectoria "progresista" y 

hasta "obrerista", ya que había sido abogado de trabajadores y 

asesor en asuntos agrarios. A partir de ese momento, ·1a CTM le 

propuso un programa de recuperaci6n econ6mica y la necesidad de 

impulsar la industrializaci6n en todos sus rubros. 

Otros candidatos a ocupar la presidencia del país fueron los 

civiles Javier Rojo G6mez,.Ezequiel Padilla, Gustavo Eaz, y los 
' 

generales Miguel Henríquez Guzmán, Enrique Calder6n, Francisco 

Castillo Nájera y Jesús Agustín Castro. De todos ellos, los mil! 

tares en sentido estricto estaban en minoría, es decir, ·no conta 

ben con el suficiente apoyo para alcanzar el cargo de primer mB!! 

datario. En rigor, y ateni~ndose a las circunstancias precedentes, 

era obvio que la balanza favorecía a los civiles, ya que todos 

eran prof esionistas y sobresalían en los puestos de la adminis

traci6n pública (5). 

Sin embargo, cada uno de ellos comenz6 a buscar adhesiones 

para.el deseado cargo aunque, con la experiencia del pasado, se 

podía fácilmente vaticinar que el dnico candidato viable era Mi 

guel AlemM, tanto por el puesto del cual provenía (Gobemaci6n) 

_( 6), como po.r las "habilidades" personales que demostr6 tener 

durante su desempeño político en los regímenes de Cárdenas (1934-

1940) y de Avila Camacho (1941-1946). 

El Partido Comunista Mexicano, al valorar y considerar que 

la presencia de un civil en la presidencia de la República impl! 

caba un paso progresista, apoy6 la candide.tura de Alemán, quien 

surgi6 como un.aspirante representativo de las fuerzas democrát! 

cas y antimperialistas de la naci6n (7). 
En contraste, a principios de 1946 se transforma por segua 
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da ocasión el partido oficial: del Partido de la Revoluci6n Me

xicana (PR!ri) nace el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (8). 

El 18 de enero de ese mismo año se declaraba disuelto el PRM, por 

considerarse "cumplida su misi6n histórica", y se aprobaban la d! 

claraci6n de principios, programas de acci6n y estatutos del PRI. 

~,7iguel Alemán Valdés quedaba, asimismo, formalmente elegido como 

candidato ~ico de la nueva agrupaci6n. 

Desde ese instante, el triunfo electoral de Alemán estaba 

asegurado. 

El PRI abandon6 el lema del extinto partido que pugnaba "por 

una democracia de trabajadores". Lo sustituy6 por otro que obed! 

cía a la nueva retórica: "democracia y justicia social". El par

tido emergente pas6 de exaltar la preparación del pueblo para la 

igualdad de derechos, a proponer educarlo "para una democracia 

auténtica". Convirtió la defensa de la "educación socialista" 

(apoyada -por Cárdenas), en favor de una•"educaci6n avanzada na

cionalista". Frase por frase, palabra por palabra fueron cuidad.!?, 

samente modificadas para hacer de ésta una organizaci6n más f ede . 

ralista (9). 
Las transformaciones estructurales resul ta.ban significativas 

y profundas. Todas tend!an a concentrar el poder en el partido, 

o sea, en sus funcionarios, en su comit~ cent-ral y en la cabeza 

de ~ate. 

Al inicio de 1946 era evidente que Alemán se dirigía con P! 

so seguro hacia la silla presidencial; pero eurg!an, no obstante, 

algunos "obstáculos" de los cuales el más importante era la pos! 

ci6n del BObierno norteamericano hacia nuestro país. 

El problema político real entre Alemán y los Estados Unidos 

era simple, pero substancial: en T1T~xico se abría paso para.la 

presidencia de la Repdblica a un candidato apoyado por una coal! 

ci6n izquierdista encabezada por Lombardo Toledano, simpatizante 

,. 
1 
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19. 

del r~gimen soviético y de clara tendencia antinorteamericana (10). 

De ahí que Alemán sintiera la necesidad de asegurar su triunfo me 

diante el apego irrestricto a la política del entonces presiden

te estadounidense Harry s. Truman (11). 

Fue entonces cuando el candidato priísta se entrevist6 con 

el diulomático norteamericano Guy Ray para exponerle la actitud 

política a ejercer durante su mandato. Alemán sentenciaba que en 

su administraci6n no aceptaría comunista alguno y que Lombardo 

Toledano no se encontraría (pese al apoyo brindado por éste a su 

candidatura) en posici6n de obligarle ni a él ni a su gobierno a 
' 

incluir elementos "incompatibles". con los lineamientos "democr,! 

tic os" de !i'f~xico ( 12). 

De hecho, fue aquí donde se origin6 la postura que Alemán 

habría de aswnir frente a las organizaciones izquierdistas ofi

ciales, quienes en alguna ocasi6n lo habían impulsado a continuar 

con la línea "socialista" del cardenismo. 

Así pues, para el propio Toledano aparecía a partir de este 

momento una nueva fase en la vida política de México: "la etapa 

de la burguesía burocrática y proyanqui". 

Por su _parte, la política econ6mica esbozada por Alemán se 

ñalaba la disposici6n de extender el poder del Estado en "apoyo" 

al crecimiento de la producci6n. Sin embargo, esa apariencia "pr~ 

gresista" _se. vio contradicha por sus acciones como presidente de 

M~xico, las que generaron notables ·monopolios y malversaciones 

financieras en detrimento de las clases bajas de la poblaci6n. 

El futuro gobierno denotaba una estructura autoritaria, una 

organizaci6n centralizada, un distanciamiento político e ideol2 

gico de las masas trabajadoras, con posibilidades represivas, y 

una. burguesía que, a part'ir de entonces, despliega y realiza sus 

intereses a través de una burocracia política encargada de hacer 

funcionar a la instituci6n estatal, de enfrentar a las masas y 
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de reajustar constantemente el desarrollo capitalista de México. 

El 12 de septiembre de 1946 se declaraba presidente electo 

a Miguel Alemán Valdés, quien días antes había expuesta brevemen 
. -

te los fundamentos de su programa: un gobierno de decisi6n y de 

trabajo, integrado por un gabinete ajeno a la política; intole

rancia a los extremismos y exaltaci6n del nacionalismo; castigo 

a funcionarios deshonestos y respeto a la ciudadanía (13). Así 

se anunciaba el jefe de una nueva ·generaci6n política que creía 

en la modernizaci6n industrial y en la separaci6n de la "técnica" 

y la política (surgim~ento de los llamados "tecn6cratas") (14). 

El presidente Alemán Valdés recibió al país en un ambiente 

.general de duda respecto a las consecuencias futuras de ese pr! 

tendido "esfuerzo desarrollista". La situaci6n econ6mica del país 

se hallaba bajo los efectos de las condiciones creadas por la Se

gunda Guerra Mundial, en otras palabras, durante 1947 decrecieron 

las exportaciones, aumentaron las importaciones, se incrementaron 

los saldos desfavorables de la balanza de pagos, disminuyeron las 

reservas de los bancos mexicanos y se atravesaba por una severa 

y pertinaz inflaci6n. Ante tales circunstancias, la discutida 

"expansi6n econ6mic..a" a través de la industrializaci6n y la pr.2_ 
¡ 

moci6n de la inversi6n, apareci6 como el objetivo clave del nue 

vo gobierno (15). 

Alasumiz: Mi~el Alemán el poder presidencial, se instaura 

una nueva estructura y organización polítioas dentro de las f.!!; 

cultades del ejecutivo: el presidencialismo (16). Aunque este 

fen6meno de personalizaci6n·del poder ya había surgido a partir 

de la creaci6n de la Constituci6n de 1917 (la cual deposita en 

el Ejecutivo amplias concesiones poco menos que dictRtorialee), 

con Alemán se consolida y se concibe como metáfora de lo q.ue Marx 

defini6 como "bonapartismo" y Gramci llamcS "cesarismo". 

El cesarismo.expresa siempre la soluci6n arbitraria confi! 
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da a una "gran :personalidad" que tendrá amplios poderes políticos 

dentro del sistema social en el cual se desenvuelva. Puede haber 

un cesarismo progresivo y uno regresivo; es progresivo cuando su 

intervenci6n ayuda al triunfo de las fuerzas progresistas; es re 

gresivo cuando su actuaci6n ayuda tambi~n a triunfar, pero a las 

fuerzas retr6eradas (17). 

Por supuesto que el presidencialismo mexicano con Miguel 

Alemfili tuvo un contenido regresivo, pues, en efecto, se favore

ci6 de manera casi exclusiva a los sectores de la burguesía, den 

tro del contexto de un ambicioso prop6sito industrializador. Ade 

más, con él se vigoriz6 la centralización del gobierno como pir! 

mide: el jefe del Estado es el jefe del gobierno y, a su vez, el 

jefe del partido estatal. El presidente Alemán Vald~s concentr6 

un gran poder jurídico, político y econ6mico que se manifestó en 

su sexenio como''••• el mon6logo presidencial, la obsesi6n unani 

mist~.del partido, la reducci6n de los poderes republicanos al 

Ejecutivo, el tapadismo, la cargada, el dedazo, el triunfalismo 

a chaleco, el charrismo, la corrupci6n corno cemento del conjun

to y el affili de captar a todo dios, subsidiando lo subsidiable y . 

degradando a los mexicanos e inventando de paso, la economía fi~ 

ci6n ••• " (18). 
-

Durante,la magistratura alemanista, la inmensa burocracia 

-con sus funcionarios y líderes- se movi6 de acuerdo á la guía . -

presidencial, es decir, las amplias facultades del ejecutivo (e~ 

tre las que destaca la prerrogativa' que ~ste tiene para poder 

nombrar y remover a sus colaboradores), contribuyeron a que esa 

burocracia -integrada por los secretarios de Estado, procuradores, 

gobernadores y demás empleados del gobierno federal-, actuara ''es 

nontáneamente" bajo la tutela de Alemán. De tal suerte que la di,!! 

poeioi6n presidencial para designar libremente a los ministros de 

Estado result6 ser, en el alemanismo, un acto de total arbitrarie -
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dád en el que el favoritismo, amiguismo y nepotismo lleg6 a ins 

titucionalizarse como peculiaridad de la política mexicana. 

El criterio d~ selección para la integración del gabinete 

alemanista se bas6 en la proyecci6n de "destreza" de los futuros 

colaboradores políticos. Los rasgos distintivos de los integr~ 

tes debían poner en evidencia el criterio "moderno" con el cual 

se identificaba al nuevo líder nacional. 

Durante toda la campaña electoral de Alemán se re.calcaron 

las singularidades del futuro gabinete: un equipo de gente joven 

universitaria y profesional, "conocedor" de la problemática naci.Q. 

nal. La "profesionalidad" del grupo se dividió entre licenciados 

en derecho, industriales y/o empresarios, técnicos universitarios 

y militares. Como la mayoría del ga.binete estuvo constituido por 

licenciados en derecho, se le calificó como "gobierno de aboga

dos" ( 19). 

La cartera ministerial estuvo •formada por los siguientes fun 

cionarios: Secretaría de Gobernaci6n, odontólogo Héctor Pérez Mar -
tínez; Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Jaime.To

rres Bodet; Secretaría de Hacienda, licenciado Rarn6n Beteta; se-
, 

cretaría de Educaci6n, licenciado Tlfanuel Gual Vidal; Secretaría 

de Agricultura, el industrial Nazario Ortiz Garza; .secretaría de 

Recursos Hidraúlicos, ingeniero Adolfo Orive de Alba; Secretaría 

de Comunicaciones y Obras Públicas, licenciado Agustín G'arcía L6 . . -
pez; Secretaría d.e Trabajo, licenciado Andr~s Serra Rojas; Secr!l 

,, taría de Defensa, general Gilberto R. Lim6n; Secretaría de Salu

bridad- y Asistencia, doctor Rafael P. Gamboa; Secretaría de Eco

nomía, el. industrial Antonio Ruiz Ge.lindo; Secretaría de Marina, 

general Luis Schuf'elberge.r Alatorre; ~obernador del Distrito Fe

deral, licenciado Fernando Casas Alemán; Secretaría de Bienes N_! 

cionales, licenciado Alfonso Caso; Instituto Mexicano del Seeuro 

Socie.1, el industrial Antonio Díaz Lombardo; y Petr61eos Mexica-

.-'!' 
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23. 
nos, el industrial Antonio Bermúdez. 

La selecci6n del gabinete logr6 promover, al inicio del ré

gimen, una gran simpatía por los cambios en hombres y procedimieg 

tos que el presidente había realiza.do. Casi todo México hablabla 

de la "eficacia técnica", "disciplina" y "moralidad" que los adm! 

nistradores públicos prometían introducir en la acci6n política 

del nuevo gobierno. Incluso se pas6 por alto el hecho de que la 

distribuci6n de los puestos oficiales no siempre correspondi6 a 

las necesidades técnicas, políticas y econ6micas requeridas por 

el país ( 20). 

Un. licenciado, titula.do en derecho civil, quizá no debía ser 

desde el punto de vista técnico secretario de Comunicaciones y un 

odont6logo, secretario de Gobernaci6n. No obstante, las reclama

ciones contrarias surgieron poco tiempo después; la decepci6n ~ 

te el gabinete de "los amigos" se hizo patente cuando ~stos demo!!_ 

traron su ineptitud, ineficacia técnica y también política para 

conciliar los :problemas reales de una·nacicSn joven apremiada por 

·ese deseo de "modernizaci6n" ( 21). 

Impulsado por esta "nueva generaci6n" política, el preside~ 

te Miguel Alemán forj6 un Estado casi totalitario y centralizado, 

capaz de administrar todo aspecto econ6mico, político y social. . 
Por ejemplo, pocos días después de que éste tom.ara posesi6n 

de la nresidencia, a iniciativa suya, el Congreso aprob6 una re-. . 
forma al artículo 27 constitucional a efecto de conceder el der,!_ 

cho de.amparo a los dueños de la tierra. De esta manera se ampli,!' 

ba el tama.Pio legal de la propiedad privada sentando las bases fo.!: 

males de ún nuevo latifundismo; se expanden constitucionalmente 

las dimensiones de la ''pequeña propiedad" en perjuicio de las m!! 

yorías campesinas (22). 

Con el alemanismo principia una etapa significativa -por lo 

que representa una política econ6mica imprevisora e incoherente 
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24. 
con la realidad nacional- dentro de la historia contemporffilea: se 

abre paso a la transf ormaci6n industrial al elevadísimo precio de 

abrir las puertas a la inversi6n extranjera. En efecto, el presi

dente permiti6 la llamada "dolarizaci6n" de la economía con el 

fin de que el país se "capitalizara", se "industrializara" {23). 

Sin embargo, ese ilusorio proceso de industrializaci6n par

ti6 de la base de sacrificar al máximo los ingresos de los trab~ 

jadores, porque se consideraba necesario fomentar la obtenci6n de 

utilidades para, así, incrementar el capital de los inversionis-

tas. 

De esta forma, Alemán traicionaba el programa nacional pop~ 

lar (trazado durante su candidatura) y a la izquierda oficial, 

dirigida por Toledano. Además, puso de rodillas a nuestro país 

frente a los Estados Unidos: iMxico pas6 a ser e 1 más seguro, 

eficaz y fiel aliado de la política norteamericana (24). Ello pr~ 

dujo una desnacionalizaci6n en la toma de decisiones políticas y 

económicas por parte del Estado, el cual, supeditado a loé orga-
., 

nismos financieros internacionales, se vio obligado a devaluar 

en julio de 1948 el peso mexicano (nuestra moneda se desplom6 

frente al d6lar de 4 .85 a _8_.65) ( 25). 
-

Cabe decir, que todo el ámbito sexenal, aunado al affill por 

capitalizar súbitamente a la sociedad, condujo a una int~nsa y 

continua co~rupci6n sabid~ -por los ciudadanos desde entonces, y 

que ha sido uno de los signos característicos con los que se ha 

podido identificar plenamente la era alemanista. 

De esta manera, al finalizar su etapa presidencial, Miguel 

Alemfill termin6 proyectando la imagen de corruptor y répresor auto -
ritario. En 1952, ya se podía hablar de una pérdida de legitimi~ 

dad de la sociedad mexicana. Con él le. naci6n sintió la ruptura 

de aquel perfil genuinamente re.volucionario sustenta.do por el 

régimen de C~rdenas. 
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La demagogia, la burocracia, los líderes "charros", los fun 

cionarios deshonestos, el vandalismo, la ineptitud y la corrupci6n 

en su más amplio sentido, lograron ser conceptos y formas institu 

cionalizadas de operaci6n dentro del alernanismo. 

, 

,.·., 

. .-,. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ .·.·1 
' ¡ ; ' 
¡: "L~i;:.,. 

1.2. Aspecto laboral. 

-Obrero-campesino. 

•.•.······:·e . '·:··' 

26. 

El sexenio de Miguel Alemrui Valdés fue algo más que una "b! 

lla época" de grandes programas econ6micos, inversi6n pública en 

obras de infraestructura y el apoyo general á. la "modernizaci6n"/ 

industrializaci6n del país. 

Fue, ente todo, el período durante el cual se consu.m6 -si no 

la mayor- una de las más significativas derrotas que haya sufrido 

el movimiento obrero mexicano. Emergi6 el charrismo sindical como 

forma de control estatal, se inici6 la contrarreforma agraria, se 

institucionaliz6 la corrupci6n en todas las áreas productivas del 

país, se asumi6 un anticomunismo militante de la "doctrina" Tru

man y se abrieron de par en par las puertas al capital extranje

ro, con lo que se agravaría la dependencia econ6mica y tecnol6gi 

ca de la naci6n {26). 

En efecto, el nuevo gobernante llegaba al poder con ideas 

muy" "precisas" sobre el -ruturo de los trabajadores de México; 

puede decirse que comprendía con mucha clarid~d las circunstan

cias obrero-campesinas del país y, en consecuencia, la política . -
viable para hacer frente a ese panorama.laboral sustentado por un 

sindicalismo fuerte y poderoso {27). 
En pocas palabras, el gobierno alemanista debía garantizar 

que las ·a.grupaciones sindicales no representaran una amenaza au

t~ntica -para los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes 

encontraban en M~xico toda clase de conc~siones e impulsos para 

expa.~derse desaforadamente. 

Loa dirigentes obreros democráticos, inspirados en las tesis 

/ 
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del sindicalismo aut~nticamente revolucionario, fueron relegados, 

perseeuidos, encarcelados y, algunos, asesinados. h"n 1948, el di 

rigente izquierdista Vicente Lombardo Toledano fue expulsado de 

la CTW por 6rdenes del presidente Alemán, ya que representaba "un 

peligro latente" para la inversi6n y capitalizaci6n del país (28). 

A fines de 1947, la CTH tenía trazado ya el rumbo ideo16gi

co que habría de definirla en el futuro: repudio total a la iz

quierda y demás coaliciones lombardistas. A partir de entonces, 

los nuevos pilares sobre los cuales descansarían las directrices 

de este organismo no eran sino la unificaci6n de principios pro-, 

gobiernistas: liderazgo "profesional, político y revolucionario", 

asociaci6n con el Estado, actitud anticomunista e ideología naci.Q. 

nalista ( 29). 

Obviamente, Lombardo Toledano tuvo que abandonar la agrupa

ci6n obrera. Fue aquí cuando r-riguel Alemán aplic6 el llamado ''d! 

lito de disoluci6n social" contra todos los líderes independie!! 

tes y demás organizaciones opositoras a la política gubernamen

tal ( 30). El Congreso impuso tma pena máxima de 12 a:=¡os de pri

si6n a quien incurriera en dicho delito. 

Ante tal situaci6n, el nuevo dirigente cetemista, Fidel Ve 

lázquez, se dedicó con apresuramiento a reclutar miles de camp! 

sinos y obreros para hacer de ésta una confederaci6n más "sólida 

y con mayor ~úmero de agr.emiadqa''; entre febrero y marzo de 1948, 

la CTJ·1 incorpor6 a 58 mil obreros y agrícolas de diversos estados 

de la República ( 31). 

La nueva orientaci6n de la CTM originó un notable retroceso 

dentro del sindicalismo nacional: ahora se pod!a manipular y con 
/ -

dicionar ilimitadamente cualquier movimiento obrero-campesino, 

asegurando e.sí la confianza y estabilidad dentro de la industria 

privada. 

La restricci6n a la libertad sindical fué en el alemanismo 
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del sindicalismo aut~nticamente revolucionario, fueron relegados, 

perseeuidos, encarcelados y, algunos, asesinados. En 1948, el di 

rigente izquierdista Vicente Lombardo Toledano fue expulsado de 

la CTM por 6rdenes del presidente Alemán, ya que representaba "un 

peligro latente" para la inversi6n y capitalizaci6n del país (28). 

A fines de 1947, la CTH tenía trazado ya el rumbo ideol6gi

co que habría de definirla en el futuro: repudio total a la iz

quierda y demás coaliciones lombardistas. A partir de entonces, 

los nuevos pilares sobre los cuales descansarían las directrices 

de este organismo no eran sino la ~ificaci6n de principios pro

gobiernistas: liderazgo "profesional, político y revolucionario", 

asociaci6n con el Estado, actitud anticomunista e ideología nacio 

nalista (29). 

Obviamente, Lombardo Toledano tuvo que abandonar la agrupa

ci6n obrera. Fue e.qui cuando Miguel Alem&i aplic6 el llamado "d! 

lito de disoluci6n social" contra todos los líderes independie!! 

tes y demás organizaciones opositoras a la política gubernamen

tal (30). El Congreso impuso una pena máxima de 12 a~os de pri

si6n a quien incurriera en dicho delito. 

Ante tal situaci6n, el nuevo dirigente cetemista, Fidel Ve 

lázquez, se dedicó con apresuramiento a reclutar miles de camP,~ 

sinos y obreros para hacer de ~sta una confederación más "s6lida 

y con mayor rl;úmero de agremiadqs"; entre febrero y marzo de 1948, 

la CTJ.1 incorpor6 a 58 mil obreros y agrícolas de diversos estados 

de la República (31). 

La nueva orientaci6n de la CTI~ origin6 un notable retroceso 

dentro del sindicalismo nacional: ahora se podía manipular y coa. 

dicionar ilimitadamente cualquier movimiento obrero-campesino, 

asegurando así la confianza y estabilidad dentro de la industria 

privade .• 

La restricci6n a la libertad sindical fué en el alemanismo 
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la práctica más aeuda ejercida por el Estado, quien al mismo tiem 

po origin6 lo que se conoce actualmente como "chnrrismo" sindi

cal ( 32). 

Por otra parte, la devaluaci6n del 21 de julio de 1948 fue, 

evidentemente, el fen6meno precipitante de una crisis que pondría 

a. prueba las relaciones entre el gobierno y los sectores obreros 

que aspiraban a la independencia colectiva. Tan pronto como se 

conoci6 esta nueva medida monetaria, la CTM y demás centrales ali~ 

das a ésta respaldaron incondicionalmente la política econ6mica y 

se apresuraron a manifestar su apoyo al president~ Alemán (33). 

No así los demás gremios, cuyo silencio auguraba una actitud co! 

bativa. como resultado de la inflaci6n reinante agravada por la 

disposici6n financiera adoptada. 

Pero el gobierno no esper6 a que se diera conflicto alguno. 

Se e.presur6 a dar un golpe preventivo contra todas aquellas as~ 

• ciaciones independientes, agrupadas en la Confederaci6n Ónica de 

Trabajadores (CUT): Sindicato Nacional· de Telefonistas, Sindica

to de.trabajadores de Aviaci6n, Sindicato de Trabajadores Wineros, 

Sindicato de Trabajadores Petroleros, Federaci6n de Trabajadores 

de la Industria Eléctrica, entre otras (34). 

Iruis G6me~ Zepeda, líder de la CUT, fue encarcelado. La coa 

lici6n izquierdista desapareci6. 

De est~ mru:iera, el movimiento obrero-campesino sufría uno de 

los más brutales retrocesos como consecuencia de la intervenci6n 

estatal en los asuntos sindicales de todas las áreas productivas 

del país. Se estimu16, desde el poder público, 110 s6lo la divi

si6n gremial e ideol6eica, sino también se anu16 la democracia 

en el seno de las organizaciones aut6nomas. 

Con Miguel Alemán Valdés se llev6 e. cabo la llamada "mora

lizaci6n sindical", que a.demás de ser un arma magnífica en ma-

nos del Estado, pareci6 tener entre sus objetivos centrales el 

. ~ 
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corromper a dirigentes obreros, campesinos, populares, universi

tarios e intelectuales (35). Desde entonces qued6 eliminado el 

movimiento obrero como una fuerza nacional combativa: de la V8n

guardia que mantuvo durante el régimen de Cárdenas, pas6 a la re 

taguardia del Estado en el alemanismo. 

En contrate, un dato patibulario: pese a la reprobable pol! 

tica laboral ejercida por el presidente durante su mandato, en 

octubre de 1951, la Confedera.ci6n de Trabajadores de I-Mxico (cu

yo fundador había sido Vicente Lombardo Toledano) declara a Ale 

m~ "obrero de la patria" y lo nombra su secretario general hono 
' 

rífico. 

Con esto quedaba finalmente refrendado que el gobierno de 

México, dada la intenci6n desarrollista implícita en su proyecto 

econ6mico, no permitiría ni el menor intento de (re) organizar 

un movimiento obrero unido, independiente y combe.ti vo. 

La alternativa de lucha laboral hubo de ajustarse a las nue 

vas circu.~stancias econ6micas, políticas e ideol6gicas del Est! 

do. 
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1.3. Aspecto social. 

-Urbanismo. 

-Desempleo y subempleo. 

-Prosti tuci6n. 

. '.';· ', 

30. 

Corrupci6n, despilfarro, inflaci6n, desempleo, prostituci6n, 

delincuencia y anarquía urbana conforman una mínima carateriza-
, 

ci6n del contexto social durante el eobierno de Miguel Alemán Va!, 

dés. En efecto, debido a la consigna desp,rrollista del r~eimen y 

a que el Estado modific6 su supuesta funci6n regula.dora por el 

ejercicio del lucro, el alemanismo puede apreciarse como el perí.Q. 

do del desbarajuste absoluto en el que, además de darse un cambio 

de fondo en las dimensiones socioculturales del país, la poblaci6n 

nacional, particularmente la urbana, se vio obligada a desenvol

verse en una a.tm6sfera hostil y desquiciada, incapaz de responder 

a la.s mínimas condiciones de vida. 

En esa breve caracterizaci6n del sexenio alemanista hay as

pectos notables que cabría destacar uara comprender ampliamente 

aquellas circunstancias sociales: la irrupci6n de un nuevo tipo 

de funcionario público, enamorado del "más exitoso" modelo norte . -
americano, marc6 un nunto de quiebra en nuestra a.utodeterminaci6n 

política, econ6mica y cultural; la devaluaci6n del peso en 1948 

fue, según Alemán, el resultado de la voracidad de "malos mexica 

nos" que agotaron la reserva de d6lares y expatriaron sus capit! 

les; las enormes mansiones de los alemanistas, en la capital del 

país y en Acepulco, fueron la más ostentosa evidencia de la rapi 
. -

fla; el caos administrativo, la. burocracia y la. corrupci6n se in,!! 

tauraron como principales causas del desastre financiero (36). 

' .. 
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"Estamos en la era de las especulaciones sin freno. Lo mis

mo se·negocia con la deuda petrolera que con la memoria de Juárez. 

y tal cosa no p~ede sino conducir a un punto: la crisis. ( ••• ) ~s 

ta debe concluir o, de lo contrario, esta administraci6n será un 
. 

fracaso pleno. Y, lo más triste, un fracaso de tal naturaleza que 

la nA.ci6n, herida, lo resentirá por años y aYíos •• ," ( 37). 

Obviamente, el fracaso alemanista ocurri6. 

La magnitud de esa derrota sexenal se comprueba desde la me

ra enumeraci6n de los prop6sitos del presidente Alemán, declara

dos durente una entrevista concedida al director de la revista 

Presente, Jorge Piño Sandoval; he aquí algunas de sus a.firmacio-

nes: 

"Aspiramos a un México libre de padecimientos, bien nutrido, .· 

con escuele.s para todos los niños; industrializado e industrioso, 

de campos labrados cuyas poblaciones estén unidas por buenos cami 

nos. Anhelamos aprovechar las riquezaa·de nuestras costas. Quere

mos un México grande, libre de compromisos y dueño de su desti~ 

no ••• Para alcanzarlo requerimos una sola cosa: espíritu de sacr! 

ficio" ( 38). 

De estos prop6sitos se desprende, entonces, que el alemanis

mo no fue sino un sistema político visiblemente burgués, .que ci-. . . 
fr6 la llemada expansi6n socioecon6mica en un s6lo requisito: s_!! 

orificar al ipáximo el bienestar nacional para qu.e los inversioni! 

tas. incrementaran su ca.pi tal y, de esta manera, transformar y "m.Q. 

dernizar" al país bajo los lineamientos del más puro capitalismo. 

La gren meta de Miguel Alemán fue la de industrializar a Mé 

xico creando a la par una nueva clase empresarial en la que no 

hubo distinci6n entre funcionarios e industriales. En ese afán de 

supuesta modernidad, el Estado, obstinado en interpretar el desa 

rrollo conforme a la orientaci6n mercentilista, adquiri6 una PO.§. 

tura justamente empresarial. En raz6n de esta 16gica, Alemán no 

. •\ 
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fue un presidente que se volvi6 negociante, sino un empresario que, 

por diversas razones, cumpli6 un período de servicio en la admini! 

traci6n pública (39). 
El régimen alemanista cre6 un modelo dependiente de desarro

llo dentro del interés privado comercial que, por un lado, glori

fic6 el arquetipo de vida norteamericano y, por el otro, transfo_!: 

m6 a !·7éxico de una sociedad agraria, auspiciada por el r~gimen 

cardenista, en un país industrializado con notables peculiarida

des urbanas. 

Efectivamente, con Alemán los problemas del campo pasaron a 

un segundo 'término. La efectividad de la Reforma Agraria se anul6 

durante esta administraci6n como resultado de las severas·modifi

caciones implantadas por el nuevo sistema agrícola desfavor~ble 

.para el campesinado. La desequilibrada transformaci6n e jidal pr_Q, 

pici6 el florecimiento de empresas agrícolas transnacionales que 

dejaron s6lo míseros salarios a los campesinos; miles de ellos se 

vieron obligados a inmigrar a las ciudades para vender su fuerza 

de trabajo (40). 

La concentraci6n en los grandes centros urbanos, primordial 

mente en la ciudad de México, respondi6 a esa idealizaci6n de bie~ 

estar y desarrollo que para los inmigrantes significaba estable

cerse en un sitio donde la~ industrias ahí instaladas podrían ofr.!, 

cerles un "mejor" nivel de vida. 

Sin embargo, esa industria proyectada bajo modelos tecnol6gi 

cos disímiles a la realidad nacional, fue incapaz de absorber a 

aquellos inmigrantes carentes de una adecuada preparaci6n técnica 

o académica. 

Esto gener6 un enorme contingente de desempleados, que aba

rat6 el valor de su fuerza de traba jo en favor de la paras.i taria 

burguesía; ésta, dado el exceso d! mano de obra, despedía arbitr_! 

riamente a los trabajadores que no aceptaban sus condiciones (41). 

,.., . 

... · 
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Desde los puntos de vista urbanístico y ecológico, con la 

llegr;da de miles de trabaja.dores agrícolas a la capital mexicana 

ocurrieron dos procesos que bien P.ueden identificar a la política 

urbana del alemanismo: primero, el aumento y eglomeración de la 

población; segundo, la centralización de funciones político-admi 

nistrativas y de las actividades comerciales en el Distrito Fede 

ral. 

Este proceso de concentración geográfica se intensificó a 

partir del sexenio alemanista y durc:mte la década de los cincuen 

ta. Al alterar sustancialmente la relación con el ca.mpo, la con-. 
centración provocó graves problemas económicos, políticos y socia 

les adversos al plan "desarrollista" del sexenio de Alemán. 

¿Cómo ocurrió la masificación de la capital dure.nte la era 

alemanista? La polít:Lca guberna.rnental tenía una obsesión: indus 

trializar y "modernizar" al país a toda costa, promoviendo las 

grandes inversiones y la. instalación de fábricas ~n el norte de 

la ciudad y en la zona del valle de México. 

Por otro lado estaba el problema de la posesión de la tierra. 

La de los ricos neolatifundistas que cont?ban con dinero, agua, 

s_emillas mejoradas, maquinaria agrícola y t~cnicas apropiadas, y 

la tierra de los pobres donde prevalecía el minifundio de terre

nos d.e temporal, la ignoran.cia y la miseria. Pocos empresarios e 

incluso func.ionarios públicos cubrían y detentaban la producci6n 

agrícola nacional en.detrimento de aquellos campesinos acosados 

por las acciones caciquistas (42). Así se dio la desrnoralizaci6n 

de estos trabajadores agrícolas, quienes a partir de entonces d~ 

cidieron emigrar y asent'arse en la súbitamente engrandecida ca

pital mexicana. 

Para los nuevos habitantes del Distrito Federal, las fábri

cas, escuelas, viviendas, hospitales, bancos, oficinas públicas, 

comercios y centros recreativos representaban un ''paraíso", el 
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"paraíso" en el que todos anhelaban apresuradamente vivir. 

El crecimiento de la ciudad de México se caracteriz6, socio 

16gicamente hablando, porque apareci6 una tendencia que demarca

ba perfectamente a los estratos sociales. 

Del centro cRda vez más aglomerado, con ceilles angostas pa

ra el constante tránsito de autom6vil8s, sin suficiente espacio 

para nuevas construcciones, deteriorados los servicios públicos, 

se alej6 la clase media y la burgUesía para radicar en el ponie~ 

te-sur de la ciudad: Anzures, Polanco, Del Valle, Condesa, Narva~ 

te, además de repoblar colonias como Rom~, Juárez, Hip6dromo, 

Cuauht~moc, Mixcoac y Lomas de Chapultepec, las cuales habían si 

do creadas por la burguesía postrevolucionaria de las dos d~cadas 

anteriores (43). 
Tanto la poblaci6n trabajadora como la reci~n llegada en bu! 

ca de trabajo, se alojaron en el centro del Distrito Federal y 

sus inmedia9iones. Las viviendas céntricas, abandonadas por la 

clase.media y alta, fueron divididas y subdivididas al máximo. El 

deterioro causado por esta sobrepoblaci6n y el congelamiento de 

·rentas provoc6 que los dueños se desinteresaran por su manteni

miento •. 

Se form6 una zona ''gris" .aglomerada, deteriorada. Para recu 

perar estas pérdidas econ6micas, los mismos propietarios convir

tieron los e?ificios de los siglos xyr, XVII, XVIII y XIX en bo

degas, talleres y vecindades, e inclusive los derribaron para· 

ocupar los terrenos :como estacionamientos, comercios y oficinas (44). ~ 

Paralelamente a este proceso de asentamiento, también la P! 

riferia de la ciudad lleg6 a poblarse masivamente por gente dese!! 

·pleada o subempleada. Esto gener6 los llamados ''cinturones de mi

seria" que ciñeron, a partir de esa época, muchos ki16metros pr6xi 

mos al Distrito Federal. 

La improvisaci6n del desarrollo urbano se hizo manifiesta; 

... ;. 
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en realidad, el eje de este prop6sito fue la especulaci6n con la 

tierra.. Con Miguel Alemán en la presidencia, aument6 el precio 

de los terrenos en el valle de M~xico; la industria de la cons-

trucci6n se convirti6, indudablemente, en el motor comercial de 

la industrializaci6n nacional. Con ello la corrupci6n adquiri6 

aún más su fluidez administrativa, es decir, la inversi6n públi

ca destinada a los vastos proyectos urbanísticos fue canalizada, 

mediante el contratismo, a las empresas constructoras y fraccio-

nadoras -generalmente en manos de alemanistas y extranjeros- encar 

ga.das ~e llevar a cabo las edificaciones de "inter~s social" (45). 

Se levantaron complejos turísticos en Acapulco; se ampli6 la 

infraestruct\lra de la Comisi6n Federal de Electricidad; se cons-

truy6 la carretera Panamericana; se agregaron 11,778 kil6metros 

de carreteras y se realizaron obras de gran variedad en las que 

la vanidad y la autocelebraci6n fueron evidentes: Viaducto Miguel 

Alemán, Multifamiliar Jll'iguel Alemán, Sistema Hidroeléctrico J·1iguel 

Alem~n y la Ciudad Universitaria (a finales de 1952, se erigi6 

ahí una estatua del Presidente. Después de varios ataques, en el 

'73 ésta fue destruida por los propios estudiantes) .(46) • 

_ _ La fastuosa infraestructura alemanista, apegada a modelos 

incomp~tibles con la realidad sociocultural, motiv6 que nuestra 

arquitectura de los años treinta y principios de la década siguien_ 

te, declinar~ y perdiera su sentid.o original para volver los o jos 

a los Estados Unidos y sacrificar en aras del "desarrollo mexica

no" la conciencia e identidad nacionales ( 4 7) • 

Convertida la arquitectura en una técnica de construcci6n 

masiva .aplicada b~.sicamente a los gustos y exigencias de la bur-

guesia, la ciudad fue perdiendo su fisonomía pro:pia para reprod!! 

cir los pRtrones urbanos norteamericanos: rascacielos, residencias 

de estilo provenzal o neocaliforniano, edificios departamentales 

de frágil acabado y gr8ndes centros comerciales (Sears Roebuck, 

~ti~1tti~!~~~~l~¡~~¡;•i1:'21&~1i~~4~~{~il~~~~;f,~ifa~)1···¡· .. 
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Liverpool, Sanborns, Comercial Mexicana y cadenas de tiendas de 

capital privado). 

El sector social de altos ingresos (funcionarios públicos, 

~mpresarios e industriales) imitó las conductas sociales norte

americanas. Esto es, la obsesi6n por lo yanqui logr6 hacer que 

familiares y amigos de los alemanistas fueran los primeros fun~ 

cionarios bilingUes y los juniors ejecutivos que sucedieron a los 

anacr6nicos self-rnade · men ( 48). n·e igual manera y como ·parte del 

"encanto" sexenal, en 1951 se instauró el concú.rso "Miss.México" 

para internacionalizar y representar con "dignidad" a la mujer 

·mexicana ( 49) • 

En ese panorama, los sectores medios y bajos de la poblaci6n 

padecían un descontrol sociocultural como consecuenci~ de la ace~ 

taci6n indiscriminada de modelos de vida foráneos; la publicidad 

radio~6nica y la de la naciente industria televisiva los reforz6. 

De•esta manera, dichos sectores se desenvolvieron en un ámbito 

antag6nico· cuyas condiciones eran opresivas e inadecuadas para la 

idiosincrasia del mexicano. 

Si a este cuadro alemanista se agregan las desigualdades so

ciales,· el derroche conswnista, el deterioro ecolqg_ico_ .Y la desar 
1 

monía en la vida c~munitaria, sin dificultad se advertirá que el 

alemanismo rompi6 con el equilibrio sociocultural al propiciar la 

presencia d~ agentes extranjeros que perturbaron la vida nacio

nal. 

Otro aspecto importante del'contexto social fue el comport.! 

miento del individuo frente a esa atm6sfera multiforme. 

Las clases medias, desligadas del proletario y del lumpen, 

asimill:\ron :fácilmente la "cultura moderna" a través de diversos 

factores como la moda, la frecuent~ concU.rrencia a espectáculos 

nocturnos, la música norteamericaniza.da, el uso del automóvil, 

la e.cepta.ci6n de industrias productoras de bienes de ''consumo 
' ·! < 
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duradero" (General Electric, General Motors, Philco, Atlas Steel, 

etc~tera) y el gusto por la Pepsi Cola, productos Nestlé, los 

cosm~ticos TITax Factor, y Elii.abeth Arden, Colgate Palmoli ve, entre 

otros de origen estadounidense (50). 

Asimi9mo, los sectores bajos de la poblaci6n, localizados en 

los barrios de Tlatilco, Nonoalco, Tepito, Garibaldi, La 11erced 

y Candelaria de los Patos forme..ron lo que entonces se llam6 la 

"herradura de tugurios", por repr.esentar un semicírculo en el i:\ 
'e.11: 
t''\· 

noreste del centro de la ciudad. Este hacine.miento gener6 cierftb 

folcklore urbano, en el que la conducta de los individuos de di

cho sector se manifestó corno una reacci6n defensora de sus cos-

· tumbres, creencias, valoraciones·y relaciones hacia los demás (51). 
Esa actitud de defensa también se vio reflejada en las expr! 

siones "cantinflescas" de un lenguaje ~.spero y engañoso: hablar 

kilométrica, incoherentement.e, pa.ra. rio decir nada; el uso de la 

palabra era arma única que protegía al "vagabundo urbano". 

"En nuestro lenguaje. diario hay un grupo de palabras prohib!, 

das, secretas, 'sin contenido claro, y a cuya mágica ambigUedad 

confiamos la expresi6n de las más brutales o sutiles de· nuestras 

emociones y reacciones" (52). 

El surgimiento de los llamados "albures", hábil juee.;o de té.1: 

minos bajo una búsqueda de identidad entre los interlocutores, 

sobre todo se advirti6 entre las clases más desposeídas de la po . . -
blaci6n, los .desempleados y los reci~n llegados a la ciudad que 

apenas podían trabajar regularmente como vendedores a:mbulantes, 

zapateros, organilleros, voceadore~, mecffilicos y lavadores de C.Q. 

ches, aunque la mayoría de las veces sobrevivían· del ejercicio 

delictivo. Con este intercambio de expresiones de doble sentido, 

casi siempre con implicaci6n homosexual, se busc6 alcanzar la s~ 

guridad no lograda en la realidad cotidiana. 

Por otra parte, si se considera a.l folcklore urbano desde el 

.;r 
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punto de vista musical, encontraremos, por ejemplo, que en el 

período alemanista ·1a producción del compositor mexicano Agustín 

Lara. estuvo dirigida al gusto por lo populachero, lo citadino, lo 

ordinario. Lara le cant6 con cruel sinceridad a la bohemia, a la 

prostituta, a la cabaretera, a la mujer. Su música "desafi6 moral 

mente" a la de las d~cadas anteriores (53). 

Ya no eran melodías inspiradas en la vida campestre y los 

noviazgos puros; el pretendiente ya no era ranchero y su amada 

ya no trenzaba sus cabellos.ni llevaba vestimenta holgada. El ca 

baret pudo prescindir de ellos • 

. A través· de nuevos acordes y ritmos cadenciosos, los cambios 
' ' 

en la concepci6n de la mujer fueron aceptados, .tal y como se ªª.!! 
mi6 el mito de una.gran ci~dad llena de centros nocturnos, vari~ 

~da.des y "vida social" en general. 

Agustín Lará acept6 las convenciones imperantes y logr6 "des· ---
terrar". abiertamente el tabú sexual en la música sin temer al des 

. . . -
dén moral de la ~poca (54). 

Así,. la cortesana fue el personaje ejiamplificador de u.ria "cu_! 

·tura prostibularia" que musicalmente ale11t6 un espíritu romántico·, 

"pecador"; una especie de desafío social en el, que la mujer. "ideal'', 

la fidelidad, la madre,. el hogar y la familia quedaron literalme!! 

te excluidos para dar paso al enaltecimiento de la "mujer fácil". 

Exaltarla, darle entre compasiones y reproches un sitio de honor, 
·. . . 

resul t6 un verdadero giro ~n _la moral de principio a de siglo. 

Lara intent6 resolver este dilema conservando algunos rasgos 

"espirituales" de la prostituta: la pureza que aun prevalece en 

el fango, el a~or virtuoso que .redime a la "pecadora", el arrepe!! 

timiento para conseguir la "salve.ci6n del almaº, etcétera. 

.La obra musical de Agustín Lara de la d~cada de los 40' s y 

50's fue.entonces un vuelco sociocultural exulicado por VArias 

razones: la calidad admisible de su música, el espíritu romántico 
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y emotivo de ésta, la celebraci6n de una existencia al margen de 

las normas familiares y la consolidaci6n comercial de la vida 

nocturna entre la cada vez más ext~ndida· clase media. 

La producción de Lara en el alemanismo fue sintomática. ~l 

rindi6 culto a la "pervertida", a la "pecadora", a la "aventure

ra", a la "señora tentaci6n", a aquella hetera "fulc;urante" a 

·quien el amor puro y verdadero devuelve todas sus virtudes. 

A fines de los cuarentas, Ag\lstín Lara lleg6 a ser una insti 

tuci6n musical, ya que a trav~s de sus canciones representó pe~ 

sonajes femeninos apegados a cierta realidad mexicana: mujeres 
' 

buenas marcadas por el destino; prostitutas bellas, nobles y re

signadas; "señoras tentaci6n" seductoras, malvadas, pero inocen

tes al mismo tiempo. 

Justamente durante el sexenio de f1~iguel Alemán Valdés la pro!! 

tituci6n cobró un extraordinario auge. 

Para gran part~ de la poblaci6n femenina,. aquélla que habí~ 

comenzado a integrarse en relaciones de trabajo capitalistas, la 

; crisis implicó un retorno a las labores de servicio con largas 

j'orne.das y bajos ingresos; el sistema capitalista no podía inte-

grar a la producci6n esa fuerza J~menina de trabajo. La necesi-
1 

dad de obt·ener ingresos que les permi.tiere.n sµbs.istir, llev6 a 
-

muchas mujeres' al ejercicio de actividades delictivas, al serv! 

ciodoméstic? y a la prostituci~n. 

Las condiciones econ6micas empeoraban y había que conseguir 

dinero de cualquier manera. El comercio sexual vino a ser alte! 

nativa viable para algunas mujeres a .las que la sociedad alemani! 

ta todo les negaba. 

La serie de ideas generalizadas de que la prostituci6n se 

debía a la perversi9n, a la desviaci6n y/o a la deBenerac16n de 

algunas mujeres tuvo particule.r vigencia durante el alemaniamo. 

Explicaciones tan fáciles y subjetivas pretendían ocultar todos 

.;.' 

) 
. ' 
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los problernas sociales que la. determinaban en ese momento hist6-

rico. 

Dichas d~ducciones no penetraban a las causas estructurales 

del hecho social, sino únicamente en su forma externa de presen

taci6n, cerrándose en un vago comentario: eran prostitutas por 

su desviaci6n y libertad sexual (55). 

La propaga.ci6n de tales ideas no se apoyaba en ningún aná

lisis científico. Esto provoc6 que los habitantes de nuestro país 

estigmatizaran, sin mayores cuestionamientos causales, la conduc

ta de la prostituta bajo el uso de calificativos cargados de va

lores morales burgueses, como sin6nimo de prostituci611: "bajas 

tentaciones", "perversiones", "mujeres de cascos ligeros'', "vida 

airad~', entre otros (56). 

Cabe decir que el concepto de prostituci6n utilizado en la 

sociedad alemanista conllev6 una reveladora interpretaci6n axio-

16gica: era equivalente de desviaci6n social en la que sus prac

ticantes fueron consideradas como per'sonas ''des\riadas", "impúdi-

cas", "enfermas". 

Un ejemplo que explica el papel sexista y represivo del ale 

manismo puede comprobarse con la mera postura del Esta.do ante-el 

problema de la prostituci6n: 

a} La prostituta era consecuencia directa de .la pobreza del 

medip familiar (irresponsabilidad de los padres). 

b) La "piruja" era emocionalmente inestable {producto de su 

"e.normalidad" y/o "enfermedad"). 

e) La "puta" actuaba en contra del "orden" y la autoridad 

(delincuente potencial) {57). 

De esta manera, quedaba excluida la responsabilidad del si~ 

tema social en la diseminación de la prostituci6n; la ideología 

burguesa actuaba como un instrwnento de justificación y a la vez 

de confusi6n de la realidad. 
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Las caus~s de la urostituci6n en la sociedad alemanista pue 
~ -

den hallarse, en primer t~rmino, en la conformaci6n de la estruc 

tura autoritaria y coercitiva de la rarnilia y en las condiciones 

de miseria y explotaci6n en que se desenvolvía gran parte de la 

poblaci6n. 

La familia constituía el principal sostén del sistema capita 

lista; su funci6n más importa~te era la formaci6n de individuos 

smnisos y obedientes, sometidos a· los designios de la autoridad ( 58). 

A través del núcleo familiar se inculcan los valores ideol6 

gicos burgueses de manera eficaz y dominante; la represi6n sexual 

sobre los miembros de una familia confirmaba que ésta era causa 

indirecta, pero importante, del apogeo de la prostituci6n. 

Ahora bien, en México, propiamente, el meretricio tipifica 

las funciones desempeñadas por el lumpenproletariado; está cata

logado al margen del proceso productivo, de las actividades lega! 

mente aceptadas y de los preceptos morales y religiosos. 

Sin emb~rgo, este oficio tambi~n ha sido explotado por los 

sectores pudientes de la población. En el período presidencial 

de Alemán Valdés, la prostituta al servicio de las clases altas 

_ se érenomin6 con expresiones eufemísticas: modelo, compañera de 

viaje, "estrella", etcétera. Tales cortesanas tenían abiertas las 

puerta.s de la "vida social" y .llegaban a imponer incluso la moda 

en el vestuario y en el maquillaje, y aun en le.e pautas del com

portamiento más "sofisticndo'' ( 59). 

En este sentido, lo que ocurría. era un más amplio manipuleo 

del sistema sobre sus ~ersonas, ya que en el fondo eran explot~ 

das por compañías nublicitarias, políticos renombrados, o empr! 

sarios nacionales o extranjeros. 

En el polo opuesto se encontraban "las -prostitutas al servi

cio ce lHs demás clases socia.les. ~stas, además de ser repudiadas 

por la sociedad, recibían cierta ad.jetivización que les recordaba 
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que vivían fuera del "orden moral"; que eran "desviadas y anorma 

les": mujeres de "mala nota", de "moral ligera", de "vida fácil", 

"mujerzuelas", "putas", "pervertidoras de menores", etc~tera. Por . 

ello se desenvolvían en "zonas rojas" o de "tolerancia", en donde 

su atuenao señalaba invariablemente su "despreciable oficio" (60). 

La prostituci6n durante este período puso de manifiesto la 

categoría objetal a la que se vio reducida la mujer. 

En realidad, no era el sexo lo que la prostituta se veía obli 

gada a vender, sino su degradaci6n. ·El cliente, no compraba la 

sexualidad sino el poder, el pod~r sobre otro ser hwnano, la obsti 

nada sensaci6n de reinar sobre una voluntad ajena durante un lap

so determinado. 

La gran mayoría de las mujeres dedicadas a la prostitución 

-especialmente las de escasa escolaridad y reducidos ingresos ec~ 

n6micos-, era exp~otada por los dueños de los "antros de vicio", 

policías y "cinturitas" (fre.cuentemente estos últimos golpeaban 

y obligaban a sus ''protegidas" a aumentar sus ingresos diarios). 

Aqu~llas que trabajaban en la calle pagabPn, además, una comisi6n 

al hotel y al "guardián del orden público". 

3n contra de ellas la represi6n se manif est6 y aument6 confor 

me las autoridades se percataron de su expansi6n. El rol social 

de la prostituta era públicamente menospreciado, aunque tolerado 

por el prop~o sistema. 

En efecto, mucho de la estigmatizaci6n social era culpar a 

ciertos sect~res de los males sociales. Así, en el caso de la ra -
mera alemanista el estigma se orient6 a señalarla como síntesis 

de los delitos, vehículo de pecado y fuente causal de enfermeda

des ven~reas. 

Ahora bien,. no es por azar que el asumir Mieuel Alemán el P.Q. 

der presidencial, el denominado "método abolicionista de la pro.!! 

titu.ci6n"' instaurado por el régimen de c~.rdenas, perdiera su ver 
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dad ero prop6si to restrictivo: disminuir al máximo la práctica de 

la prostituci6n (61). Durante el alema.nismo, el ejercicio de la 

ra.mer:!a estuvo "leg2lmente" prohibido, "reglamente.do" e incluso 

fue ignorado. Esto significaba que el Estado lo perseguía y a su 

vez lo explotaba (62). 

Este ámbito confuso y contradictorio, tan propio del alema

nismo, provoc6 de inmediato un incremento en la ejecuci6n del 

"sexo.rentado" a favor del sistema imperante; la existencia de 

una simulada regule.ci6n jurídica permiti6 a las gutoridades la 

obtención de utilidad~s econ6micas indirectas y les otorg6, ade

más, faculta.des para administrar ventajosamente esta labor "tan 

vergonzosa". Si el negocio de la prostituci6n no era tal para la 

p~osti tuta, sí lo era pe.ra quienes lo controla.ben ( 63). 

Es interesante observar, por ejemplo, la relaci6n entre al~ 

nos sectores de la burguesía y la prostituci6n dur~nte la etaoa 

alemrulista. No era necesario ir muy le jos para encontrar toda una 

red de prostituci6n organizada en nuestro país. Acapulco represe!! 

taba una prueba fehaciente. 

En ese puerto del Pacífico, suntuoso centro ''recreativo" glg_ 

rificado por los e.lemanistas, la prostituci6n y las corporaciones 
) 

multinacionales del turismo marcharon de la mano. Los grandes e~ 

presarios, en el seno de sus "familias monogámica.sn, repudiaban 

y censuraban. el Qficio que ellos mismos fomentaban (64). 

La "modernizHci6n" que trajo consigo·el modelo de desarrollo 

turístico represent6 un extraordina.rio impulso a la práctica pro§_ _, 

tibularia y a la dependencia econ6mica, ya que ambos fueron sin6 

nimos de explotaci6n capitalista. 

Si bien la burguesía y el Estado alemanista despreciaron la 

existencia de tal "ca.lamidad social", sin embargo, supieron apr.2 

ve charla. 

En la ciudad de México el fen6meno de la prostituci6n no pe! 
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maneci6 al margen de esta última consideraci6n; por el contrario, 

"previsor" como lo era, el alemanisrno se encarg6 de brindar a di 

cha actividad todo un mecanismo proveedor compuesto por "se.rvicios" 

afines: centros nocturnos, casas de citas, hoteles "de paso", ca 

sinos, cantinas, etcétera. 

Con Alemán Valdés en la presidencia el crecimiento cuanti ta 

tivo de los "antros de vicio" reflej6 la podredumbre del mismo 

gobierno; la continua y desproporcionada expedici6n de permisos 

para la apertura y reapertura de nuevos establecimientos de "ret.2. 

zo" (cabarets, burdeles, hoteluchos, cervecerías, etcétera), rea 

firm6 el carácter mercantilista del Estado·. 

Por lo demás, en la medida en que el régimen foment6 y expl,2_ 

t6 la prostituci6n, tuvo necesidad de encubrir su responsabilidad 

directa a través de velos morales y jurídicos; la legislaci6n p~ 

nal se convirti6 en una simnle f6rmula moralista orientada a re

forzar los valores sobre la familia, la sexualidad y las relacio 

nes sociales. 

Con ello quedaba justificada la funci6n de la policía y el 

control político, las redadas de prostitutas y el desprecio tmá 

nime de la poblaci6n hacia esas "despreciables criaturas culpa

bles de tantos males biol6gicos y morales" (65r. 
' Es importante subrayar que en ese sexenio el ejercicio de la 

prostituci6n se intensific6, "coincidentemente", a partir del gran . 
"optimismo" causado por ese anhelo de un México f~rreamente moder . . -
no, cosmopolita: se hablabla de inversiones, de industrializaci6n, 

de obras sociales, de mucho dinero, mientras la carestía galop~ 

ba y el desempleo cundía. 

I~" '~k~~J~~~~~ki~~~j~,~~~~~~~~~~~~~~~~~0.:!{¡fil~~~~~B~~~~~~~~Lli~~¡;~~~~~.~~jj~~~~~~~~·~~~'.i!B~~·¡p¡;;~K~W~i:i'.Y~,~~~K!i ~· lfí' 
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1.4. Aspecto cultural. 

-Literatura. 

-Periodismo. 

-Teatro. 

-Pintura. 
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El eje fundamental sobre el cual giraron las manifestacio

nes artístico-culturales durante el período presidencial de Mi

guel AlemlID Valdés fue la transformaci6n de México, la brusca y 

forzada conversi6n de una naci6n rural, campesina, con poderosas 

atm6sferas indígenas, aparentemente aislada de· la vida occidental 

y arraigada en modos tradicionales, en un país industrializado, 

, urbano. Desde luego, este proceso de cambio data de mucho antes, 

por lo menos desde la aparici6n porfiriana del ferrocarril en 

nuestras tierras. Pero el impulso brutal de la "modernizaci6n 

econ6mica" ocurre precisamente en la mitad del siglo XX y puede 

admitir como emblema el proyecto nacional "desarrollista" del 

propio Alemffil. . 
La década de los años cincuenta se inici6 con el reflejo 12 

cal de la llamada guerra fría, promovida por ~1- entonces preside!! 

te estadounidense Harry s. Truman contra el denominado bloque S.Q. 

cialista: el anticomunismo macartista (66). Esta medida obstacu

liz6, de alguna manera, la tendencia progresista emprendida mu

chos años atrás por el gobierno de Lázaro Cárdenas y trat6 en 

nuestros terrenos culturales de imnoner diversos convencionalis . -
mos pro-yanqui: reaccionarios, mo~ .. alistas, norma ti vos, mercant_! 

les, todos ellos bajo el influjo de determinados preceptos rel_! 

giosos y los menuales de "buena urbanidad" (67). 
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46. 
De esta manera, la guerra fría aceleraba un ya enraizado prQ 

ceso anticomunista entre los mexicanos, un temor irracional que 

constantemente fue auspiciado r nutrido por los medios masivos de 

cornunicaci6n, cuya influencia hegem6nica se consolidó al inicia_!: 

se las transmisiones televisivas a finales de 1950. 

'M~xico ya no era un país con características netamente rura 

les, sino una naci6n de anuncios publicitarios donde el indígena, 

el "naco", el "pachucon o el simple ciudadano vestía como "burgu~ 

sito e.decentado" y consumía productos el~ctricos, rendido ya to

talmente a la pauta norteamericana de la "era del supermercado" 

(1950). 

Tainbi~rr fue la epoca de la despolitizaci6n de las mayorías, 

del fomento de la Unidad Nacional (68) y del.Partido Revolucion! 

rio Institucional como bandera y aparato que suplant6 al pueblo 

en la 'política; aparentemente, dejaba de existir el México "bro!! 

co" de revolucionarios, cristeros, agraristas a cardenistas para 

instituir el de las. manifestaciones "borreguiles"' de "acarrea-

dos" a actos públicos engañosos, en los que la gente carecía de 

voz y de voto (69). 

El Estado 'determin6 la inexistencia de la lucha de clases; 

la cultura mexicana acataba la orden y ocultaba los enfrentamie!! 
. . . 

tos, la desdicha y los m?vimientos populares para dedicarse a la 

conmemoraci6n, a la ornamentacicSn ·y a i·a ostentaci6n de "lo logr!_ 

do": el desarrolli,smo alemanista. 

El grupo que rodeaba al presidente Miguel Alemán vio en la 

teoría y en la pr~ctice. "desarrollista" la manera de consolidar 

el capitalismo; una ideología conservadora se impuso no s6lo en 

la burguesía, sino en la socieda.d en su conjunto. 

La desnacionalizeci6n econ6mica, p.olitica y social fue tra 

za..~do y patrocina~do a la Unidad Nacional y, en el terreno cult~ 

ral, actitudes muy espec!fica·a se aglutinaron entre premios, h.Q. 

., .. :. 
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47. 
menajes y ceremonias con el Estado; fuera del aspecto conrnemor! 

tivo, la cultura nacional careci6 de rasgos singulares, propios, 

distintivos (70). 
Al irse perdiendo la fe en el proceso regenerador de la Re

voluci6n Mexicana, emerge la complacencia burocrática. 

En la literatura, el periodismo y las artes, la Unidad Naci~ 

nal en torno al poder limitó la vida intelectual y artística del 

pueblo; la "disciplin6", por medio de la repres16n y la corrup

ci6n, hasta integrarla en agrupaciones estatales visiblemente r! 

tr6gradas. 

La Unidad Nacional y la obstinada bdsqueda del "progreso" 

qoncluyeron en una política cultural de Estado, misma que pudo 

incorporar a los grupos intelectuales del momento a una ideología 

oficialista y autocelebratoria (71). 

Cabe subrayar que en el M~xico de Miguel Alemán la mayoría 

de los intelectuales, de un modo u otro, trabajaron para el gobier -
no; no hab!a ni terrenos artísticos libres, ni comunidades urba

nas y rurales aut6nomas capaces de sostener, exigir y defender 

sus propias expresiones culturales. Todo se hallaba incluido, pi -
ramidado, en un Estado onmipotente y en w1 sistema de capital pr,! 

vado que se limitaba a usufructuar de los beneficios estatales. 

El 'M~xico "róstic~"; el México revolucionario, el M4xico de 

loe contrastes, parecía haberse extinguido; quedaba, sin embargo, 

un "nuevo país", "pulido" y supeditado -a los designios gobiemis ... 
tas 1 empresariales. 

En el campo de las letras s6lo en los "s6tanos", en las cá! 

celes 1 difíciles espacios acad~micos podía prosperar.' una nueva 

expresi6n literaria; una literatura distinta en la que se apre

ci6 la fuerza intelectual de un Jos~ Revueltas, de un Juan Rulfo, 

de un Octavio Paz, de un Agustín Yéflez, cuyas obras trascendieron 

el mero campus literario e inclusive han llegado a ser clásicos 
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de nuestra narrativa contemporánea (72). 

México no representa en esas obras la simple evocaci6n ofi

cial (apología) de h~roes y episodios hist6ricoa, la ex.bibic16n 

de artesanías y ruinas aut6ctonas, la presentaci6n de mercados 

floridos atendidos por indígenas: ea la modernísima, industrial, 

urbana y tecnol6gica situaci6n de masas desempleadas, de obreros 

reprimidos, de cárceles clandestinas, de sindicatos coartados y 

corrompidos, de nuevos latifundistas que al mismo tiempo son las 

autoridades agrarias oficiales, de .comunidades campesinas.despo

jadas, de ciudades ca6tica y brutalmente desordenadas a fin de 

ser exprimidas por los negocios 'inmobiliarios. Frente a esta "m.2. 

dernidad" del desastre se requerían nuevos autores (73). 
Con la paulatina industrializaoi6n que trajo como consecue~ 

cia el crecimiento metropolitano, ee dio inicio a un cosmopoliti_! 

mo peculiar reflejado tanto en la vida cotidiana como en la pro

pia literatura. Una de las dltimas novelas de Mariano Azuela, 

Nueva burgu~ (1941), trataba precisamente sobre la emigraci6n 

del campo a la ciudad; ei autor ofrecía ui1a nueva visi6n de la 

realidad nacional, misma que afios más tarde serviría de apoyo a 

algunos literatos del alemanismo. 

Aunque Nueva bur~es{a no fue uña de las novelas mejor logr.! 

das por Azuela, lo esencial en ~eta es, por un lado, la presenta . -
ci6n de un "mundo in~dito", vigente, distinto; por el otro, el . 
desconcierto que trajo consigo el desarrollo de una cultura urba -
na, en gran parte improvisada, para un país que no se hallaba t2 

talmente preparado para ello. 

A partir de 1940 y hasta 1947, e.fio decisivo para la novela 

mexicana, la producci6n literaria fue diversa, casi toda en la 

línea realista,.de denuncia y centrada, sobre todo, en el ambien 

te urbano recién descubierto por la propia evoluci6n de M~xicos 

El luto humano (1943), de Jos~ Revueltas; Los olvidados (1944), 



1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

de Jesús R. Guerrero; yo como pobre ••• (1944), de Magdalena Mon

drag6n, entre otras. 

Con.la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, Jos~ Revuel 

tas hizo notar que la Revoluoi6n Mexicana había muerto; a trav~s 

de su obra literaria despleg6 una preocupaci6n aut~nticamente P.2. 

lítica y sus personajes -presos, campesinos, militantes, comuni,!! 

tas, hampones, prostitutas, maestros perseguidos- atravesaron el 

"infierno", el ninfierno" de un país que vivi6 un gran movimien

to popular 1 que permiti6 aíioe después su ruina 1 agotamiento. De 

la conciencia de que la Revoluci6n llegaba extinta al medio siglo, 

surgi6 la gran fuerza moral de la nueva narrativa mexicana de esos 

afios. 

De ah{ tal vez el fracaso del máe homenajeado novelista de 

la época,' Agustín Y~flez; en lugar de la critica sociopolítica bus -
06 la ornamentaci6n poetizada, aunque con aspectos modernizantes 

1 diálogos ordinarioa. Sin embargo, su libro Al filo del ag~ tuvo 

buen éxito escolar; el affo de su publicaci6n, 1947, se consider6 

en las aulas como "un giro en la novelística mexicana (74). 
Al filo del agua, pese a todo, marcó una nueva fase al rom

per con toda una tradioi6n unilateral de considerar la realidad 
l 

e introducir lo que poco a poco ee iría ~onfigurando como "culto 

de. la t~cnica"; es decir, consignar novedosamente el manejo simul -
táneo de 4iv~rsos planos de la vida cotidiana y el uso de un len-

guaje variado, evocador y coml1n. 

Tanto en la novela como en el ensayo, el cuento 7 la cr6nica 

dieron paso a una corriente "profesionalista y meticulosa" de eser! 

tura culta, representada fundamentalmente por el cuentista mexic! 

no Juan Josf· Arre.ola, considerado, durante algunos afios, prototi

.PO del nuevo escritor 1 maestro en l'a expresi6n escrita. 

I~s nuevoe autore1 de la •pooa ya no querían escribir para 

su pueblo o ciudad, para su estado y su país s6lamente, sino pa-
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ra toda· la cultura hispruiica y aun para trascenderla. Las exigea 

cias, el rigor, las ambiciones y las temáticas .aumentaban consi

derablemente. Así, Arreola se integr6 a la t6nica literaria de 

Franz Kafka, o de Jorge Luis Borges para ~ograr temas espectacu

larmente modernos y originales (Varia invenci6n, 1949, y Confabu

lari~, 1952); el mundo de este escritor puso "en jaque" el llam~ 

do sentido común creando a su voluntad hábiles y magníficos cuen 

tos costumbristas de las letras mexicanas (75). 
Uno de los más renombrados ensayistas de la literatura mex! 

cana en la segunda mitad del siglo XX, no sólo por haber inicia

do el periodo de florecimiento del ensayo contemporáneo sino por 

su vasto conocimiento sobre las tradiciones de la cultura mexica -
na, fue el poeta Octavio Paz; dentro del marco literario, Paz ha 

integrado lo que ~l mismo denomina la "tradici6n de la ruptura": 

inovaci6n, riesgo y rechazo a lo establecido. 

En El laberinto de la soledad (1949), este poeta pudo adver -
tir lo que considerd específico o singular de la realidad 1 la 

irrealidad mexicanas la acci6n de percibir "lo que está. detrás 

de la máscara del hombre" que continu6 en Posdata (1970) (76). 

En 1952 y 1953 se dio a conocer quien aL parecer sería el 
' -

escritor más complejo y trascendente de la ~poca no s6lo por esta 
' -

blecer un lenguaje y .una t~cnica literarias muy peculiares, sino 

por presentar con profunda esencia rural lo_ más desolado 1 ag6n! 

co del campo mexicanos Juan Rulfo. 

En. la obra de Rulf'o se expresa la voz áspera 1 sucinta del 

campesinado mexicano al margen de la modernizacidn urbana y del 

capitalismo industrial: es el testimonio del agro nacional hund! 

do en la pobreza, en el caciquismo, en el fanatismo y las supera -
tioiones, antes de ser aplastados por los tiempos modernos. Des-

pu~s de varias d~ce.das de tratar de ''pintar" al aut~ntico traba-

3ador agrícola, fue Rulfo el novelista que logr6 deaidealizarlo, 
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penetrar en él y darlo íntegro, concreto, en su silencio fatal, 

con sus émbitoe envenenados y opresivos, en su violencia y dese~ 

paranza ( 77) • 

Quizá como ningún otro texto sobre la problemática rural m! 

xicana, El lla~o en llamas (1952) y Pedro Páramo (~951) ven la 

historia. desde dentro del TMxico campesino como un infierno ce

rrado: los pueblos aislados y sumidos en su propia maldici6n, el 

cotidiano panorama de hambre, opr.esi6n, tierras áridas, asesina

tos, humillaciones, despojos. 

Otros escitores de esa ~poca, agru~adoe bajo el r6tulo de 

"Generaci6n del '50", fueron los poetas Jaime Sabines, Rosario 

Castellanos, Efraín. Huerta, Ernesto Mej!a Sánchez, Miguel Guardia 

y los dramaturgos Emilio Carballido 1 Sergio Magafia. Por el mis-

mo período comenzaron a escribir Jorge Hernández Campos, Ricardo 

Garibay, Margarita Michelena, Rub~n Bonifaz Nuño, Jaime García 

Terr~s, Fernando Ben:!tez1 José Luis l\!art:!nez 1 Jorge Ibargtlengo! 

tia (78). 
El sexenio presidencial de Alem~ Valdés dej6 a primera vis 

. -
ta una impresi6n de robustecimiento, más o menos acelerado, de 

la literatura mexicanas surgieron nuevos .autores, t~cnicas, esti 
; - -

los, .ediciones e instituciones encargadas de celebrar aquellas 

obras literarias acordes a la política cultural de la 'poca. En 

un sentido e.stricto, tal crecimiento. no signific6 una me ~or:!a C\J! 

litativas las publicaciones realmente valiosas fueron escasas 1 

frecuentemente silencie.das, desprotegidas. 

Por otro lado, en el terreno periodístico mexicano el alema -
nismo extingui6 lo que podría considerarse como los d.l.timos vesti -
gios de una verdadera política nacional de comunicaci6n promovi-

da por el general Láza.ro Cárdenas. 

A finea de la d~cada de los cuarenta y principios de loa cin -
cuentas, el país se hallaba en una etapa de abierta oonsolidaci6n 

1 
i.' f·,ii¡. fi.:~i~].\fJ:L'i¡,iJ',iW,~~ 
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capitalista, con una marcada concentraci6n del ingreso y de la 

propiedad, y una agudizaci6n de la dependencia extranjera que or! 

116 a hacer ajustes en loe mecanismos de con~rol político establ!, 

·cidos durante el cardenismo. Entre éstos se encontraban loe dispo -
sitivos institucionales para el control de la prensa. 

Cárdenas, en su afán por integrar políticamente a las masas, 

utiliz6 loa medios de difusi6n y los coordin6 a trav~s del DepB!: 

tamento Aut6nomo de Publicidad 1 Propaga.~da; a partir de 1937, 

~ste centraliz6 y distribuy6 la· informaci6n oficial de manera 

adecuada. 

Avila Camacho transfiri6 las funciones de ese organismo a la 

Dirección de Informaci6n de la Secretaría de Gobernaci6n; Alemán 

cre6 loa departamentos de prensa en cada una de las dependencias 

gubernamentales con el fin de tener un registro informativo más 

preciso sobre todas las esferas estatales. Bajo su gobierno, el 

diario y la estaci6n radiof6nica del partido oficial, empleados 

a.finales de los treintas para difundir la verdadera doctrina re -
volucionaria e incorporar al proletariado con el arte 1 la lite-

ratura -segdn palabras del propio Cárdenas-, perdieron fuerzas 

El· Nacional.fue confinado a desempefiar una labor meramente propa -
gandistica 1 la concesi6n de la radiodifusora XEPO fue entregada 

a particulares (79). 
E~ indu~able que el control ejercido por el Estado alemani.! 

ta sobre la prensa discrep6 sustancialmente de la censura abierta 

1 total practicada bajo reg!menes conservadores como el de Antonio 

L6pez de Santanna o el de Porfirio D!az, en los cuales el censor 

oficial vedaba cualquier escrito incompatible a la política guber -
namental y, de esta forma, se impedía la difusión de tesis opoai· 

' -
cionistas. Esto qued6· sustituido en el "moderno Estado mexicano" 

por sutiles y sofisticados métodos de dominaci6n1 oficinas de pre~ 

ea, boletines oficiales, créditos gubernamentales, permisos para 

1 ~,i'~J1\;,i,~¡d:h~~tfJ['~~¡;fü;¡¡¡¿ij¡~.,ib',;1~F1fif~gfk~~¡g¿:;·<,~t~:1,~:~!•;;~ii~1~fü~j~,·1\:.;i~~~ifiii~~\~f~~¡1;:,-:·;J:B;1Nil~::i~iQ:~;i1:~P.:'á:t;·/;:'.:':rI~1\~~';~:}¡.~~t~i!Iá:~tiJ.(~;~i~;i,~fJi~Wfü~:¡,;,:,/~11J~í\:~~~1ti 
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importaci6n de maquinaria especializada. suministro de papel, 

bloqueos publicitarios, intervenci6n estatal por medio de aoci,! 

dadea financieras, franquicias postales, certificados de licitud, 

distribuci6n de publicaciones, etc~tera. 

Además de estos instrumentos "regulativos", existieron re

glas implícitas en el juego period!stico; por ejemplo. el no cri 

ticar abiertamente al presidente en funci6n. Si una de estas nor -
mas era violada, la publicaci6n entraba en crisis, aunada a la 

·desaparici6n del grupo editor. 

En caso de que algdn peri6dico trabajara desfavorablemente 
' 

a la línea trazada por el gobierno de Alemán, es decir, si un 6rga -
no informativo de gran circulaci6n romp!a loe limites estableci-

dos p~ra la prensa mexicana, encontraba variados ob_stáculos en el 

ejercicio de su labor. 

Esta práctica de intervenir diversas publicaciones en auge, 

o fundar las propias para obtener el absoluto apoyo estatal, re- • 

vel6 que los grupos políticos o econ6micos que conseguían editar 

un 6rgano periodístico no tenían cortapisa alguna para cumplir 

con los requisitos legales establecidos, ni para obtener los ele -
mentos básicos de todo peri6dico o revista: insumos, publicidad, 

distribuci6n, ~icencias, etcétera. 

De esta manera quedaba estipulado que.dnicamente deberían 

de ejercer ~l papel de emisores pdblicos aquellos 6rganos vine~ 

lados con las fuerzas reales del poder; si se desvinculaban, mo-

rían. 

La prensa en esa ~poca fue reflejo de la vida política. La 

inexistencia de una pluralidad de diarios y revistas que inter-

pretaran, desde su propia 6ptioa, los hechos nacionales 1 que 

. plant.earan analíticamente los proyectos de la naci6n, se expli-

ca ante la serie de impedimentos que s~gnificaban los disposit! 

vos de sujeci6n política, por un lado, y en la ausencia de part! 

~l.'' .··' 
L• .. '.. ·.~;,, .'..,/:;;,';'.~,D}·,,.,,{,,', 
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doa u organizaciones independientes que hubieran podido trazar 

alternativas viables ante el prevaleciente r~gimen autocr~tico, 

por el otro. 

No obstante, el 7 de julio de 1948 nacía una de las public,! 

cienes m~s importantes dentro de la historia del periodismo conte~ 

te.tario en M~xico s Presente, "Un semanario a la mexicana". 

Presente, revista de efímera existencia dirigida por el perig, 

dieta Jorge Pifio Sandoval, se convirti6 en el único 6rgano disi

dente de la prensa nacional en ese período; en sus páginas reco

gi6 :•muestras" de la realidad y denunci6 las anomalías, saqueos 

e incorrecciones cometidos por la camarilla del presidente Alemán 

Valdés, a quien cuestionaba mur directamente. 

Piño Sandovai tund6 Presente a raíz de su despido del peri6 -
dico Novedades, luego de que la columna que con ese mismo nombre 

'l escribía, fue suprimida por Jorge Pasquel, ger.ente general de 

ese diario y amigo personal del presidente Alem~. Pasquel prete!l 

di6 coartar su línea polític·a pues lcSgice.mente era contraria a 

la tendencia ideol6gica que caracterizaba al Novedades de la ~po r:, -
ca. 

El periodismo disidente no tenía cabida dentro del sistema 

alemanista; debía favorecer hasta los intereses más reaccionarios 

de los grupos políticos o econ6micos. 

En el ~ditorial del primer n-dmero, el director describía al 

nuevo semanario como una·publicaci6n "realizadas por un escaso 

pu.fiado de periodistas libres que viene a hacer periodismo indepen -
diente, al servicio del México honrado en la lucha franca contra 

el bandidaje, la simulaci6n, el desen:f'reno, el antimexicanismo 

infiltrado en todos los sectores". 

Presente era un modesto 6rgano informativo de 16 páginas e 

impreso en rotograbado; inicialmente· cost& veinte centavos el ·, 

e3emplar. El "sueldo" del director general era de un peeo con 
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cincuenta centavos a la semana y el de sus colaboradores fluctua -
ba entre los cuarenta y cinco y noventa c~ntavos por articulo, 

o por cart6n (80). 

Además de ésto, Presente fue víctima de constantes acosos y 

maniobras gubernamentales. Aun antes de aparecer, se intent6 el! 

minar la revista con la aparici6n casi simultánea de otra del mis -
mo nombre. Se buac6 desprestigiarla, sabotearla, ignorarla. 

Inclusive se lleg6 a la violencia para tratar de acallarla: 

el 22 de agosto de 1948, cuando llevaba apenas ocho números edi

tados, un grupo de pistoleros asalt6 y destruy6 los talleres do~ 
' 

de Presente se imprimía. Pese al ataque, la revista continu6 y 

responsabiliz6 del atentado a Jorge Pasquel y a importantes fua 
cionarios del gobierno, especialmente a Rogerio de la Selva, se

cretario particular del presidente Alemán. 

La publicaci6n avalaba sus críticas con denuncias concretas 

sobre el enriquecimiento súblito de los colaboradores del primer , 

mandatario. A muchos de ellos los desenmascar& como influyentes 

saqueadores del país y causantes de la severa crisis econdmica, 

la cual dejaba sentir cada vez m's sus efectos, en medio del opti -
mismo oficial .. 

A partir de octubre de 1948, la Productora e Importadora de 

Papel Sociedad Andnima (PIPSA) emprendi6 una campafla de encarec! 

miento y limitaci6n de papel en contra de Presente. Así, el pre 
' -

cio de la publicaci6n fue incrementado en un cien por ciento y 

las restricciones para la dotaci6n de papel aumentaron día con 

día (81). 

Adem~a de las maniobras de esta empresa y para que nada per . -
turbara los intereses alemaniatas fue necesario tambi~n silenciar 

. a la critica, reprimir a la disidencia. 

El presidente Alemán estableci6, corrompi~ndolá, una nueva 

relaci6n entre la prensa 1 el gobierno. Cuando el chantaje y el 

soborno no bastaron, su gobierno reourri6 a la represi6n y aun 

1 ~j)¡'\J,\ii\J,5~~;-{i~'!/11,i~~¡\<J~,ilji~\¡}l/rJi 
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a la persecuci6n y asesinato de periodistas: 

-El ataque a los talleres de Impresora de Revistas, S.A., 

donde se imprimía Presente (agosto de 1948). 
-El asesinato del director de El Mundo, publicaci6n tamauli 

peca, Vicente Villasana (febrero de 1947). 

-El asalto a La Voz de M'ichoacán,. en Morelia (octubre de 

1948}. 

-El cese al semanario La Verdad, de Veracruz (1949). 

-El cierre del peri6dico El Suriano, de Guerrero (1948). 

-La clausura temporal de El Sol de Puebla. 

-El asesinato del director de La Semana Ilustrada, Fernando 

Sánchez Bret6n (16 de noviembre de 1948). 

Otros atentados contra la libertad de expresi6n dados a co

nocer por la revista Presente fueron loe eiguientes.(82): 

-La coacoi6n de las autoridades del Departamento Central P.! 

ra impedir en el Teatro Lírico la representaci6n de la obra f!:!
sente (agosto de 1948). 

-La orden determinante de la Secretaría de Gobernaci6n para 

que el actor c6mico Jesús Martínez Palillo suprimiera sus come~ 

tarios políticos en los escenarios. 
> 

-La confiscaci6n policíaca del libro Loe presidentes dan ri-

sa, de Magdalena MondragcSn, colaboradora de Presente, cuyo conte - -
nido era una.recopilaci6n ~e artículos humorísticos sobre algu-

nos exmandatarios de ?fi~xico. 

-La supresi6n de la obra teatral El gesticulador, de Rodol

fo Usigli., 

Ante todos estos atropellos Miguel Alemán Valdés guard6 si

lencio. 

La posioi6n presidencial era clara, como lo era tambi~n la 

complicidad entre el gobierno y la prensa oficialiata. 

.con la desaparic16n del semanario Presente (febrero de 1949). 
.. :, 



que culminaría con el destierro de su director Jorge Piño Sando

val, se daba fin a una de las etapas más significativas para el 

periodismo independiente mexicano. 

Ahora bien, para redondear este aspecto periodístico, cabe 

señalar que entre los principales diarios controlados por grupos 

empresariales, la esfera estatal y las sociedades cooperativis

tas, se hallaban los siguientes: 

Novedades, La Prensa, Excélsior, El Nacional, El Universal, 

El Redondel, El Universal Gráfico, Diario de M~xico (fundado en 

1948), Ovaciones (fundado en,1947), ~. La Afici6n, Fígaro 

(fundado en 1950), lb.timas Noticias de Exc~lsior, Financiero 1 

Daily Bulletin. · 

Tambi~n circularon suplementos como "M~xi90 en la Cultura", 

de Novedades (fundado en 1949); "Revista Mexicana de Cultura", 

de El Nacional· (fundado en 1947) y "Revista de la Semana", de 

El Universal. 

Por todo lo anterior, conviene reiterar que la prensa mex,! 

cana fue, salvo muy pocas excepciones, la expresión de una clase 

social, la clase dominante. En ese sentido, en cuanto fue expre

si6n de una clase y defensa de sus propios intereses, en el M'-, 

xico alemanista se dio lo que puede denominarse "libertad de pre~ 

sa". Los grupos dominantes nunca sufrieron restricci6n alguna. 

Fueron ellos. los que impusieron limitaciones a ideas 1 intereses 

contrarios a los ·suyos; fueron ellos los dueños c·asi absolutos 

de los medios de comunicaci6n en el país. Por tanto, no había r! 

z6n para que se reprimieran as! mismos (83). 

La prensa, la radio, el cine y aun la. naciente televiai6n 

se convirtieron en elementos hegem6nicos dentro del esquema glo -
bal de sujeci6n. 

Así, la prensa, primordialmente, lleg6 a aer un vehículo im -
portante dentro de la ideología totalizadora; un medio capaz de 
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desvirtuar los conflictos sociales, de la disidencia, para pro-

mover sin descanso el orden social de los valores burguee.es 

alemaniatas. 

La informaci6n era fraccionada. No se llegaba ni al análi.sis 

ni a la comprensi6n profunda de la realidad del momento. La not! 

cia, propositivamente, se condicionaba, se esterilizaba, se ai~ 

laba del contexto social, se abstraía de sus circunstancias co~ 

cretas y se de jaba en la superfic'ialidad para dar idea de objet! 

vidad, una falsa conciencia social, una visión ilusoria y fabri

cada de las maniobras del aparato de dominio, en el cual se ocu! 

taban las verdaderas relaciones entre ~ste y las mayorías (84). 
La prensa resultd un "atomizador" de informaci6n que fragmen -

to el ámbito político, econ6miéo y sociocultural del alemanismo; 

la noticia, de hecho, surgía en una realidad contradictoria y con 

flictiva • 

El análisis verdaderamente critico estuvo ausente del perio -
dismo mexicano • 

Era el estilo eexenal. 

Hasta aquí hemos examinado, de manera general, la trayecto-
, 

ria intelectual, social, política e ideo16gica de dos de los pr~ 
l 

cipales vehículos de la cultura mexicana: la literatura y el pe

riodismo. Sin embargo, habrá que abordar también cier~as manifes -
taciones artísticas, como el teatro y la pintura, cuya orienta-. -
ci6n sociocultural contuvo una vasta red de influencias estéticas, 

morales, econ6micas, políticas, propias del régimen en cuesti6n. 

As!, en lo referente a la perspectiva teatral de la ~poca se 

establece en el teatro mexicano una clara conversi6n: renuncia 

radicalmente a sus pasadas ambiciones nacionalistas, es decir, al 

"teatro comprometido" (85) (que veía .en las luchas ind!genas ·1 

campesinas el tema mesiánico por excelencia) para aspirar "orgu

llosamente" a la universalidad en calidades literarias y en ambi -
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ciones artísticas y técnicas (86). 

Fue éste, a grandes rasgos, el signo del teatro alemaniata. 

Se trataba ya no de un teatro de orientaci6n -promovido por Celes . -
tino Gorostiza en 1932- que intentaba motivar a un público parti

cipante en todo cuanto afectara a problemas colectivos e indivi

duales, sino de un teatro con amplitudes cosmopolitas destinado, 

en apariencia, a la consagraci6n literaria de notables dramatur

gos del momento (87). 
La puerta qued6 abierta para todas las escuelas, para todas 

las corrientes, para todos los modelos dramáticos y/o escénicos, 

a condici6n de no romper el carácter social que desde siempre ha 

distinguido -como seffalaba el literato mexicano Salvador Novo

al teatro nacional. 

lfse era el esp!ri tu con;:.que el teatro nacional iniciaba su 

nuevo ciclo. 

Con la creaci6n del Instituto Nacional de Bellas Artes, el 

31 de diciembre de 1946, el Estado pretendi6 a primera vista for -
talecer el carácter y la personalidad nacionales; le interes6 ha -
llar, proteger, impulsar la universalidad del arte mexicano. 

No obstante, la fw.daci6n de este organismo tuvo que plegar -' 
se al ya instituido meca.nisn10 de organizaci6n burocrática/cultu-

ral; determinados sectores del gobierno, asociaciones comerciales, 

instituciones educativas, sociales, financieras e~ecutaron acoio . - -
nes reguladoras sobre la producci6n artística: precisaban sus l{ -
mites, intitu!an modelos, definían las denominadas nva.nguardias", 

etcétera. En una palabra, determinaban los criterios artísticos 

generales. 

El director de ese nuevo instituto fue el mdaico mexicano 

Carlos. Chávez y Salvador Novo el primer jefe del Departamento de 

Teatro, quien al analizar la estructura de 'ste y comprobar la 

d·eeorgr:i..nizaci6n y voracidad comercial del mismo, establece un 
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programa. de reestructuraci6n cultural en la materia: fortalecimie~ 

to del teatro infantil (con obras como Don Quijote, Astucia y!! 
sueño de una noche de verano); creaci6n de la Escuela de Arte Te! 

tral (1947); y temporadas de teatro mexicano o de repertorio un! 

versal . ( 88) • 

Así, a finales de la d~cada de los cuarenta, se consolidan 

dramaturgos que intentan proveer al teatro de una franca intencio -
nalidad que revele el verdadero contenido social de la obra: Xa-

vier Villaurrutia, Rodolfo Usigli y el propio Salvador Novo. 

Villaurrutia, por ejemplo, logr6 adaptar obras de reconoci -
dos autores como Osear Wilde y Bernard Shaw para ser representa -
das -casi deliberadamente- ante un reducido y !!.selecto" pdblico 

intelectual; abordó las anomalías de una sociedad deteriorada 

y las exhibi6, luego de un "tratamiento" teatral, convertidas en 

agudas y elegantes verdades dolorosas: adulterio, relaciones ~ 

timas de madre e hijo, amoríos de madrastras o hijastros, aban

dono de hijas, luchas por el honor, destrucciones del hogar (89). 
En Parece mentira, La hiedra, Ha llegado el momento, La mu-

jer legítima, Invitaci6n a la muerte, Juego peligroso, entre otras, 

Villaurrutia trat6 en -vano de_smi tificar:· ir6nicamente a la familia 

y a la vida matrimonial. 

En cuanto a Usigli, es necesario reconocer que·desde el ini

cio de su c~rera (estren6 su primera obra en 1933) sigui6 la lí -
nea del realismo que habría de prevalecer a.ffo·s más tarde como con -
secuencia 16gica de su inclinaci6n por los modernos dramaturgos 

norteamericanos (Shaw, Ibaen 1 O'Neill) (90). 
\ 

Debe tomarse en cuenta esa influencia en Usigli, porque pre -
cieemente le permi t16 levantar :un teatro de ext.raordinaria impo!: . 

tancia en J,~~xico, se ooneagr6 al mostrar la realidad mexicana en 

sus relaciones con la familia y. la sociedad misma. No invent6 ni 

transform6, sino deshil6 sus teorías sobre la ambigtledad, la vida 

:1 . '-· 
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y la hipocresía del mexicano. 

El gesticulador (escrita en 1937 y estrenada, con graves pr~ 

brema.e de censura por el gobierno de Miguel Alemán, en 1947), ea 

la obra que coloca a Usigli dentro de la llamada generaci6n de 

los "contemporáneos", pues justamente con esta pieza de crítica 

social nuestra dramaturgia fue sentando las bases de un teatro 

objetivo y realista. 

Despúes de diez años de haber sido escrita y marginada por 

las temerosas compafíías comerciales, El gesticulador conserv6 su 

actualidad en la s~tira política y su reflexión sobre la "imper

feccidn humana" en el tipo de político "revolucionario"; de ahí 

los obstáculos para su exhibici6n (91). 

Usigli se propuso evidenciar la corrupoi6n que invadía tota -
lizadoramente a la sociedad mexicana, entre franqueza y dramatis -
mo. As{ lo atestigu6 su primera gran pieza crítica sobre las fal -
sedades de la Revoluci6n, El gesticulador, el relato de la supla~ 

taci6n del caudillo revolucionario César Rubio por su hom6nimo, 

un frustrado profesor de historia apasionado del mito político y 

convencido de que la fe habría de salvar al pueblo. 

De esta manera, en toda la extensa producci6n de este drama __ 

turgo (s6lo algunos títulos: Noche de estío, El niffo y la niebl~, 

Corona de sombras, Corona de luz, La familia cena en casa, Un d!a 

de estos ••• , etc~tera) resulta apreciable su capacidad de soste-. -

ner ese "teatro de ideas", como ~l ha señalado, ''particularmente 

difícil en un país corrompido por el mito enfermizo y la falsa 

tradici6n" (92). 
. Por otro lado, de índole distinta, pero bajo la misma rúbr! 

ca del "teatro de ideas•• fue la obra teatral de Salvador Novo, 

quien en sus comedias, como rasgo peculiar, deata.c6 la imagina

oi6n y el humorismo, los que a veces ee trocaban hirientes y ªª! 
cástioos; asimil6 y reflej6 la cultura urbana al revolucionar los 

'.';;l. 
; . '· ' . .. . , ·~ ( \' " , . 

· ,f;,)tdú 1':.;i .... ~ .. \i :.•~:: :FC\',, i'<Et••.'. !,_.:,: ,,: •k/~(:'.;,,/'.¡:);., 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I:, 
i 

62. 
esquemas formales y darle fluidez a las an~cdotaa cotidianas. 

Fue notoria en Novo la influencia de la cultura inglesa, por 

la que mostr6 singular prefere11cia; tradujo obras de O'Neill, 

Synge, Lord Dunsany, etc~tera. Como dramaturgo.se dio a conocer 

en 1951 con una sátira a la alta sociedad del M~xico alemanista: 

La culta da.r:1a (burla de las "mujeres de sociedad"). 

En casi toda su producci6n· teatral (El tercer Fausto, Espe

rando a Godot, Diálogos, A ocho columnas, La guerra de las gor

~' Cuauhtémoc), la carga humorística de Novo se disuelve y no 

logra sostenerse en su afán de agudezas ir6nicas, a~que haya 

inaugurado en El tercer Fausto el trato de los "temas prohibidos" 

(la homosexualidad) (93). 
Otros dramaturgos de la ~poca que lograron traecender por 

• 
sus obras de carácter social fueron, entre otros, Emilio Carba-

llido (Rosalba y los llaveros, 1950); Sergio ~agafia (Los signos 

del zodíaco, 1951); L~isa Josefina Hernández (Agua.rdiente de C!
!l!• 1951); Jos~ Revueltas (El cuadrante de la soledad, 1950); 

Fernándo Ben!tez (su única incursión en el teatro, Cristobal Co-

16n, 1950) y el director japones Seki Sano (Un tranvía llamado -
~...2.· 1948) (94). 

En 1947, con-la creaoi6n de la Escuela de Arte Teatral, se 

inici6 una nueva etapa dentro del teatr~ mexicano; etapa en la 

que la atenci6n se centr6 ya no tanto en el.actor o en la obra, 
- . 

sino en el contenido y carácter s~ciales de la misma: fue el tea -
tro experimental. 

Este teatro gener6 un estilo definidos ambiciones cosmopol! 

tas, estudio profundo y "modernizaci6n" de t~cnicas dramáticas, 

utilizaci6n restringida de actores populares, ~nfasis en el po

der mismo del espectáculo, actuaciones virtuosas y dinamismo en 

la escena. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes puso a la Escuela de 
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Arte Teatral en manos de Xavier Villaurrutia, Clementina Otero, 

Julien Duprez, .Andrt§ Moreau, Ricardo Parada Le6n y Enrique Rue

las, profesores de actu~~i6n escénica (95). 
Contraria y simultáneamente a ese tipo de dramática social, 

en los estratos socioecon6micos más bajos (en los locales corno el 

María Guerrero mejor conocido como "!ITar!a Tepache") surgía el te.! 

tro de "g~nero chico" o frívolo que precisamente conoce su prim~ 

ra. etapa crativa. durante la década de loa veinte. El "peladajett 

recién descubierto por la Revoluci6n Mexicana se entrevera, como 

señala Jos~ Clemente Orozco en Autobiografía (1943), "con inteles_ 

tuales y artistas, con oficiales del ejército y de la burocracia, 

personajes políticos y hasta secretarios de Esta:do" (96). 

Eran dos espectáculos: uno en el escenario, donde se vertían 

comentarios de actualidad y se creaban y esparcían personajes P.2. 

pulares; otro, el pdblico, que agradecí.a, insultaba o acosaba 

con "proyectiles" 1 "leperadas" a los actores. Se quebrantaba PB.! 

cialmente el culto a los comediantes; el vulgo en la galería re

calcaba entre gritos obscenos su constante deseo de intervenir. 

Durante el período presidencial de Alemán Vald~s, el teatro 

de revista decae como consecuencia de la prolif eraci6n de espec

táculos norteamericanizadoes los "floor show" de los cabarets de 
' 

lujo (donde se d~sputar!an el escenario Agustín Lara, Pedro Var

gas, Tofia La Negra, Ana ?!!aria Gonzá.lez, Ana Mar!a Fernández, Elv! 

ra Ríos, Damaso Pérez Prado). El folcklore teatral iba declinan 
. -

do (97). 

Sin embargo, la vitalidad de este "g~nero chico" fue defin! 

tiva, pues permiti6 la modificaci6n del habla popular (principal -
mente la urbana), la introducci6n de palabras y tdrminoe "indec2 

rosos", la flexibilizaci6n del lenguaje mediante el "albur" y el 

reto con el pdblico, la creaci6n de un nuevo "idioma ordinario" 

7 la presentación de caracteres grotescos como ••realidad est«St! 
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ca". 
También el teatro frívolo se prest6 admirablemente para en

tusiasmar, e inclusive enfurecer, a una concurrencia que vivía 

bajo las presiones y corrupciones que infestaban al país. As! fue 

como Jesús Martínez Palillo, con exaltaci6n mordaz en sus mon6-

logos políticos, despleg6 sus sátiras y vocifer6 contra la impo

sici6n política, el raquitismo ecan6mico y la carestía de la vi 
da; consideraciones. sarcásticas que los mecanismos oficiales de 

censura condenaron en su momento. 

Otros c6micos de programas del ''teatro de revista", entre 

1947 y 1952, fueron primordialmente Manuel f.!edel, Daniel Chino 

Herrera, Armando Soto la Marina El Chicote, Antonio Espino Q!!
villazo, Chupamirto, Germán Valdés Tin-~~' ·Marcelo Chávez !!!!:,

celo, Adalberto ?~art:!nez Resortes y Mario rt!oreno Cantinflas. -
En 1950, los principales teatros que ya no se dedicaban tan 

s61o al "g~nero chico", sino que presentaban lo mismo una oper! 

ta que una aut~ntica pieza teatral, eran el Lírico, el Arbeu, el 

Iris, el Follies (antiguamente llamado Garibaldi), el Tívoli, el 

Cervantes, el Río 1 el Margo (98). 
De esta manera quedaba comprobado que la tradici6n popular 

l 

perdía su esencia; se extinguía el peculiar estilo de·la vieja 

revista mexicana. El alemaniemo imponía novedosas y "sofistica

das" formas ~e entretenimiento. 

Al mismo tiempo que el teatro nacional se ale.jaba de sus re -
cursos tradicionales para adoptar nuevos estilos'dramáticos, escé -
nicos y de direcci6n, la perspectiva pict6rica en el alemanismo 

experimentd de igual modo una creciente tendencia por lo cosmop2 

. lita, por f!l "internacionalismo'' de une. nueva clase burguesa. 

La pintura mexicana fue perdiendo el énfasis sobre el naci,2_ 

nalismo 1 su consecuente, el indigenismo. 

A pílrtir de 1947, la política cultural de M~xioo ya no se 

1 ~ ... ; ·lfi~,:~ili[k{~l\~~ 
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gui6 por la creencia en los valores subsistentes del indígena. 

según el pensamiento oficial, nuestro país ya estaba listo para 

ocupar un lugar en el "mundo moderno" y su pu_eblo necesitaba re! 

lizar el tránsito hacia las actitudes y las formas contemporáneas 

de vida. 

Los Estados Unidos eran el modelo más cercano. 

Aunque algunos intelectuales mexicanos señalaron las deficien 

cias espirituales y culturales de· la civilizaci6n estadounidense, 

loe avances materiales de aquel país ejercieron una atracci6n "mag 

n~tica'' en el campo de las artes plásticas. 
' 

Hacia principios de los affos cincuentas, el nacionalismo cu,! 

tural era impugnado en nombre del "internacionalismo". 

Al t~rmino de la Revoluci6n Mexicana surgieron dos hechos cul 

turales en contrapuntos la Escuela Mexicana de Pintura (el mura

lismo) y la novela de la revoluci6n (99). 
La Revoluci6n Mexicana sufri6 traicioñes, se limit6 dnicamen -

te a substituir personas; el campesino y el obrero continuaron 

siendo explotados indiscriminadamente, s6lo se beneficiaron opor -
tunistas y logreros. Ante esta represi6n, el muralismo se convie~ 

te en l~_expresi6n más consecuente e inmediata de un prop6sito: 

otorgar forma significativa al movimiento armado que permiti6 c~ 

nocer al México verdadero. 

S"!S-tre~ principales exponentes, Diego Rivera, Jos' Clemente 

Orozco y David Alfaro Siqueiros• toman conciencia de su tarea y 

se agrupan (junto con otros firmantes1 Permín Revueltas, xavier 

Guerrero y Carlos Mérida) en el Sindicato de Obreros T~cnicos, 

Pintores y Escultores. Surge as! el programa explícito del come

tido art!stico: el Manifiesto. 

Dirigido básicamente a campesinos, obreros, excombatientes 

de la Revoluoi6n e intelectuales no comprometidos con la burgue

sía, el ~anifiesto proponía un arte pdblico, monumental; descali 

'··,':' ( ~'.i~~\~1lti~1ti~\~~U~8$ü~J~;~fi1i;:r~i~tlíii&r(~~~tfiU~~!ilii~t~l1i!,':i~2t10~9J~~li·~i~i:t1i:6@ü¡.!J'~1;&3tWlk~~~:;)~~1~1:';:.~;A~~1t~Wli~~~t~\¡1~~tl&}~¡~iji~M~t.~& 
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ficaba, por inútil y aristocrática, a la pintura de caballete; 

reconocía como fuente de inspiraci6n al arte popular mexicano; 

y pedía un arte que influyera en el pueblo para encaminarlo hacia 

el proceso insurgente (optimismo nacionalista) (100). 

Si bien el Manifiesto fue contradicho por la actitud de alg~ 

nos pintores, no por eso dej6 de ser piedra de toque y el gran d~ 

aumento programático del movimiento pict6rico muralista. 

Quizá lo más excepcional de ia Escuela Mexicana de Pintura 

fue su fe en el pueblo, su exaltaci6n de la lucha revolucionaria 

y su confianza en la eficacia expresiva de los murales., 

Durante los casi treinta aflos subsecuentes a su aparic16n, 

la pintura muralieta conoci6 un 'xi to nunca antes logrado por ni~ 

gdn movimiento artístico en latinoamérica, produjo un buen n6me

ro de obras maestras CUJOS méritos quedaron inscritos en la histo -
ria del arte universal • 

. De hecho, al iniciar su nueva aventura, los pintores habían 

asimilado ya buena parte de las novedades de los movimientos eur~ 

peos de 1900 a 1920; lo notable fue la manera en que se sirvieron 

de esa experiencia para los requerimientos de la gran decoraci6n 

mural 1 de los programas didácticos, filos6ficos e hist6ricos que 

~sta implicaba. 

En eso residi6 su grandeza, en haber recogido el estilo de 

la vanguardia europea y reproducirla en otro contextos por prime . -
ra vez, Am~rica no producía buenas copias, sino daba resultados 

originales de acuerdo con los propios valores culturales. 

Al fin se había alcanzado el anhelado sueño de crear una es -
cuela nacional; al fin se hab!a conseguido forjar un arte que, 

siendo propio, se expresara en un lenguaje universal. Un pa{s am!, 

ricano pudo crear una escuela distintiva (101). 

En contraste, a partir del r~gimen presidencial de Alemán 

Valdés adbitamente aparece una especie de "suboorriente" de la 

l !Mi'~;1~:ief::f;tJ1;11.i1~~ll:!Ji?tfü~~l~,¡~~1~tfü~:l~~;\1iW~.;;~í;]J,1j{¡t~~iJ;J 
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escuela mexicana, aunque no ajena en su totalidad a ella, pero 

desprovista tanto de au grandilocuencia como de sus expresiones 

más firmes. 

Ya no se trataba de consignar hechos peculiares, nacionales, 

sino de exhibir "espíritus finos" concebidos por artistas como 

Julio Castellanos, Carlos M~rida, Agustín Lazo, Guillermo Ruiz 

El Co~, Alfonso Michel. 

Tambi~n al t~rmino de la década de los cuarenta llegaron a 

. México artistas extranjeros como Wolfgang Paalen, Katy Horna, Le~ 

nora Carrington. Ellos desarrollaron· una labor callada y ajena a 

la vitalidad del país. As!, el círculo del nacionalismo iba cerr~ 

dose cada vez más, aun cuando el muralismo se incorporaba oficia! 

mente a la versi6n de la Unidad Nacional, fruto del desventajoso 

juego de clases (102). 
A la intensa desnacionalizaci6n econ6mica y social correspo!!_ 

di6 la progresiva debilidad del nacionalismo cultural. 

En el ámbito del desarrollismo alemanista, la disimulada ba 
. -

talla contra el nacionalismo cultural disponía de una instancia 

muy favorable: el auge de las clases medias y su esc~dalo ante 

la perspectiva de identificarse con el folcklore y naufragar en 

manifestaciones "artísticas" sin glamour, sin exclusividad (103). 

Esta posici6n de las clases medias se fue configurando a tr.! 

vés de dive~sas et~pas: la norteamericanizac16n arrasadora del 

país y de gran parte del mundo; el agotamiento de estímulos net! 

mente nacionales; la difusi6n rápida de las corrientes y los ere! 

dores m!s importantes en el terreno artístico internacional; la 

indiferencia ante las preocupaciones políticas, sociales y cult~ 

ralea; y el deterioro de los mitos de la Revoluci6n Mexicana en 

el campo del arte y de la cultura. 

El hecho es que, para principios de los affos cincuentas, 

mientras más orgulloso de s! mismo estaba el Estado con su falsa 

i; 

'~~~~~~~~.:~~~~~~~~~~~~~~~~&~~~&.;~~¡ 
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Unidad Nacional, muchos artistas j6venes sentían gastada la se~ 

da nacionalista y encontraban en ella un ambiente "irrespirable". 

El alemanismo, por supuesto, reconoci6 la labor de artistas 

ajenos a la Escuela Mexicana de Pintura: Rufino Tamayo, Carlos 

Mérida, Juan Soriano, Pedro Coronel, Alfonso Ttíichel. El "impulso" 

universalista de nuevas promociones de artistas se vali6 de la 

crítica vehemente de los "tres grandes" y sus obras pict6ricas. 

La tesis del pintor Tamayo, 'ten en boga entre la nueva burgu!_ 

sía alemanista, gozaba de amplio cr~dito: 

"El pintor revolucionario es el·que en lo pict6rico trata de 
' 

encontrar nuevas formas de expresi6n y se da el caso en M~xico de 

que los pintores, como hombres, pueden ser de vanguardiaJ en lo 

pict6rico, son simples conformistas acad~micos, porque encontra

ron una receta que les pareci6 eficaz y la usan hasta el infini

to" (104). 

Tamayo, que se había iniciado por el camino de los muralis

te.s, pronto rechaz6 lo que consider~ba ",~et6rico y vac~o" y ,pifr~ 
' ' . '>' ·~ 

su arte en la forma sint~tica y del color como elemento sustentB!l 

te, bdsqueda que lo alejo rápidamente del naturalismo, factor ese!! 

cial de la Escuela Mexicana de Pintura. su gran campo de acci6n 

fue el cuadro de caballete. 

Durante su juventud, Rufino Tamayo casi siempre vivi6, estu- . 

di6, trabaj~ y vendi6 sus pinturas en los Estados Unidos. La cr! 

tica de aquel país lo acogía como a uno de los más representati

vos "valores•• de la plástica mexicana. 

A partir de ese momento, loe lienzos abstractos y poco fi~ 

rativos de este pintor entraron de moda tanto en las colecciones 

de la burguesía norteamericana como en las tiendas de sus prove! 

dores (105). 

Entre menos significativo y m~e complejo fuera el arte pict! 

rico, mayor era su aceptaoi6n y demanda. 

:J'~~;~,Ú\~i1:,,;.~,""\~:~~1l,·ul~~J2~~,~1'~'..~;¡;~:4;~~if~1.~~If i~kQ~:;f:i1/¿~i1~\;~~K\~~$.)~~~~¡}/J\'.~~l1\;1~·1¡ ~t~~iit~ 
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Así, a finales de·los cuarentas Tamayo tra!a a M~xico para 

consumo de los "poderosos" alemanistas tma ttnovedad" que, según 

el propio Diego Rivera, "ya tiene 25 años de edad, pero que es 

actual para los ricos yanquis, tan retrasados como los de aquí 

en el terreno de la actualidad pict6rica" (106). 

De cualquier manera, 're.mayo permaneci6 como punto de refe

rencia., como un "gran clásico" pese a que su "nueva pintura me

xicana" resentía la carencia de tin antecedente formativo má.s C.2, 

herente. 

Por otra parte, un año significativo fue 1948, cuando una 

frase de Ignacio Ramírez, El Nigromante, escrita en un mural de 

Diego Rivera desata un escándalo pr6ximo a convertirse en "gue

rra santa". En la plenitud de su madurez y dominio del oficio, 

Rivera pinta un muro del comedor del Hotel del Prado, titulado 

sueffo de una tarde dominical en la Alameda Central, en el que 

plasma fragmentos de la historia nacional, su tema favorito. 

La expresicSn de El Nigromante ("Dios no existe"), controve,t 

tido personaje de idees liberales durante la ~poca de la Reforma, 

hace que manos an6nimas e intolerantes laceren la pintura. La ge -
rencia de ese .hotel, de capital estadoWlide)l~e,_la cubre impidien -
do eu acceso al pdblico. . 

Lo que molest6 a diversas instituciones oficiales y en part! 

cule.r a los cat61icos no fue realmente el enlinciado "Dios no exis . - -
te", sino la clara acusaci6n de Rivera sobre la complicidad del 

clero en la clase. alta a lo largo de nuestu historia (107). 

Del mural se afirma que es uno de los mejores del artista, 

aunque quizá marque la línea divisoria entre el gran pintor de 

la Preparatoria, de la Seoretaría de Educaci6n Pdblica, de la 

Escuela Nacional de Agricultura "Chapingo" y del Palacio nacio

nal, oon el Rivera de las decoraciones de la Ciudad Universita

ria, del Teatro de los Insurgentes 1 del Hospital del Seguro So -
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e ial "La Raza" • 

sueffo de una tarde dominical en la Alameda Central represe!!_ 

ta un fresco de reconstrucci6n hist6rica en el que s~bresalen los 

famosos personajes de México. Ahí, está impregnado ese sentido 

didáctico característico en la obra de Rivera, pues ~l sostenía 

que su trabajo estaba dirigido a públicos muy amplios y heterog! 

neos. 

La principal característica de la pintura de Diego Rivera 

fue precisa.m~nte el planteamiento sobre la inexistencia de Dios, 

es decir, la forma en que expres6 su incompatibilidad con los d! 

signios y manifestaciones clericales. 

El mural sólo pudo molestar a reaccionarios e hip6critas que 

hicieron un drama nacional por una leyenda: "Dios no existe" (el 

fresco fue conocido en menos de dos meses por gran parte de la 

población, que comentaba y condenaba tan "escandaloso letrero"). 

La pintura fue raspada y finalmente cubierta a petición de 

algunos funcionarios públicos, familias mexicanas y el propio due -
fio del inmueble (108). 

Con ello quedaba confirmado el sesgo represivo de la políti -
ca cultural ale~SJl.is~a: su negativa de impulsar efectivamente la 

lib~e expresi6n artística; su afán por frenar el movimiento inte -
lectual independiente; 1-su oposici6n a estimular el desenvolvi-

miento de las actividades art!stioo-populares. 

En el campo de la cultura, el optimismo presidencial se nu

tri6 de comparacioness en relaci6n con otros países, 1 en rela

ci6n con nuestra propia historia, vivimos el menor de los males 

gracias a que nuestro "progreso" (y su noc:i.cSn concomitan te, el 

"desarrollo") se origina en una "aut~ntica Revoluci6n". 

. Incapaz de apoyar y abarcar la vida artística de la naoi6n 

en su totalidad, el Estado se concret6 a ocultar bajo un disfraz 

nacionalista y aun xen6fobo el aut~ntico talento creador de quie -
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nea en verdad miraban hacia una real democratizaci6n del arte y 

la cultura. 

La existencia de una censura cultural, y su gran influencia 

durante el período, se explica dentro del mismo marco de la opr~ 

si6n social. 

El surgimiento de diversas instituciones culturales (Insti

tuto Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Artes Plásticas, 

etcétera) s6lo justificaban los cuantiosos dispendios econ6micos 

y muy poco fortalecían el genuino car~cter y personalidad naci2, 

ne.les. 

El alemanismo y la urgencia de creer en el progreso lo dete~ 

minaba todo. 

• l 
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(50) "Nuestra mexicanizaci6n". Revista Presente, nmn. 3. pág. 2. 

(51) Gomez~ara, Francisco. art. cit., PP• 19, 20. 

(52) Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. pág. 67. 
(53) Monsiváis, Carlos. op~ cit., pp. 76-80. 

(54) ·Ibid., p4g. 73. 

( 55) Vidalea !amayo, . Susana. "¿Vendes caro tu amor, aventurera?". 

Revista·!!!!• n-dm. 4, vol. l, P'8• 73. : 
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(56) Gomez~ara, Pran.cisco A. et. al. Sociologfade la prostitq-

ci6n. p4.g. 11. -
(57) Ibi4., p4g. 16. 
(58)'1 Si examinamos el papel de la familia como eje de consumo,, 

como reserva de mano de obra barata, como generadora poten

cial de la fuerza de trabajo, tendremos una visi6n más com~ 

(59) 

(60) 

' ' ) 

pleta del porqu• 4e su importancia para el eistema. 
' . 

Gomezjara," 1'rancisco. et. al. op. cit· •. , PP• 40, 41. 

Ib14., pp. 41-45. . 
(61) Bl abolicionismo pretendía <lesterrar parte del control e~e,t 

cido sobre la prostituta; con. ,1, no se le fich6, ni se le 

expid16 una de las cl&sicaa tar3etae sanitariaas. el "carnet 

dactilosc~pico". 

(6~) García Plores, r~argarita. "Con las prostitutas de la Vaqui-\ 
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Gomezjara, Francisco. et. al., op. cit., pág. 75. 
Ruiz Harrel, Rafael. "La prostituci6n". Revista Mundo médico, 

vol. II. nd:rn. 20. pág. 17. 
El macartismo surgi6 a partir de las acciones del senador 

norteamericano Joseph MoCarthy contra.toda persona, organi

zaci6n o país de filiaci6n comunista. Sus m~todos eran acu

saciones 1 pruebas falsas, insinuaciones 7 mentiras, preju! 
' ' 

cios, odio 7 rencor al comunismo. Del p'1lico causado por 

sus apreciaciones anticomunistas, naci6.la Le7 McCe.rran-Nixon 

de Seguridad Interna, de 1950. Esta Le7 ~stablecia el recha
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. . . 

' . 
(68) .Para el presidente Miguel Alemán, la Unidad Nacional era el 
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- lo determinaba todo, incluso ia idea de vivir en un país 
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continua 1 el rechazo a las expresiones populares. 
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(78) El Colegio de 'México. op. cit., pág. 407. 
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(86) Gorost!:za, Celestino. Teatro mexicano del siglo XX. pág. 10. 

(87) Ibid., pág. lle 
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(91) Maga?la Esquivel, Antonio. op~ cit., pp. 125-129·. 

(92) El Colegio de Jllxico. op. cit., pp. 470, 471. 

(93) Ibld•' pág. 472. 

.. 

. .. 
·~ '" 

J 



··1 
1 
1 
1 
1 
1 

··1 
J·~I 
~·:;' .. ~.r.:1+ 

·.;.·. 

~Íí 
~'~~~·::: 

",;I 

'.~1 
·t~- . 
}l. 

._,. 

~I 
; ' 

~·I 

il 
i, ' ,., 

~-!;:\ 
).~·, 

·.-., ... 

(94) Ibid., p.p. 472-474. 

(95) Magaña Esquivel, Antonio. op. cit., PP• 35, 36. 
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170. 
(97) Magaña Esquivel, Antonio. op. cit., pp. 207, 208. 

(98) Nomland, John B. op. cit., pág. 170. 
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II. Situaci6n general del cine mexicano durante el sexenio de 

·Migue1 Alemán Valdés. 

- Industria cinematográfica. 

-·~Ley cinematográfica. 

- Producci6n. 

- Directores debutantes. Actores. 

1947. 
Cuando el licenciado Miguel Alemán asumi6 el poder pres~de! 

c.ial a finales .de 1946, el cine mexicano era una industria que se 
- - . . . 

·encontraba bajo lineamientos capitalistas a .. beneficio de la ini-

ciativa privada, esto es, la pro.ducci6n cinematográfica de la t1p_g, 

ca estaba sujeta cas~ en su totalidad a. los uiteres·es de unos ºWl!! 

tos; sin embargo, esa misma iniciativa privada concedía su propio, 

control al Est'ado, pues se suponía q~e ~ste deb!a establecer las · 

medidas y reglamentaciones necesarias para •que aqm~lla actuara 

como tal. 

Esta aparente contradicci6n trajo consigo un retroceso en el 

llamado "proceso revolucionario mexicano", al. orientarse básica• 

mente la·econom!a de nuestro pais hacia un decisivo ·ydogmiltico 

sistema capitalista. Oon ~l se fortaleci6 la gran empresa priva~ 

da~ motivando de esta manera un drástico debilitamiento en los 

"pilares" que sustentan no solo a la Revolución sino tambi4n a la 

economi·a. nacionals los sectores obrero y campesino. Alemdn se. P.! 
. '. . 

so al servicio del gran capital y permiti6.el enriquecimiento de! 

·medido de pequeños grupos con ideas reaccionarias; ~s:to~ de al~ 

no u o:tro modo intervinieron en·aeuntos gubernamentales. 

En el anterior sexenio, el cine mexicano tuvo la necesidad 

. ' ~f-': 
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80~·. 

'de prever una difícil situación que se vislumbraba al manifestf1! 

se la desconfianza de los productores hacia el Estados no creían 

en una orientaci6n general ·gobiernista capaz de aeegu:rar sus be- .. 

neficios y proteger sus intereses. Por el contrario, el período 

alemanista fue propicio para el desenvolvimiento del gran capi

tal privado en la industria cinematográfica, causando con ello 

que la mayoría de las películas dejaran de ser simples "aconte

cimientos" (1) para formar parte de producciones análogas y sin 

pretensiones. Es durante el alemaniemo cuando se conforma una · 

estandarizaci6n que establece nuevas "reglas" en materia cinema 
' . . -

togr!ficas se realizan algunas películas buenas, pero otras re-

súl taben poco exitosas, de acuerdo a las apreciaciones mercanti 
. ' -· 

·. les y a los requerimient~s econ6micos del país. 

Todo indica que el proceso de concentraci6n capitalis~a se 

operd en el cine nacional a partir de un dispositivo de exhibi

cicSn cada vezm!s monopolizado. El norteamericanoWilliam·O. 

Jenk·ina, como menciona Miguel .contreras Torres en El libro negro 

del cine mexicano, grueso "!Olumen de 450 páginas publicado en ·' 
1960, fue uno de loa principales monopolistas de la: exhibici6n 

en M~xico. ~l, ~unto con Gabr-iel Al~rc6n, comenz6 su carrera e.! 

peculativa en la ciudad de Puebla cuando Maximino Avila Camacho 

era gobernador del Estado, quien a su vez subsidiaba a Alarc6n 

para el fin~cio.miento de algunos cines. 

Más tarde, Manuel Espinosa Iglesias se un1fic6 'a Jenkine y 

a Alarc6n y de esta forma no s6lo recaudaron grandes cantidades 

de din~ro para extender sus negocios cinematográficos, sino que 

además de controlar todas las salas de cine.de Puebla·acapararon 

cientos más en los estados de Micboac~, Guanajuato, Aguaecalien -
tes, Quer~taro,, Zacatecas, Durango 1 Jalisco (2). 

Cabe agregar que tambi~n el período presidencial de !vila . 

Oama~ho fue campo favorecedor para el desenvolvimiento monopoli.! 

. / ' 
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81 .• 
ta de o. Jenkins y Espinoea Yglesiae, quien· se inici6 en el Di! 

trito Federal al establece~ la empresa Operadora de Teatros S.A.; 

Jenkina por su parte controlaba el Banco Nacional Cinematográf'i-

co, S.A •• 

Por otra parte, cuando Emilio Azcárraga form6 su Cadena de 

Oro S.A., misma que agrupaba entre otros al cine Alameda, comen-

zó a sentir la competencia de Espinosa Yglesias con su Operadora 

de Teatros. Este dltimo, para evitar _p~rdidae econ6micas, advi,t 

ti6 a las a1stribuidoras norteamericanas 20th Century Pox, Para~ 

mount 1 Universal que "si ustedes alquilan películas al ÍCine Al! 

meda' 1 a su 'Cadena _de Oro•, no exhibir~ ninguna película de U.! 

tedes en nuestros cines de Mdxico, Puebla, Veracruz, Torre6n 1 

otras plazas que empiezo a controlar. Por ahora les dar4 a-uste

des un 5" mAs del porcentaje ordinario" ( 3) • _ 

AzcArraga cedi6 a la presi6n de Espi?Íoea Yglesi'8 1 vend16 

su c~rcuito CB.dena de Oro; 4ste pas6 entonces a manos del seaor 

Alarc6n. 

Al tomar· posesicSn pre~idencial Miguel Alemm_empeora dn 'más· 

la aituaci6n cinematogrUica. 

Muchos cines siguieron cayendo en mano_a del monopolio Jenkina!9 . 
Alarc6n, Espinosa Yglesiaa. El Ban~o Cinematográfico al igual que 

1a·Aeociaoi6n de Productores simulaban actuar con apego a la ley, 

pero todo er!l farsa ya que la corrupci6n alcanzaba una extraord! _ 

naria fluidez. Loe lideres eindical.ee en materia cinematogrUica 

eran corrompidos por_AlarocSn 1 Espinosa Yglesias,~que por.medio 

de sobornos compraban loe movimientos gremiales (4). • 

A partir del sexenio alemariista la posici6n tomada tanto por 

produotore~. oomo. por.exhibidor~e era totalmente mercantilista1 

la obsesi6n de •atoa oonsiet{a en:un control cada vez.as estric -
'to del monopolio oinematogrUico, afectando no s61o a los inter!. 

see de dicha industria sino b'sioamente al aspecto cualitativo 

• 1 
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82. 
de las películas e~ general. 

· A partir de 194 7, ··exhib.idorea, productores y trabajadores 

sindicalizados encuentran terreno propicio para su armi lu~rat! 

vo. 
El 17 de octubre de ese mismo año, se crea la distribuidora 

Películas Nacionales que agrupa a la mayoría de los productores 

mexicanos y en la cual el Estado tiene participaci6n. Las comp.! 
. . 

ffías productoras CLASA Pilms Mundiales, Film.adora Mexicana, Pro-

ducciones Rosas Priego 1 el.Banco N~cional Cinematográfico int! 

graban esta cadena· d.e distribucicSn que entre sus objetivos pr1!! 
.. 

cipales se hallaba el de evit.ar el inonopoli~ de exhibici6n y "co!! 

trarrestar la fuerza.econ6mica" (5) del grupo de exhibidores que 

actuaba en form·a desventajosa para el cine ·mexicano. 

La producci6n fílmica~durante 1947 descendi6 a 58 películas 

realizadas, 14 menos que en 1946. M~xico perdía mercados en Am'.; 

rica Latina, pues·. ;ta competencia con Argentina 1 Eapafla se hacía 

cada vez m!s ceflida. (6). 

se·hablaba ya de una crisis en el cine mexicano, crisis que 

con la. llegada de Miguel Além4n se agudiz6 al momento de implan 

taree la deshoneetida_d_en _todos los .círculos políticos, econcSm! 
' -coa, sociales y culturales del paí·a. 

AlBunos direc:tores como.Adolfo Pern4ndez Bustaaumte seflalj! 

ban, a fines del 1.47, que la crisis del cine nacional se deb{a . - ' 

principalmente a la gran cantidad de elemento• humanos·innecesa 
. -

rios' para la indU:Stria cinematogrAfica, como era el caso de loa 

"extras" empleados para una.película 1 relegados, posteriormente, 

de las producciones subsecuentea .. (7). 

Estas apreciaciones resultaban m\J1 subjetivas 1 omitían el 

verdader~ meollo del asunto, que en :realidad no~. er.a·.:otro sino 

la voracidad econ6mica de la mayoría de los productores. 

En tales condicionea·1 por acuerdo del presidente Alemdn, ae 

1·;;, 
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83. 
· crea el 21 de agosto de 1947 la Comiei6n Nacional Cinematográfi

ca, la cual reWie loe esfuerzos de todos aqu~llos que, de alguna 

u otra manera, inter.yienen en el "desarrollo" de la industria c! 

nematográfica.·Aparentemente se hace frente a la crisis fílmica. 

El acuerdo presidencial advertía que el momento para crear 

esta comisi6n era propicio, puesto que otros pa!ses -a diferencia 

de M~xico- aumentaban su produ~ci6n 1 protegían su industria en 

beneficio de~ pdblico. Di~ha agrupaci6n pretendía rescatar de su 

dificil situaci6n al cine mexicano, mediante el otorgamiento de 

"alicientes y estímuios" a realizadores nacionales con el fin de 

mejorar e incrementar la calidad artística de las cintas. 

. Adem!s, la comisi6n pretendía cooperar a la ampli.ac16n .,· r! " 

cuperaci6n.de .. los mercados nacionales y extranjeros, por cuanto 

a exhibici6n 1 distribuci6n ae refiere. El llamado cine educati 
' . . -

vo · 1 documental, as{ ~omo laa actividades de la ACademia cinema 
. . -

togrUica, encontrarían en esta comiei6n un organismo de apoyo 1 

de impulso para lograr ma7or rendimiento en sue manifestaciones. 

Este nuevo organismo, propio del sexenio. de Alem4n,, tuvo 

entre sus obligaciones la de elaborar documentales 1 cortometra 
' -

jee que el gobierno federal solicitaba con fines propagandiati-

coa. La construcci6n de salas cinematogrUicas en to~a la Repd

blica fue tamai•n una de las pretensiones de la comiai6n par~ 
.j 

hacer da "f.ecundo" el mercado nacional. 

El·financiamiento de loa planee de esta Oomie16n Nacional 
1 

Cinems.togrAfioa, ae reali:z6 a trav•• del reordenamiento del Ban ' , 
' -

oo Cinematográfico dentro de un nuevo . sistema de operaciones ere \~, 
' ' - ':• 

ditioiaa, bajo el nombre de 'Banco Nacional Cinematogr!tico S.A. (8)• 
Esta naciente instituci6n oont6 en un principio con un oa 

.. ·. -
pital superior a loa 10 millones de pesos, aportados por el Gobier 

. ' : ., . ' -
no Pe4eral, el Banco 4e m•x100, el Banco Naciona~ de m•xico 1 la . 

Nacional Financiera, ·misma en la que William o. Jenkina era pie-

. . ¡ .':" •' 
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za clave. 

Naturalmente,. no bastaba la ayuda que el gobierno otorgaba 

a la industria cinematográfica, ni todas aquellas acciones (al!, 

cientes y estímulos) que pretendían mejorar la calidad artística 

del cine. El verdadero n'dcleo de la critica situación no estaba 

en el talento de quienes hacían las películas (como consideraba 

la comisi6n), sino simple y sencillamente en loe elementos que 

· hacían del cine mexicano una crisis generalizada, es decir, los 

mismos beneficiarios de este nuevo proceso de concentraci6n y/o 

monopolizaci6n capitalista. 

Dentro del organismo figuraron personajes que reafirmaron el 

.carácter mercantilista del cine nacional de esa dpoca: 

ComisiCSn Nacional Cinematográfica, 

-Antonio Castro Leal (presidente) 

-Pablo Bush Romero (propietario) 

-Alfonso Sánchez Tello (suplente') 

-Celestino Gorostiza (suplente) 

Representante del Banco Nacional Cinematogratfico, S.A •• 

-Manuel Sinchez Cu~n. 

Representante de los es~udios y laboratorios cinematográficos. 
1 . 

-C4sar Santos Gal indo. 

Representante de loa distribuidores. 

-Jeeda Qrovae. 

Representante de los productores. 

-Mauricio de la Serna. 

Representante de las empresas distribuidoras en las que el 

Banco Nacional CinematoS!Afico, S.A. ten!a participaci6n di-

recta. 

-Salvador Elizondo. 

Representante del Sindicato de la Producci6n Oinematogr&fica. 

. ·' 

.,·. 
1 



' 

l. 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
í 

'.1····1· •: 

· .. 

:,_ ·.'.:·.· ... 1· 

•;,;« 

~!I 

:1 
:1 ., 

··. 

·1 
.. .;, 
.··1 

;'I 
··1··.·, 

,,'~ . ': ' ' 
'. ·~¡' ·'··' . ,: 

·~.· 

"1 

-Carlos Touesaint. 

Representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Cinematogr!fic~ (STIC). 

-Salvador Carrillo (9) • 

. Tanto. los "premios 1 estímulos" al cine comerci~l como el 

impulso al cine educativo y documental fueron, al paso del tiem

po, iniciativas relegadas de todo aquéllo que parecía ser la "sal 
vaci6n" de la crisis cinematográfica. 

El cine comercial se encontraba inmerso dentro de las condi - . 

ciones sociales que prevalecían en ese sexenio de:-mareádas accig, 

nes corruptivas. Mientras tanto,_ los comisionistas podím hablar . . 

sobre sus ''buenas intenciones", esperar. una· n"!-eva pelíc'1:1a (de 

Emilio.Indio Fern&dez, por ejemplo) para aplaudirla con entusia.! 
.. ' 

mo patri6tico 1 contemplar como el cine.mercantilizado se oeffia 

a unas condiciones soc~ales por demAs abyectas. 

Así, "el cine de prostitutas ea el cine por excelencia del 

alemanismo~ Ha1.un nuevo fiat lux" .(10). En. efecto, scSlo durante 
' . 

el primer afio de gesti6n de iiguel •lemAn se .produjeron 11 pel{- . 
. ' . . . ... . ', 

culas tramadas en el ambiente arrabalero, 7 de las cuales inclu -
{en o implicaban al personaje de la cabaretera y/o prostituta. 

·No obstante, las cintas c6micas ~18~, rancheras o ~olckl6ricae 

.-14- 1 loa melodramas "pulcros" ~sagdn loa califica el critico 

de cine Eniilio Garo{a Riera) -13- imperaron cuantitativamente én 

· la producc16n anual, pero las representativas de ese periodo fu! 

•-ron cintas C\J10B títulos son· sobradamente evidentes a Pecadora, 

Labien·pasad&, Seflora tentaci6n, Cortesana, gel o demonio,~ 

·hermana impura 1 La sin ventura. 

Para ese mismo afio, so.lamente debut6 como director el chile -·.no Tito Davison con la. película La sin ventUra (en realidad el 

tipo de cine que se realiz6 en ese perfodo no exigía la bdsqueda 

c!e.nue"oe realizadores). 

•. \ . ' 

:··.< 

... 
' 
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Emilio Fernández con R!o Escondido (1947) obtuvo uno de los 

premios más importantes en materia cinematográfica en el Festival 

de Praga: el premio internacional de fotografía fue para Gabriel 

Figueroa y el premio de honor para el director. Tambi~n dicha Ci!! 
ta fue galardonada en Madrid nuevamente por la mejor fotografía, 

' 
mejor direcci6n y mejor película m~xicana del afio. 

Roberto Gavald6n realiz6 La diosa arrodillada y Julio Bracho, 

su única película de 1947, El ladr6n. Nosotros los pobres, de 

Ismael Rodríguez, fue la cinta taquillera por excelencia y de enor -
me popularidad en M'xico; en ella se "explot6" profundamente la 

pobreza ext~ema 1 se retrat6 a ese pueblo que ae aplaudi6 a sí 

mismo. · 

La realizaci~n del melodrama No te dejar4 nunc!! por parte 

del STIC, trajo consigo algunos lios sindicales entre ~ste 1 el 

S~PC. El infringir el reglamento oinematogr~~ioo de 1945, el cual 

autorizaba 1 limitaba al STIC·dnicamente a la distribuoi6n, exhi 
. -

bici6n 1 elaboraci6n de noticieros y otorgaba al STPO la conces16n 

para producir largometrajes, fue clara evidencia de que producto -
res, trabajadores sindicalizadoa y líderes de ambas agrupaciones 

pretendían aprovechar la coyuntura sexenal para hacer del cin~_un .. 

enorme "botín" del cual todos participaran. 

. ' 

.¡ 

·., 
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1948. 

Durante 1948, la producci6n cinematogr!fica a nivel nacio-

. nal, creci6 notablemente como "respuesta" a la llamada crisis 

del '47 que dej6 una producci6n aproximada de 56 7 58 películas. 

Contrario a ello, este segundo. año alemanista se distingui6 por 

la realización de 23 cintas más con respecto al anterior, es de-
. . 

cir, 81, una película menos que en 1945, lapso en el que la indu.! 

tria cinematográfica alcanzcS un nivel considerable con 82 filmes • 

. Sin embargo, esa aita·J>roduccicSn no dejaba de ser menos pr! 

tensiosa -cualitativamente hablando- que la dé 1945. La ambicio-
. ' . 

sa 7 poco lndicativ·a cifra de 81 realizaciones no ocultaba en si 
' . 

la decadencia padecida por nuestro cine durante ese ·sexenio. 

La cr!tica situaci6n econ6mica 1 la mala adm1n1straci6n por 
1 

la cual atravesaba la industria fílmica nr;icional, se vio ~eflej!! 

da en la p'rdida de mercados internacionales como producto de.la 

baja calidad artística cinematogr!fica. Loa intereses de loa P! 

queffos grupos monopolizadores estuvieron favorecidos ·por la orie!. 

tac16n Qlercantilista que experiment.S el cine mexicano en el ale-

manismo. 

Por ·ese mismo afio, la crisis deaat6 diversos comentarios de 

alg\lnos personajes del campo tilmico. Tal fue el caso del produc 
. . . -

tor y director Radl de Anda, quie~ advirti6 la necesidad de.una 

verdadera reorganizaci6n en nuestro cine promovida ~or el gobiet 

no, "o bieJ?. nos limitamos a hacer •pe.liculitas caseras'" (11). 

No obstante, en 1948 · s~ hicteron~-.adn más de 'etas que en atioa ,. 

anteriores, originando asi la llamada estandarizaoi6n del. cine 

nacional. 

Antonio Castro Leal, presidente de la Comisidn Nacional de 

Cinematografía, hablaba de la crisis cinematogr4tica como produc 
. -

• • 

\ ·, 

.... 
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to de la Segunda Gu~rra Mundial, pues los mercados internacion! 

les ganados durante dicha conflagraci6n se perdieron al momento 

en el que "las industrias de otros pa!ses se reorganizaron y emp!, 

zaron a mandar su material; la aituaci6n para nosotros empeor6 

empezando la competencia y por ley natural la crisis de nu~stro 

cine. Fue una enseffanza que hizo el milagro de que nuestros pr~ 

ductores se afianzaran mucho más en la clase de películas a pr~ 

ducir, pues sabían que ya no eran los dnicos I que la calidad 

·del material era primordial para el éxito 1 el mantenimiento en 
' ' 

los mercados mundiales" (12). Castro Leal decía que los costos . . 
de produoci6n descendieron.en 1948, pero sin afectar el trabajo 

art!stioo 1 t'cnico que eran (y son) 'en realidad factores primo!: 

diales en toda realizaci6n. 

Sin embargo,· .la verdadj . sin ocultarse en ningdn momento, era 

otras la tendencia inflacionaria de los costos de producoidn (re · 
' ' < -

sultado del mal mane30 de los recursos econdmicos), fue a simple 

vista la·causa de ese desajuste en el cine mexicano. 

Asimismo, uno de los errores en el que constantemente inc!! 

rrid la industria nacional, no s6lo durante 1948 sino a lo largo L.

de todo el periodo alemanista, fue el de reducir los costos de 
1 

producci6n median~e una serie de inacertadas medidas que mengu~ 

ron el contenido 'cualitativo de los filmes~ Tales medidas eran 

bAsicamente ,lB disminuci6n al denominado valor de producoi6n, es 

decir, debia filmarse en el menor tiempo poeibie 1 en escenarios 

realmente baratos; evadir el pago de derechos literarios (que en 
...__ 

la posguerra se hacfa ineludible); e impedir el acceso al cine 

nacional de actores extranjeros que por su renombre exigieran a! 
tos sueldos. 

Desde luego, los productos fílmicos supeditados a estas "no!: 

mas" ser!en, en efecto, de muy dificil colocaci6n en mercados 

que aceptaban y •plaudfen las superproducciones norteameriuanas, 

• • 
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las obras del neorrealismo italiano o el buen gusto (por convea 

cional que fuera) de películas francesas e inglesas. 

Para junio de 1948 se efectúa en Madrid, España, un_certamen 

cinematográfico hispanoamericano en el que participan delegacio

riee de Argentina, Espafia, Cuba y M~xico. Este encuentro, encabe

zado por el Sindicato Nacional del Espectáculo Espafiol, trataba 

de utilizar la idea de- la "hispanidad'' para mejorar ante los pa~ses 

participantes la deteriorada imagen del régi~en franquista. 

M~xico, a pesar de haberse encontrado por aquellos·afios al 
. . 

margen de toda rel~ci6n diplom!tica con España, celebra un CODV! 

·· nio de coopera.ci6n cinematográfica propuesto por Adolfo FemWidez 

Bustamante, secretario general del STPC y representante de la d! 
1egaci6n mexicana. 

Tales acuerdos fueron báeicamentes 

-La.igualdad en tarifas aduanales para la importac16n de fil 

mes nacionales, ya que en Espafia estos mismos impuestos arancela -
rios eran demasiado elevados y.en Mfxico pr6oticamerite no seco-

braba por la entrada de película.e extran~eras, lo cual establecía 

una eituaci6n desfavorable para nuestro mercado (a ~éxico entra

ba ,cualquier .. pe-l!cula cºn el solo requisito de pagar 6 pesos por 

kilo, en Espaffa cada película nuestra tenia que pagar un promedio . 

de 200 a 300 mil pesetas). 

-Iguald..ad:-en'el trato a los tlcnicos 1 artistas mexicanos • 

. Este acuerdo motiv6 al propio director Pernando de Puentee a rea 
. ' ,· ' ' -

lizar en ese mismo afio la pri~era coproducci6n hispano~mexicana, 

Jalisco canta en Sevilla. Esta película, interpretada por los me 
. . -
xicanos Jorge Negrete, Armando Soto La Marina Bl .. Chicote 1 loe 

· espaflolea Carmen Sevilla 7~ Jes'1a Tordesillas, " ••• result6, c~mo 

era de temer, un~ más 4e laa muchas comedias nacionales dedica

das a exaltar·la similitud (teórica) de loe temperamentos ranche 
. . -

.ro ·y andaluz (gusto por loa toroa, las serenatas, los desplantes, 

-~ . 
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las muchachas tras la reja, etc~tera). En este nuevo torneo de 

charros admirando andaluzadas y andaluces admirando mexicaner!as, 

s6lo se aprec16 oo.mo novedad el cambio de escenario, que por pr!, 

mera vez fue ·español de verdad y no una Sevilla mal reconstruida 

en los estudios CLASA o Azteca" (13). 

-ReglamentacicSn de la censura en los pa!ses participantes en 

el certamen, ya que era una de las causas por las que algunas ci!! 

tas mexicanas no podían ser ·exhib.idas en Espafla y Argentina. Espa -
fta se encontraba bajo un r~gimen totalitario de extrema derecha 

que no permitía la exhibici6n de películas "indecorosas". MeJxioo, 
' 

sin embargo, realizcS durante el sexenio en cuest16n películas que 

indudablemente en regímenes aun más conservadores no podían ser . ·' 

moatradas dadas las escenas contenidae. Por ejemplo, fil~es en 

los cuales Nin6n Sevilla, Maria Antonieta Pons o Meche.Barba era, 

tizaban el 'ambiente conducifndose 1/0 "enseflando" m!s de lo to.le · 
. . ' ' -· 

rado por las autoridades de· los países importadores, eran rehusa -
dos para su presentaci6n. se· acorde$ formular un ccSdigo de mo~al 

por 1 para los.países b.iapanoparlantea (14) • 

Quizás uno de loa resultados: menos sustanciales de este cer -
temen cinematogr4fico, fue la.creaci6n de la Uni6n C1nematogr4t! 

1 

ca Hispanoamericana (UCHA), integrada por M'xico, Espafia 1 Argen 
' ' -

tina. Bata agrupaci6n -que.para el secretario general de actores, 

JuliM Soler, " ... tendr4 la miei6n de resolver 7 hacer eteétivaa . ' -

todas las resoluciones que loe tres países tomen en oomdn acuerdo"

no fue. sino el otorgamiento "gratuito" de :'actividades a ciertas 

personalidades del cine mexicano que en nada beneficiaron a la 

industria.nacional 1 sí, en consecuencia, protegieron loe intere -
sea creados. 

La UCHA no tuvo mayores problemas en lo referente al c64igo 

moral pro7eotado, que a simple vista podrfa parecer dificultos! 
. -

eimo. Espaf1a estaba goberna~a por un rfgimen militar 1 M'xico 

. ~-
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por wto "revolucionario", pero el cine de 'ambas naciones -lo mi.! 

mo que el argentino- coincidía "en el j~bilo de hablar en espaiiol 

1 de creer en Jesucristo"(l5). Lo de menos sería cortar a las P!.. 

lícula.s mexicanas que viajaran a España las escenas en que Meche 

Barba y demás rumberas enseilaran un poco más de muslo de lo permi 
. -

tido por las puritanas autoridades franquistas. ·Muslos aparte, 

las heroínas del cine mexicano debían rezar con acalorado fervor 

a la virgen de Guadalupe o a la del Pilar. 

Adem!s, el sistema de coproducciones con otros paises no pros -
per6 como lo .preveían los inte~antes de aquel certamen, pues el 

ya mencionado carácter ••casero" de nuestro cine seguía rigiendo· 

en la producci&n. 

La realizaci6n de Jalisco canta en Sevilla f. posteriormente 

El ca pi t4n ·de Loyola (San· Ignacio de · Loyola), de Jos• Diaz. Mora

les, sirvieron dnioamente para que productores como Jesde Grovas 

1 GUillermo Calder6n rescataran sus capitales congelados en EsP.!. 

_fla, si se toma en cuenta la politicá financiera de aquel pa!s. 

Adolfo Fernández BU:stamante, secretario general d.el STPO; 

· fue destituido de su ~argo; lo sustituy6 Roberto Gavald6n, quien 

encontr6, al momento de asumir.dicho.puesto, UD movimiento gre-
• 1 -

mial que amenazaba con llegar a la huelga (julio de 1948) • 
.. 

Para muchos produotorea··este movimiento no deb:!a ser·recono 
. . . . . ·-

cido, pues e.1 cine mexicano atravesaba· por una s~vera aituac16n 

que podría agravarse. La posici6n de 4stos d~ba s6lida ·constancia 

· . de como todo movimiento sindical ·(no · s6lo cinematogr.ático) de 

este sexenio tue manipulado 1 desvirtuado hasta convertirlo en 

un acto impopular, en el cual el propio trabajador era dividido 

1 confundido por los corrompidos lideres de loa sindicatos. 

La firma de un convenio, minutos antes de que estallara la 

huelga,. puso fin a la zozobra de los productores que, 1a temían 

por la deaaparici6n del sindicato de la produoci6n (STPC). · 

• • 
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Sin embargo, el conato de huelga interrumpi6 algunos planee 

de producci6n y aceler6 otros. Por ejemplo, Roberto Gavald6n tu

vo que realizar Han m~tado a Tongolele en un tiempo límite de s~ 

lo dos y media semanas para proteger el capital invertido (180 

mil pesos) por el productor Luis Manrique. 

El cine mexicano tendía pues a hacerse cada vez más localis -
ta y "casero", propiciando de esta manera la pérdida de mercados 

...... 

1 la baja calidad art~stica (cedía así la importanci_a de la cal! 

dad frente a la cantidad). Problemas de altos costos de producción, 

líos sindi~ales y la ya .viciada concentración de capital, expli

can porqu~ el cine nacional recurría a la realizac16n masiva de . 

,melodramas arrabaleros y folckl6ricos que no exigían el debut de 

nuevos directores. 

Al igual que 1947, s6lo surge un director, una mujera Mati! 

de ·Landeta con la película Lol~ Casanova. 

Emilio .. Pemt§ndez realiz6 en 1948• tres cintas que representa -
ron a M~xico en diversos festivales internacionales: Sal6n M'xico 

1 Maclovia en el certamen de Bruselas (1949); y Pueblerina en C,! . ' 

nnes. Esta dltima obtuvo un galard6n por su acertada musicaliza-
, 

c16n; Sal6n M~xico por la mejor fotografía y Maclovia consigu16 

el premio· de honor concedido por el Comite Nacional de Trabajado 
. . -

res Cinematogr,ficoa de B•lgica.(16). 

Alejandro Galindo -desconocido adn en el extran~ero- hizo 
l 

tambi'n tres películas que lo distinguieron como destacado reali -
zadors Esquina Bailan, Hay 19ar para dos 1 Una familia de tantas. 

Ismael Rodríguez realiz6 dos interesantes filmes que lo mantu . 
. ' -. . 

vieron al nivel de los·buenoa directores: Los tres huastecos y 

Uetedes los ricos (este dltimo fue la continuaci6n de su popular . . 

melodrama Nosotros los pobres). 

. ~ulio Bracho 4irigi6, tambi~n, una de las mejores cintas de 

su carreras Roeen4a. Por su parte, Alberto Gout enoontr6 en Nin6n 

·.-\ 
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Sevilla (lo mismo que Gilberto.Mart!nez Solares en Germán Valdés 

Tin Tan), una de las figuras representativas del oine mexicano 

que poco tiempo después vendríá a revolucionar el género cabare-

teril. 

Parad6jicamente, el balance de 1948 result6 mucho mejor que 

lo que cabía esperar de un cine que hab!a encontraclo en la crisis 

razones financieras apremiantes para ser malo y barato. 

1 • 

''.I 

'·,.•. 
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~· 
El tercer afio de gobierno alemanista se caracteriz6, entre 

otros hechos, por implantar una nueva marca de realizaciones j,! 

más lograda en el cine mexicano: 108 cintas, es decir, 27 más que 

en 1948. As!, en tan s6lo tres.afias (1949-1951) se hicieron más 

películas que las realizadas en.toda la década de los treintas. 

La ya tan.reiterada crisis que padecía el cine nacional, pr! 

tendí~ ser resuelta a través de la ejecuci6n masiva de filmes, 

los que, por. sus características, .parecían estar dirigidos a las 

capas 'más modestas de la poblaci6n nacional. Nuestro cine e'staba 

condenado al avoraze.mient'o comercial propio de la época; la ·Cont! 

nuidad de lo "malo po~ conocido" impedía los cambios de forma 1 
' . ' 

fondo· que aqu~l exigía, pues el llevarlos a cabo ponía en juego 

loe intereses del pequeffo grupo burgu~s monopolizador de la indu! 

tria fílmica. 

La gran cantidad de cintas producidas mostraba el afianza

miento de aquella camar~lla que fincaba parte de su poderío ecg, 

n6mico-en los procesos de producci6n, distribuci6n, exhibici6n 

1 mercado, auspiciado por Películas Nacionales 1 el Banco Nacio

nal Cinematogr,tico. 

La modalidad'impuesta en 1949, segur~ente continuada dur&!! 

te los eiios reatantee del alemanismo, era la de reducir los cos -
tos de producci6n de una película mediante la política de filmar 

en el menor tiempo posible 1 e~ escenarios sencillos 1 modestos. 

De este modo ae estimulaba la continuidad del cine "casero", que 

por su recuperacidn financiera inmediata 1 se~a, era el acons_! 

jable entre los productores. 

Como consecuencia de tan· err6nea resoluci6n, la mayoría de 

los filmes se realizaron en un tiempo no ma7or de las cuatro se 
' -

. •' ·' 
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manas y con un capital. aproximado de entre 300 y 400 mil pesos. 

Desde luego, no se puede pasar por alto que la devaluaci6n mon! 

taria en 1948 acarre6 una pronta y repercutible alza en los coa . -
tos de producci6n, motivando de este modo trastornes at1n más gr! 

ves en la calidad artística cinematográfica. 

Por otra parte, aquellos productores independientes que ev1 
taban sujetarse en gran medida. al Banco Nacional Cinematográfico 

(a ~fectos de financiamiento) y de Películas Nacionales (en mat! 

ria de distribuci6n), eran realmente quienes resent!an la crisis 

fílmica. Sin emb~rgo, en ese afio el constante nexo entre produc-. 
toree (Felipe Mier y 6~car Brooks) 1 directores-productores recg, 

' ' ., 

nocidos (Fernando de Puentee, Juan Bustillo Oro y Miguel Zacarias), 

dejaba entrever el desconcierto que ya imperabll al rumorarse la 

aparicidn.de una ley no s6lo de protecci6n a la industria, como 

en 1948 lo proponía la Com.isi6n Nacional Cinematográfica, sino 

de una legislaci6n que vendría a profundizar, reglamentar.7•"re . .-
solver" jurídicamente y de manera "definitiva" los problemas de . 

~eta. 

La Asociaci6n de Productores manejada por Gregorio Walerstein,. • 
' 

Salvador Elizondo,·Radl de Anda, Jesds Grovas 7 otroa,.eeperaba 
- . 

la aparici6n de la ley cinematogr!fica ya que -segdn ellos- prote 
. -

ger{a sus fuertes.intereses ya afectados por el monopolio Azc!rra 
. -

ga (E~tudio~ Churubusco), Theodore Gildred (Estudios Azt~ca) y 

William o. Jenkins ( exhibici6n). 

As{ pues, se consideraba que esta nueva ley evitar!a la con 
. ,. ' ' -

oentraci6n.de loe bienes cinematogrMicos en pocas manos 1 proye,2_ 

'tara la posibilidad de una libre competencia. 

Se esperaba, adem,s, ~ue la ley enfrentaría 1 resolvería loa 

problemas de la censúra (o supervie16n, para usar un eufemismo 

muy eoc.orrido), que debían ser terriblemente grave a desde el mo

mento en.que el nuevo jefe· del departamento correspondiente, Gu! 

• 4 
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llermo Jim~nez• fue capaz de declarar lo siguiente durante una 

. entrevista a ~ma Reportera 

"El único criterio que 'puedo seguir es el que poe.eo: soy lec 

tor y sé cuando se debe usar una medida ••• ¿Usted no ha pasado 

por la experiencia de haber leido un.libro y después de termina! 

lo haber pensado: 'Yo le hubiera quitado esto o aquéllo o lo de 

mfa all&•? Pues bien, ése es el criterio para cortar las escenas 

inconvenientes" (17). 
No es de extrañ~ que un lector 7 veedo~ tan "selectivo" pr.2 

vocara con sus tijerazos gran irritaci6n en la industria mexic! 

Eii lÓ que respecta al especulador norteamericano William o • 
. . 

Jenkins, quien en veJ'dad ejercid una dicta.dura sobre la próducci6n 

·nacional, el escritor Josf. Reweltas -uno de ios ar~entistas de . , y 
' . ,. 

cine más notables- den~ci6.pdblicamente a aquil por· controlar el 

80~ de las s~las Qinematográficas de la Repiiblica mexicana 1 por 

amenazar a todo productor· discorde a sus inmoderadas acciones mer 
' . -

cantilist~•· Revueltas defini6 a o. Jenkins como el "personaje 

omnipotente·dentro de la industria fílmica nacional en todos .sus 

aspectos" (18). 
Este desalentador panorama mostraba la manera de c6mo el ci 

. ' . -
ne alema.nista se desenvolvía en un ambiente desquiciado 1 corrom . -
pido; mediaqte la·promulgacidn de una leJ ~e pretendía poner fin_ 

a todas eaae cirqunstancias generadoras de un mal estructurado 

cine nacional. 

El ¡niblico, por su parte, exigía (sobre todos aquellos con -
scientes de la importancia del cine como elemento cultural.) la 

realizaci6n 4e melodramas cu10 contenido .evitara la presencia de 

personajes cabareteriles y rancheros. La preferencia.por el cine 

extranjero, especialmente el n~rteamericano, fue la respuesta de 

ese espectador agobiado por la eetandarizaci~n de nuestro cine • 

• & 

.. r 
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Fero ni el tan sobado g~nero arrabalero ni el ranchero po

dían desprenders~ totalmente de esas viejas imágenes que el cine 

había adoptado d_esde el inicio de su sonorizaci6n. En todo caso, 

se buscaba proponer y mejorar nuevos temas norteamericanizados o 

recurrir a la explotaci6n de loa ritmos de moda, pero siempre b! 

jo el culto al cine estadounidense. 

El Estado no podía "permitir" que la crítica situaci6n siguie -
. ra golpeando ferozmente al cine mexicano. Tenía la obligac16n de 

promulgar una reglamentaci6n -y dar una supuesta apariencia de op~ 

sici6n 7 descontento a lo que acontecía- a fin de controlar la co . -
rrupc16n 7 el desbarajuste generado por su mismo sistema. 

Se decreta, por fin, el 13 de diciembre de 1949, la ley de 

la industria cinematogr!fica, la cual, aun en nuestros d!as, ha 

tenido m117 escaso y restringido acatamiento. 

Esta ley que.otorga a la Secretaría de Gobernaci6n las facul· -
tades para el estudio 7 resoluci6n de loa problemas relativos al 

cine, crea para tales objetivos un organismo regulador 1 promotor 

del desarrollo econ6mico que adem'e de "perfeccionar" el aspecto 

moral y artístico del cine mexicano, fomente "la producci6n de P! 

l!culas de al ta calidad e inter~s nacional" - ( 19) s la Direcci6n 

Gen~ral. de Cinematografía. 

Dicha direcci6n tuvo, entre otros cargos, el de estimular y 

otorgar prelJ!ioa anuales a las mejores producciones; intervenir en 

· la realizaci6n de cintas documentales y educativas; conceder per -
misos .de exhibici6n de filmes en la Repdblica, sean las produci-

das en el pa{e o en el extranjero; 7 fundar la Cineteca Nacional, 

la cual fungiría como patrimonio de la naci6n. 

Adem!s, por iniciativa de ley, quedaba instaurado el Consejo .., 

Nacional de Arte Cinematogr4ficoJ entre sus finalidades principa -
lea tenía la de agrupar tanto a repre.sentantes de dependencias -~ 

bemamentales, como asociaciones particulares {productorae, diatri, 

• i, 
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huidoras, exhibidoras) y sindicatos de la industria ff.lmica na

cional. Esto iba con el fin de impulsar el desarrollo equilibr,! 

do 1 sostenido en.todas las áreas del cine mexicano. 

Evitar que la cinematografía continuara en manos de unos CUB;!l 

tos, fue u.ria de las razones por las cuales el Estado organiz6 in! 

tituciones oficiales y privadas. 

Entre las principales facultades de este Consejo nacional, 

se encontraron, por un lado, la de estudiar todo aquello relaci~ 

nado con la industria, a fin de sugerir al propio presidente de 

la Repdblioa acuerdos, disposiciones,- reglamentos 1 algunas refo,t 

mas a· la.ley que pudieran contribuir al mejoramien~o econ6mico, 

artístico,· cuali.tativo del cine nacional1 por el otro, la elabo

raci6n de proyectos, planes 7 programas tendientes·a elevar el 

nivel general de nuestro cine (2Q) • 

Esto, ejecutado de estricta manera, serviría eegdn. la le7 

cinematogrifica para lograr el reeonocimiento del cine en el 4mbi -
to nacionai e internacional y así ampliar 1 recuperar loa merca

dos del país 7, sobre todo, ~el extranjero. 

En t.ttrminos generales, la ley .promulgada por el presidente 

Alem'11 simu16 ser un rechazo ~la corrupci6n 1 a la.anarquía que 

oaracteriz& a la industria cinematogr!f'ica durant~ ese sexenio 

incompatible a toda manifestaci6n artística libre de oonvenciona -
liemos burgu'!aea. · 

·Con esta nueva legislac16n, Alemán "respondía" a la embaraza, 
1 

ea s1tuaoi6n dando una falsa .imagen de rechazo a la atmcSsfera pro! 

tituida por loe intereses del monopolio que controlaba ~aai todas 

las 4reas de la industria fílmica mexicana. Obviamente, el,mismo 

Presidente no podía opone~ae a aquellas acciones ventajoaae que 

tanto favoreotan'eus impuleoe especuiativos. 

·. , La experiencia del pasado alentaba a deducir que la ley cine ·-
matC)grUica se dict6 para no tener pleno acatamiento en •ue pre-· 
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ceptos, Esto es, los terrenos corrompidos en los que ~eta fue 

creada, orillaron a toda persona y/o instituci6n ligada a la in 

dustria fílmica a restringir su observancia. 

"••• los elevados prop6sitos de los legisladores al formu

lar u.na reglamentaci6n jurídica apropiada para la industria cin! 

matográfica fueron en vano., porque la ley nunca se cumpli6; fue 

el caso de un derecho vigente, .carente de positividad"·Durante 

tres años loe males se fueron agravando, hasta que en 1952 se vio 

la necesidad de hacer reformas y adiciones a la Ley Cinematográ

fica, en un nuevo intento de resolver de una manera.definitiva 

loe problemas de la industria"•''( 21). 

ciertamente, el 27 de noviembre de 1952 varios artículos de 
. . 

la ley fueron r"formados por considerarse "ineficaces·, disfwici.2 
. ; . o o o . 

nales 7 poco explícitos". (articulo 2 , 3 , 12 .en s.us fracciones 
,· .·· . o ... 
VI y VII, 7.13 )~ Las modificaciones fundamentalmente respondie-

ron a la inoperancia que desd~ sus inicios la le7 present6. 

Por su parte, el reglamento de la Ley de ia Industria CinelJl! 

tográrice fue otra aportacidn legal que el alemanismo gener6 P.! 

· ra df:i~ idea, nuevamente, de oposici6n a todo aquello que afecta- · . 

ba a la industria, pero evidentemente seguía favoreciendo los 

intereses de los grupos monopolizadores,.(22). 

A prop6sito.de la ya mencionada monopolizaci6n e~ercida den -
tro de .la in~ustria cinematogr4f'ica, en sus. artículos 49 y 50· 

este.reglamento hizo referencia a tal acci6n 7 prohib16 la concen 
. -

traci6n de actividades como la producc16n, dietribucidn y exhibi -
c16n en una sola persona o compaflía. Por consiguiente, aqu~l que 

se dedicara, por e3emplo, a la exhibición, de ninguna manera deb! 

ría tener intere~es econ6micos ~n compaftías productoras o de di! 

·tribuci6n; de' igual forma operaba para el distribuidor o produc

tor de películas. 

Desde luego el lanzamiento de tales disposiciones no alter6 

' . ; 
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en lo más mínimo las operaciones centralistas de las personas y/o. 

grupos que continuaban con su afán monopolista en grah parte del 

campo cinematográfico. El "amiguismo", influyentiemo, nepoti.smo 

y el desacatamiento a toda ordenanza jurídica fueron peculiarid! 

des de esas asociaciones o clanes mercantes encargados de desv.! 

lorizar la funci6n artística y cultural del cine mexicano. 

Loe ·vicios generados por el propio sistema socioecon6mico 

contribuyeron a la inobservancia.,.de ca.si tod.os los artículos, esp! 

cialmente los que ejercían presi6n sobre los intereses burgueses. 

· . Dentro del reglamento de la Ley de la Industria Oinematogr! 

fica se contempla una secci6n c¡ue por su importancia· s·obresale 
. . ' 

de los demás preceptos •. ~sta es la que se refie;re a·· la autoriZ,! 

c16n para exhibir películas en la.~epdblica mexicana. 
. . 

'ntcha secci6n, inte~ada esencialmente por. los artículos 69, 
. • ! ~ 

70, 71, 72 1 73, conforma lo q11e en ·un momento determinado puede 

establecerse.como cens'tira o supervisidn. En ella.se estipulan las 

condicione~ a las que toda cinta, producida en el .país o en el 

extranjero, debe sujetarse con el fin de obtener la licencia para 

su exhibicidn, es decir, .el conten.ido de las pelicul.as no deben 

infringir los limit~s permitidos por la Direcci6n General de Cine 
, . . - -- ... 

matograf'!a. -gstos·son: 

.;.Ataques a la vida· privada. Concerniente a toda clase de agr! 

si6n, despr~cio, ridiculizac16n que pudiera caus4rsele a una ~et. 

sona o difunto '.afectando sus intereses 1 reputaoi6n. 

-Ataques a la moral. Se consideran ataques a la moral cuando. 

se ·. actde en contra de los valorea sociales y normativos para ofe~ . 

der lae buenas costumbres.y excitar laprá~tioa de.actos lujÜri,2 

sos (prostituci6n). 

-Provocaci6n o. apología de delitoe o vicios •.. Las películas .·, 

que por sus realizadores pretenden ser exhibidas pdblioe.mente, .. 

deber&l evi t.ar la presentaci6n 4e escenas que inciten a la anar -
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quía, robo, asesinato, destrucci6n de bienes materiales y elogien 

cualquier tipo de delito, vicio y desorden social. La forma o m,! 

todo de realizar estos delitos o practicar los vicios, deberán 

tambi~n ser amonestados y castigar a quienes en el filme los ·haya 

practicado. 

-Ataques al orden y a la paz pdblicos. Este punto desaprueba 

toda. cinta. o escena en cuyo contenido se desprestigie· a las insti 
. -

tuoiones fundamentales del país. Queda prohibido injuriar a la Na 
. -
ci6n Mexicana, a las entidades políticas, al ej~rcito, a las auto 

. ' -
ridades .del país y a las ·naciones soberanas o representantes de 

' ' 

ellas. Es taml>ién considerado ataque al orden pdblico, ·la incit.! 

ci.6n directa a la anarquía, . al motín, rebeli6n 1 desobediencia ~ 

los mandatos ju~!dicos 1 legítimos de la autoridad. (23). 

Es evidente que dichas normas pretendieron en apariencia no 

s6lo .reg\ilar, mejorar y demandar un "apto"'. contenido en toda pró 
. ' ' . ' -

. ducci6n.f:!lmica a exhibirse en ~uestro páia~ sino. además reprobar 

(dentro de la ·pelíc~a) aquellas acciones "ilicitae" que por sus 

características ridiculizaren, desprestigiaren, ·atacaren 1 ofen~ 

dieran tanto a personas como á sociedades e instituciones. 
. . ¡ • 

' ' 

Sin embargo, fue precisamente durante el-sexenio de Miguel . ' ~ - ' 

Alem!n cuando proliferaron película~ que violaron abie~tament~ 

loa preceptos referentes a la moralidad e hicieron apológia de 

vicios. 111· <?Urioso observar o6mo decenas 1 decenas .. de cintas ba

saron sus temas en tramas que -no obstante las circunstanoiaa ao 
. . . -

cialea propias de la lpoca 7 'segdn. el reglamento- "ofendieron· al 

pudor, a la decencia 'J' a· las buenas costumbres", ade~a de pre~e!! 

tar actos "licenciosos" e "impddicos" como el ejercicio del mere· -
tricio 1 la.práctica de vicios • 

. Naturalmente, la realizaci6n· .masiva de melodramas acordes a 

·todo eae ambiente "envilecido", estilo fílmico del. alemanismo, 

resp9ndicS meramente a lae oon4iciones especulativas en ;J.ae cuales 

. ' 
" »' 
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el cine nacional se hallaba inmerso. Por ello ae produjeron gran 

cantidad de filmes que celebraron su esplendor en la narraci6n 

prostibularia, cabareteril_, arrabalera. 

La propia experiencia de la cinematograf'ía alemanista resu! 

taba aleccionadora.a prop6sito del incumplimiento a las leyes. 

Cabe decir, en t~rminos generales, que si tanto la Ley como 

'el Reglamento de la Industria ~inematográfioa, jamás asentaron 
' ' 

dentro de sus disposiciones alguna referencia para elevar efect! 

vamente la calidad artístico-cul.tural del cine me.xicano, ¿c6mo 

podía esperarse, entonces, .que ~ate encontrara alternativas serias 

1 aut,nticas para superar. su sever~ eituaci6n? ¿por qu4 se s.iguicS 

ejerciendo esa política exclusivista 1 limitante que imposibilit! 

ba la·entrada de nuevos valores? 

Desde luego, la absurda posici6n tomada por la cinematogra- · 

fía alemanista se vio reflejada -no casualmente- en la produc~icSn 

total de ese sexenio, misma que se caracterizcS por desplegar ~

yori tariamente un cine "casero" superior en cantidad, pero infe

rior en calidad. Ello se manifestcS, particularmente, durante 1949, 

año en el cual no fue necesario el debut de ningdn director, ya 

que con los mismoa realizadores exietentea se podía continuar con 

la grave estandarizaci6n fílmica. 

Entre las cintas m4s importantes 4el •49, se encuentran ,!!! 

malguerida, ,de Emilio Pemmdez (ganadora del .pre~o a la mejor 

fotografía en el Pestival de Venecia); La oveja negra, de Ismael 

. Rodríguez; Cuatro contra el mundo 1 Confidenciaa de un ruletero, 

de Ale3andro Galindo. Adem4s, Luie Bufluel, a un afio de consagra! 

se como uno de los máximos realizadorea ertrenjeroa del cine m.! 

·. xicano con Loe· olvidadoa, realiz6 _Bl sran calavera. 

: Julio Bracho dirig16.doa peliculae "menores" respecto a laa 

enteriorees San ll'elipe de Jeeda 1 La posesi6n .. Roberto Gavald6n 

hizo La ca:s• chica, oon un argumento de Jos• Reweltaa (24). 
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Gilberto Martinez Solares logr6 una acertada cinta, en la 

que Germán Valdés Tin Tan· demostr6 sus excepcionales dotes c6m! 

cas: El rey del barrio. El director Alberto Gout y la actriz c~ 

bana Nin6n Sevilla ofrecieron una de las películas más peculiares 

e importantes del género clave de esa época: Aventurera. Esta cin 
' -

ta, que en s~ momento fue otra más dentro del enorme cuadro del 

cine de cabareteras ("cinturitas", bailes cadenciosos, pasiones 
' ' 

"malsan~s", barrios bajos), representa en la actualidad uno de 

los arquetipos más relevantes legado por el gran bloque genérico: 

la prostituta-cabaretera, rebelde 1 vengativa. 

En 1949 se· hicieron alrededor de 25 películas rancheras. So -
bre. ~staa, en· cantidad, dominaron las cabareteras con 30 produc-

ciones. 

Por '11timo, ese mismo año, la muerte de la popular actriz 

Blanca Estela Pav6n impact6 no sdlo al medio art!st~co, sino . 

también a casi todo el pdblico,que aplaudid, afios atrás, su recg, 

nocido papel en Nosotros los pobres 1 Ustedes los ricos, de Ismael· 

Rodríguez. 

. ' 

.~ I 

i" 
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1950. 

El cuarto año de gobierno alemanista result6 muy sintomático 

para el cine mexicano. La produccicSn cinen1atográfica super6 ampli! 

mente la marca de 108 películas rodadas a lo largo de 1949, con 

16 cintas de diferencia, es decir, en 1950 ·se hicieron 124 pelí

culas nácionales •. Esto demuestra. que 1950 fue el más prolífico 

afio del sexenio por lo que a realizaciones se re~iere; nunca an

tes la industria fílmica había logrado tan sdbita 1 pr~eminente 

producci6n. 

Sin·embargo, ese cine obligado por razones financieras a ser 

"casero" y poco ambicioso, se reeisti6 en buena medida a aceptar 

su dec.adencia total.. Pueron varios los directores -Emilio· 1ernáil -
.dez, Alejandro Galindo, Pernand~ de Puentes, Alberto Gout,·Ismael 

Rodríguez, Julio Bracho-, que plantearon la nec~sidad de hacer un 

cine que evitara tales características, esto es, se habl6 de 1a 

urgencia de ~ealizar·filmea cuyo contenido no s61o hiciera apolg, 

·g{a "suavizada" de determinadas circiµistencias sociales tales cg, 

mo la pobreza extrema, el ambie.nte arrabalero "I la prostituci6n, 

sino de cintas que adem!s de denunciar las infi~a condiciones de 

algunos estratos socioecon6micoa, se· basaran en hechos reales pa . . -. 
ra suscitar en el espectador cierta conciencia de los problemas 

presentados. 

Loa olvidados de Luis BuPluel fue una muestra palpable de ese 

otro cine. propuesto por aquellos realizadores· que insist!an en la 

e~ecuc16n de filmes de alta cálidad. Esta cinta producida sin ac 
. . -

. toree renombrados (o fam'osos) .1 con un costo mínimo de 450 mil 

pesos (en comparaci6n con otras de menor trascendencia), fue el 

resultado de un esfuerzo constante en el cual Bufiuel agrup6 los 
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elementos humanos, ambientales y t~cnicos precisos para hacer un 

"filme de lucha social" (25); Bufiuel declar6 a la revista Nuevo 

Cine (nómero 4,5, noviembre de 1961, M~xico, D.P.) lo siguiente: -
"Durante los tres años que estuve sin trabajar (1947-1949), 

pude recorrer de un extremo a otro la ciudad de México, y la m! 

seria de muchos de sus habitantes me impresion6. Decidí centrar 

Los olvidados sobre la vida de los niños ·abandonados y para docu 
. -

mentarme consulté pacientemente ios archivos de un reformatorio, 

Esto es, mi historia se bas6 en hechos reales. Traté de denunciar 

la triste condici6n de los humildes sin embellecerlos, porque odio 
. . 

la dulcificaci6n del cár!cter de loe pobres"• 

Los olvidados result6 una cinta aleccionadora respecto a otras 

que ya habían explorado temas similares al expuesto por Buñuel. La 

autenticidad de ambiente y personajes hicier·on posible . la oonf'ec

ci6n de una obra singular, desprovista de convencionalismos y "ac -
casorios" que solian adornar la pobreza y señalar melodram!tica-

mente su presencia. 

Puede considerarse a Los·olvidados como una de las películas 

mexicanas de mayor trascendencia en el plano cinematográfico nacio 
' -

nal y aun en el internacional, pues_la presentaoidn de ámbitos le -' -
giti~os ( ins6litos en la pantalla), ti.aban un peculiar aspecto neg, 

rrealista exactamente contrario a las cintas habituales. 

Luis B~uel puso gran ateno16n_(como garantí.a de verosim~l.! 

tud) en los procedimientos para presentar esa realidad 1 evitar 

otra realidad ficticia, inventada por el cine. El contenido del 

filde reforz6 el car!cter realista de la atm6sfera; testim~nid 

~'1stamente:~-1as circunstancias'.: existenciales' de los estratos más 

bajos de la poblaci6n. 

Los olvidados fue debidamente enaltecida con.gran cantidad 

de. premios nacionales y extranjeros, lo que hacía de ella la pelí -
cula m!s descollante que se hacía en 16,xico en este período. Lá 

·. :j_: 
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cinta se reestrenó en varias ocasiones como compensaci6n a ese pd -
blico tolerante y saturado de producciones mediocres propias de 

la era alemanista. 

Obviamente, la acertada.y singular direcci6n de Buffuel pon!a 

de manifiesto que la sensibilidad y la capacidad creadora de un 

realizador al margen de la corrupci6n sistemática, eran instrumea 

tos invaluables con los cuales.una obra, sin ostentaciones econ~ 

micas, podía alcanzar su verdadera funci6n social y cultural. 

A partir de la insistente exhortaci6n para realizar ese "otro" 

cine' la industria cinematográ~ica mex~cana se vio precisada a 

orientar seria,mente y a fondo los lineamientos estipulados con la 

llegada d' Miguel Alemtbi a la presidencia. Los principales cinea.! 

tas de lti.~poca contribuyeron de manera adecuada a tal indicaoi6n 

1 ejecut~on lo que se podría denominar los mejores filmes de 1950. 

. Emilio Fem&ldez hizo tres películas interesantes: Un d{a de 

:tl!!• Islas Marias 1 Siempre tu,ya; Alejandro Galindo, Dofla Perfec- .,:· 

!_!; Fernando de Fuentes, Por la puerta falsa 1 Crimen y castigo. 

Por su parte, la trilogía Gout-Custodio-Se.villa present6 una pel! 

cula singular a propc5sito de un hombre maduro, recto e intachable, 

que se envilece por culpa de una bai.J.arina.:.cabareteras Sensuali-
·' -

dad~ Juan Bustillo Oro ·realiz~ El hombre sin rostro 1 La loca de 

la casa; y.Alfredo B. Crevenna, Muchachas de uniforme (26). 

A pesar.de la'politica de puertas cerrada$ establecida por 

el cine mexicano·desde el inicio del sexenio, en 1950 debutaron 

mb dire.otorea que en aflos pasadoss Rogelio A. Gonzilez hizo su 

aparici6n con la película Bl gavil&n pollero; Carmen Toscano edi .-
t6 el interesante documental Memorias de un mexicano; Zacarias G6 -
mez Urquiza, Tierra baja; el argentino Luis C~sar Amadori, aprov! 

ohando ciertas condiciones econ6micas del pais, film6 Pecado 1, 

por dltimo, el norteamericano Steve Sekel1, en una coproduoci6n 

mexicanonortéamericana, realiz6 una película de alto costos Puria 
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roja/Stronghold. 

Roberto Gavald6~, convencido de la necesidad de superar la 

calidad artística cinematográfica, dirigi6 un filme "ambicioso", 

Rosauro Castro, pero que de ninguna manera merecía ser enviado 

junto con El hombre sin rostro a participar en el Festival de V! 

necia de 1950. Desde luego, este material mexicano no suscit6 el 

menor comentario entre el jura~o calificador, pues cintas de otros , 

paises con mayores .tnquie"t;udes y avances fílmicos, rivalizaron 

· con aqu~llas. 

Por otra parte, la censura a lo largo del periodo alemanista 

'1 en especial durante este afio fue una prescripci6n poco válida 

: y def'ormad·a, ya que las imls. ·al ta~· autoridades del país no pudi! 

r.on vetar aqut!llas anomalías generadas por la misma administr~

ci6n. Se aparentaba estar. en contra de filmes que "sobrepasaban" 

los límites es~ablecidos. 

Por ejemplo, el 12 de enero de 195·1; · 1a Comisi6n Nacional de 

Cinematografía resolvi6· prohibir la exhibicidn de: las pélículaa 

El ·suavecito y Casa de vecindad, dirigidas en 1950 por Fernando 
' . 

"M,n4ez 7 Juan Bustillo. Oro, respectivamente. No obstante tal imp! 
. . . 

dimento, las dos cintas obtuvier6n poco despu's la conces16n para 
. . . ' 

ser exhibidas bajo lacondici6n de ·suprimir .algunas secuencias gue 

moatrab·en los aspectos m'8 "denigrantes" ·de los bajo·a estratos 

. socioecon6mipos. " 

Así pues, la c'eneura actuaba de. dos maneras s por· un lado, 

desaprobaba aquellas películas en cuyo contenido pudiera d~f ormar 
. , . ' . . -

se tanto la imagen ·de la indust.ria como de la sociedad en general . 
(pe~o nunca a las que infrigían el reglamento cinematogr4fico, 

atacal;>an a la moral r presentaban el e jeroioio de actos "licenci,g, 

sos" 7/0 delictivos); por el otro, marcaba -indire.ctamente- loa 

perfiles que toda cinta mexicana debía acatar. 

·:ru¡ así como se realizaron varios filmes de corte "populache -

. . .. . 

. . ,·..: ,''·\. 
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ro"~ entre los que destaca guinto patio. Dirigida por Raphael J. 

Sevilla y producida por Emilio Tuero, fue un melodrama más que 

exalt6 la pobreza y el gusto por lo ordinario (eirvi6 para darle 

por su lado al pdblico de barriada). La constante adulaci6n sobre 

ámbitos arrabaleros no significaba más que la simple explotaci6n 

por parte del sistema, de un f en6meno promovido y manipulado por 

'l mismo. 
El gueto por lo popular, fomentado por los estratos bur!'J:e 

. . -
ses, sirvi6 de apoyo para que muchos productores tomaran eleme~ 

tos del cine de barriada 1 de esta manera, lanzar películas del 
' 

g~nero prostibulario. En compensaci6n a ese gusto, se hicieron en 

·el e.flo'cerca de 40 cintas sobre cabareteras 1 "ba3os fondos" • 
. . 

Sin embargo, el g'nero cabareteril o prostibulario comenza 
.. . -

ba a mostrar indicios de decadencia; fue as! como se· dio .paso a 

la realizaci6n de películas basadas en los llamados "ritmos de mo -
da", es decir, loa ~xitos musicales de aquel momento. 

Se hicieron cintas como Al son del mambo, de. Oheno Urueta, 

La reina del mambo, de Ram6n Pereda 1' Una gallega baila mambo, 

de Emilio G6mez Murie1, Ístas marcaron el comienzo de una nueva 
'' ' 

forma de .conquistar al pdblico a lo largo de las a•cadas de los 

50's 1 60's; el cine nacional reflejaba sus incapacidades prote . ' ---

gi.ndose en e~ prestigio musical del momento. Una vez m4s, nue.! 

tro cine mapifeetaba su fiel apego a los atributos· del cine nort1 

americano; ahora se trataba de imitar las producciones hollJW0,2 · 

denees que giraban en torno a las melodías de actualidad. 

Por otra parte, l950 fue da ambicioso en cuanto a pro7ectoe 

jam'e logrados; por e~emplo, Emilio Pernández pretendi6 realizar 

la biografía de Bmiliano Zapata con las colaboraciones de Mauri -
cio Magdateno, Gabriel Pigueroa, Dolores del Río, Pedro Armend! 

riB, entre otros (27). Al parecer esta fallida produoo16n cont! 
' ' 1 

ria con todos loa medios econ6micoa necesario• tanto para su ro -

'.1'' 

.. . , 
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daje, como para su distribuoi6n a nivel mundial. Nunca se cono

cieron las razones por las que la cinta no ee llev6 a cabo. 

De igual manera, Miguel Contreras Torres (autor de El libro 

negro del cine mexicano), quien desat6 durante los meses de dicie! 

bre de 1950 y enero, febrero, marzo y abril de 1951 su campafia 

periodietica contra el monopolio de William o. Jenkins (28), no 

pudo dirigir su planeado filme hist6rico Viva Madero, basado en 

la historia de Francisco R. Urquizo. Seg6n Contreras Torres, la 

frustrada realizaci6n fue producto de las maniobra.S monopolietas 

de aquel norteamericano. 
' 

Ante tal situaci6n y con el prop6sito de contribuir en la 

creaci6n de un plan antimonopolista dentro de la industria cinemá 
' -

togr4fica, el general Abelardo L. Rodríguez, expresidente de Mlx! 

co, anunci6.en 1950 au participacicSn directa a favor del cine n,! 

cional. Para muchos, la llegada de este persona~e resultaba espe -
ranzadora, pero, no obstante, el tiempo demostr6 lo infecundo de 

su inte'rvenci6n. 

A medie.dos de ese mismo afio, un importante y decisivo aconte -
cimiento acapar6 la atenci6n de todo M~xicos el comienzo de las 

' 

actividades televisivas. Efectivamente, luego de cuatro aflos de 
1 -

observar 1 experimentar las seflales emis9raa 1 receptoras de t! 

levisi6n, el 26 de julio de 1950 oficialmente comie~za a transm! 

tirse -de maJ).era continua.... la eeflal de la primera estacicSn difu

sora de im4genes. Esta emisora, propiedad del grupo O'Par:rill, 

fue la XHTV, canal 4, que en un principio solamente traba~aba dos 

horas diarias a los pocos televisores existentes en el Distrito 

Pederal. 

El primero de septiembre de 1950, en su cuarto informe de 
'· 

gobierno, el presidente Alemán Vald's reconoce pdblioa y legal -
mente a la televisi6n como medio de comunicaci6n social. 

Para mayo de 1951, por iniciativa de las m4a altas autorida -
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des, se decide otorgar al eefior Emilio Azcárraga Vidaurreta -Dl,2 

nopolista del área de exhibici6n cinematográfica- la. .conceei6n 

para ~etablecer una nueva eataci6n televisiva, el canal 2. Un 

afio despu~s, del mismo modo, Guillermo Gonz~lez Camarena gozaba 

del permiso conveniente para iniciar sus transmisiones a trav~s 

del canal 5, 
En 1952 M~xico contaba 7a con tres canales de televisi6n que 

funcionaban ba~o principios meramente comerciales 1 lucrativos • 

. Durante mucho tiempo estas tres estaciones actuaron como un gran 

monopolio amparado por la firma Telesistema, Mexicano, S.A •• 

La televisi6n mexicana plante6 al. cine. nacional una fuerte 

competencia que influiría grandemente en su avance art!stico 7 

'Cultural. Así pues, el pliblico que acudía a las salas. cinematogr! 

:ficas encontr6 e~ la televisicSnuna alternativa m4s.c6moda, "f~ 

cional" 1 econ6mica con respecto al cine, La televieicSn represen 
' ,-

td un medio más variado 1· rico en programaci6n; un medio que ade . . ' -
más de introducirse en la intimidad del hogar, result6 más "atrae 

' -
tivo" por lo que significa el presenciar· una transmisi6n ·sin salir 

de casa. 

Sin embargo, a pesar de todos esos -"atributos" que ;r,epreses 

taba el poseer un aparato televisor, ~l cine nacional -con todas 

.sus carencias 1 deficiencias- seguía siendo una alternativa mAs 

valiosa a pr~pdsito de la t6nica comercial-alienante ejercida por 

. la televiai6n •. 
• 1 

Por ~ltimo, en 1950 el cine mexicano pierde a'dos personali -
dades que colaboraron directamente en la industria fílmicas el 

, poeta Xavier Villaurrutia 1 la actriz. Virginia Pábregas, 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
il 

'I 
1 
i 

·· I 
1 
1 
1 

;I 
:.1 

1 
1 
L, 

:,.'·"·· 

111. 

1251. 

Cuando en 1950 el cine nacional daba muestras de una discr! 

ta "mejoría", como resultado de la realizacic:Sn de ciertas pelíc:!! 

las sobresalientes, el debut alentador de nuevos directores, el 

ascenso cuantitativo de la produc_ci6n y el trascendental éxito n.! 

cional e internacional de Los olvidados, en todo .el medio cinem! 

tográf'ico se pensaba que 1951 resultaría, en consecuencia, un afio 

de nuevas y mejores perspectivas. No obstante, en 1951 nuestro c!, 

ne pareci6 estar hecho para impugnar aquellás esperanzas suscit,! 

das de la idealizaci6n cinematogr&fica del '50. 

La producci6n anual descend16 en cantidad y calidad. se hicie 
. . -

ron 23 peliculaa menos que en 1950, es decir, lOl_polículas. Sin 

embargo, México seguía llevando gran ventaja numérica sobre los 

dos más importantes países productores de cine hispanoparlante 

(España y ·Argentina). 

Casi todo el cine del afio nuevamente fue "casero" y po:p11l.a

chero. Ninguno de los directores renombrados emprendi6 proyectos 

tan ambiciosos como-en el afio anteriort por ejemplo, Luis Bufiuel 

-que en 1950 alcanzara en nu~stro país su plena "madurez artist! 

ca" con.Los olvidados- realiz6 tres películas ~menores": La hija 

del eng81!2, ·Una m\i;t~r sin amor y Subida al cielo. 

Asimismo, Emilio Fernández hizo también tres películas poco 

trascendentess La bien amada, Acapulco y El mar y td. Julio Bra

cho dirigió Paraíso robado y La ausente; RobertQ Gavald6n, l!!..!!2.
che avanza; Alejandro Galindo, Dicen gue sox comunista; Alberto 

Gout, No niego mi pasado, Quiero vivir· y Mujeres sacrificadas, De: 

loe directores mencionados ninguno fue requerido para hacer aqu,! 

llas acostumbradas cintas "prestigiosas" de cada aflo. 

Ismael·. Rodríguez continu6 durante 1951 con su ya tradicio-
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nal línea popular; en esta ocasi6n filmó ATM (A toda máguina) y 

su secuela lQu~ te ha dado esa.mujer?. Dentro del g~nero cómico, 

Gilberto Martínez Solares, apoyado en la genial espontaneidad de 

Germmi. Vald~s Tin Tan, realiz6 El revoltoso (29). 

Para muchos críticos de la ~poca, El derecho de nacer, de 

Zacarías G6mez Urquiza, marc6 dentro de la d~cada de los 50's el 

estancamiento del cine mexicano. Pero no s6lo esta cinta pudo agr~ 

var esa decadencia de nuestro cine, sino tambi~n todos aquellos 

manejos monop6licos característicos del alemaniemo. 

Efectivamente, el cine mexicano enfrentaba uno de los más 

grandes monopolios de exhibici6n de su historia: el de Jenkins. 

~ste, además de agrupar a productores como Radl. de Anda, Felipe 

Mier, dscar Brooks y ei apoyo del Banco Nacional Cinematográfico 

1 las distribuidoras Películas Nacionales 1 Películas Mexicanas. 

A su vez, surgi6 una asociaci6n de productores-directores 

contra el monopolio•Jenkins.·Esta agrupaci6n integrada por G6mez 

Urquiza, Bustillo Oro, De Puentes, S~chez Tello, Joselito Rodr! 

guez, Emilio Tuero 1 Mauricio de la Serna, estuvo encabezada por 

'Abelardo L. Rodríguez, quien el aflo anterior babia anunciado su 

incorporaci6n a la industria fílmica,.con el fin de poner en mar 
1 

cha un "plan antimonopolista" en be~eficio del cine. 

A pesar de sus "sanos" prop6sd.tos contra la corrupción cine -
matogrAfica,, el expresidente Rodríguez debía dar s61o cierta idea _ 

de oposic16n al monopolio Jenkins y no actuar JllU1 severamente, 

pues ~ua intereses tarde o temprano se verian afectados por las 

maniobras coercitivas de aqu•1. Cabe decir que Abelardo L. Rodrí -
guez era propietario, en esa fpoca, de los estudios Tepeyac 1 

de una cade~a de exhibioi6n rival de la de Jenkins; además, pr.!, 

sid{a la Asooiao16n de Productores y Distribuidores de· Películas 

Mexicanas. 

En El libro.negro.del cine mexicano. Contreras Torres señala 

; ... , . 

' . 
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que nuestro cine era en definitiva el resultado de la combinaci6n 

de intereses financieros oon un modo de producci6n artesanal y 

exclusivista; es decir, se producían películas en condiciones de 

financiamiento y explotaci6n impuestas por la burguesía {30). La 

mentalidad burguesa en el ámbito cinematográfico originó la ana! 

qdía que durante el sexenio prevaleci6 en la industria fílmica. 

En su empeRo de poner eje~plo de patriotismo y de insistir 

en su total rechazo a las acciones lucrativas de determinados 

sectores, "Contreras Torres ofrecía entregar su película El padre 

Morelos a la nación con la condición de que fuera exhibida gratui 
' -

tamente al pueblo, y el propio Contreras Torres revelaba que Waler! 

tein (a quien dedic6 en su libro tantas frases de respeto como de 

repudio) lo había felicitado 'secretamente• por su combate antim,2 

nopólista" ( 31). 

Ante tales circunstancias, en mayo de 1951, el presidente 'Al! 

mán envi6 un mensaje a la industria cinematográfica en el que pr!' 

tendía definir el verdadero carácter del cines 

"Nuestra cinematografía debe ser, por su calidad, un medio 

artístico 1 cultural que trasponga las fronteras para que el mua 
do conozca me.jor. a nue.stro país s en su historia, su organizaci6n 
1 -

·social, su folkclore y sus paisajes. 

Urge que se mantenga esa calidad cada·vez superada en la pr,2 

ducci6n cin~~atogr4fica para corresponder al elevado concepto que 

de nuestro país se tiene en el extranjero. 

A los trabajadores de la industria les toca velar y esf orz8!: 

se porque nuestro cine, adem4s de una industria, sea la expresi6n 

leal de todo lo que es mexicano en la interpretacidn más cabal de 

la palabra y como aportaoi6n de lo nacional a lo universa~" (32). 

Casi simult'1ieamente al mensaje emitido por Miguel Alemán, 

el entonces .subsecretario de Gobernaci6n, Ernesto P. Uruchurtu, 

destao6, durante la entrega de loa Arielea de la Academia Mexio! 
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na de Ciencias y Artes Cinematográficas, la necesidad de reestru~ 

turar los lineamientos que hasta ese momento venían encauzando a 

las producciones nacionales. Uruchurtu exhort6 a todos los sect.Q. 

res integrantes de.1.la industria a "respetar" fielmente el carácter 

artístico-educativo del cine mexicano y a desplegar el mayor es

fuerzo posible para hacer de ~eta una de las primeras del mundo 

entero. 

Además, seña16 la urgencia de que el cine nacional se ajust! 

ra a las normas "morales" y artísticas pertinentes, con el fin de 

enaltecer nuestro país 7 de esta forma mejorar la ya deteriorada 

imagen que de los mexicanos se tuvo en el campo cultural. 

Ernesto P. Uruchurtu censur6 a aquellos productores que, V! 

li~ndose de la explotaci6n del "morbo" y de la exhibici6n sistem' -
tica de lacras sociales, ·1osraron obtener un lucro repudiable e 

inmediato. 

Además, comuni~6 a toda la industria cinematográfica que por 

iniciativa presidencial, a partir de 1951 quedaba instaurado el 

Premio Nacional Cinematográfico (200 mil pesos), destinado a la 

mejor pro.ducci6n anual ( 33). 

Obviamente, la difícil·situaci6n por la que atraves6 el·cine - -
' 

mexicano a lo largo del alemanismo, orill6 a las más altas autori 
• 1 ' -

dades del pa{s .. :a "recapacitar" sobre aquellas irregularidades i!!! 

plantadas de~de el inicio de eu administraci6n. Ni el discurso 

mAs convincente, ni el premio más llamativo podían contener esa 

anarquía generada por el propio r'gimen. 

Miguel Alemdn tuvo la obligaci6n de demostrar esa impercep.. 

tible disconformidad ante todos los sectores de la cinematogra

fía mexicana, pues s6lo as{ su imagen quedaba libre de cualquier · 
.. 

reprobaci6n. 

El monopolio amparado por el sistema burgu~s alemanieta de 

ninguna manera garantiz6 la libre expresi6n del pensamiento a tr! 
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v~s del cine; por el contrario, empantan6 la capacidad artística 

de muchos de los realizadores, quienes se hallaban sujetos a los 

formulismos mercantiles del 111omento. 

El estancamiento del cine nacional motiv6 diversos coment! 

rios sobre las circunstancias prevalecientes en la industria. Tal 

fue el caso del director Alejandro Galindo, que en varias ocasio -
nea había sido secretario gene~al del STPC y el representante más 

progresista de la agrupaci6n. En cierto momento~ ~l señalaba el 

beneficio que para la industria fílmica represente.ria la lucha 

por su nacionalizaci6n. Sin embargo, la nostalgia de una politi . . -
ca expropiadora al estilo cardenista no podía materializarse en 

un medio que ente todo apuntalaba hacia los intereses m!e reacci.2, 

narios y exclusivistas del alemenismo. 

En vano-era, pues, querer cambiar el curso del desarrollo 

burgu.Ss. 

La continuidad a la tan peculiar política alemanista de "pueI 

tas cerradas", e3ercida a partir del '47 en la industria cinema

tográfica, impidi6 la entrada durante 1951 a cualquier realizador; 

ninguno debut6 ese afio. 

Tambi~n en el- !51 .se lament6 la muerte de los actores Alfre -
do del· Diestro, Eduardo Arozamena, P~lix Medel 1 Al~~andro Cobo. 
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1952. 

El t~rmino del sexenio· alemanista puede .considerarse "coinc! 

dentemente" como el epílogo de aquellos filmes que a lo largo de 

seis años habían recobrado un extraordinario auge dentro del cine 
' 

nacional: los cabareteriles y/o prostibularios. Sdbitamente y sin 

proponer otro g'nero que justific~ra la nueva situaci6n, se desi_! 

te del melodrama arra.balero y se opta por los g~neros tradicion_! 

les como la comedie. ranchera, las cintas de aventuras y el melo

drama familiar. El g~nero de cabareteras había agotado todas sus 

posibilidades; la llegada de otro período presidencial suponía 

para el cine mexicano cambios estructurales. 

La decadencia de los filmes prostibularios oblig6 a que actri -
ces tan representativas como Meche Barba y Nin6n Sevilla reduje-

ran sus intervenciones fílmicas. Por ejemplo, en 1951 Barba inter -1 

pretd siete películas y en '52 s6lo actu6 en tres (para 1953 puso 

fin a su carrera artística con As negro de Fernando M'ndez) .(34). 

Obviamente, la etapa critica del cine continuaba agudizánd,2 

se en casi .todas sus áreas, a pesar de que en 1952 prácticamente 

se hicieron el mismo ndmero de cintas con respecto al '51; este 

afio se realizaron 98 películas, o sea, tres menos que en el ant! 

rior. 

As! pue~, existía la conciencia generalizada de que el cine 

nacional atravesaba por uno de los peores momentos de su historia. 

Todos los sectores integrantes de la industria preparaban medidas 

para "salir" de e~as circunstancias. 

l'ue as! como el Sindicato de la Producci6n Cinema~ogr'1'ica 

(STPC), con el fin de "elevar" la calidad art:!stica de toda cinta, 

exhort6 a aquellos realizadores que proyectaran el rodaje de algdn 

filme a formalizarlo responsable 1 positivamente bajo los preceR 

tos •morales", artísticos y culturales establecidos. El mismo s~ 
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dicato apoyaba la realizaci6n de una de las cintas que por su coa 

tenido parecía retomar las experiencias de Emilio Fernández: !! 
rebozo de Soledad. Esta película dirigida por Roberto Gavald6n e 

interpretada por Arturo de C6rdova, Pedro Armendáriz y Stella I~ 

da, result6 fallida pese al respaldo oficia.l brindado. 

El rebozo de Soledad quizo emular algunos aspectos de filmes 

tales como Pueblerina, Río escondido y Maclovia. La película "ia 
sietía en plantear como gran tema la llegada del mensaje progr~

sista burgués a ciertas comunidades rurales e indígenas" (35); 

dicho de otro modo, se trataba de exP.lotar los éxitos que en su 

momento la temática del propio Indio Fernmidez había logrado. Sin 

embargo, la diferencia entre ~sta de Gavald6n y alguna de Fern~ 

dez se encuentra esencialmente en el enfoque dado por cada reali -
zador. 

Por otra parte, Luis Buñuel superd la calidad de sus produ,2_ 

ciones con respecto al año anterior: en esta ocasidn realizd 

Robinson Crusoe, El bruto y ~. 

Las comedias rancheras continuaban invadiendo gran parte de 

la producci6n anualJ sobresalieron Tal para cual, de R~gelio A. 

González y Dos tipos de cuidado, ~e Ismael Rodríguez. 

En cuanto al surgimiento de nuevos directores, cabe destacar 

que el dl.timo ailo alemanista permiti6 dnicamente el debut del ento~ 

ces actor Rafael Baleddn (Amor de locura), del escritor Luis Spota 

.(Nadie muere dos veces) y Rafael Portillo (El fantasma se· enamora). 

A comienzos' de 1952, la industria cinematográfica.nacional 

se vio nuevamente convulsionada como consecuencia del inconteni

ble monopolio ejercido por un peque~o grupo de productores, distr,! 

buidorea y exhibidores, que en muchas ocasiones habían logrado 

ampararse contra el reglamento y la propia ley cinematográficos. 

Esto ponía de manifiesto el incumplimiento a los preceptos lega

les que a lo largo de oasi seis aflos fueron constantemente infrin -
·, 

yl ' ,,. '' ' 
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gidos por los diversos sectores de la cinematografía nacional. 

En vista de la obstinada subordinaci6n a las leyes y como 

resultado de la cada vez más desventajosa posici6n de unos cuan . -
tos frente a la industria, se consider6 necesaria 'lll'la modifica

ci6n a la ley en vigencia. 

Esta ley de la industria cinematográfica mexicana, con todas 

sus reformas a los artículos y/o fracciones, de ninguna manera 

podía contener un proceso de monopolio tan tenaz como el mismo 

sistema corruptor que lo había generado. Ya se había visto en otros 

momentos que ni el discurso más persuasivo, ni los proyectos más 

ambiciosos podían rectificar la orientaci6n dada a nuestro cine 

desde los preámbulos alemanistas. 

En 110 relativo a los costos de producci6n .de una cinta, la 

Filmex de Gregorio Waleretein, productor muy ligado a los intere 
' -

ses de Jenkins, financi6 durante 1952 un total de 18 películas 

de aproximadamente 600 mil pesos cada una, las que, al momento 

de su comercializaci6n, se cree duplicaron el capital invertido. 

Esto. quiere decir que el cine mexicano de esa_,poca era el vehícu 
" .. . -

lo preciso y sintomático para las operaciones lucrativas desfavo 
' -

rables a la industria fílmica. En el alemanismo, el llamado costo 

de producci6n ascendi6 de 450 mil pesos en 1947, a 5~2 mil 700 P! 

sos en 1952 (36) •. Lo anterior confirma un incremento de poco más 

de 130 mil eesos en tan s6lo seis afios (debe tomarse en cuenta que 

el tipo·de cambio monetario respecto al d6lar era de é 8.63}_. 

De cualquier manera, pese al gran desembolso que s~gnific6 

el producir una cinta durante ese sexenio, pocas fueron las veces . 
que el cine mexicano logr6 desempeffar su verdadera funci6n artis -
tica y cultural ante la soci~dad. 

~ .... 1 ;, ,;J;~,jj~¡ ~~it:b1~ 
. . 
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II!. Cine alemanista=cine de prostitutas y/o cabareteras. 

3.1. Antecedentes fílmicos más representativos. Breve carac

terizaci6n de éstos. Señalamiento de conductas cabaret! 

riles (formaci6n de ester~otipos). 

-Santa (1931), de Antonio Moreno. 

-La mujer del puerto (1933), de Arcady Boytler y Raphael 

J. Sevilla. 

-Las mujeres mandan (1936), de Fernando de Fuentes. 

-Distinto amanecer (1943), de Julio Bracho. 

-Las abandonadas (1944), de Emilio Fernández. 

.Desde 1897 ya se filmaban en México breves pasajes de la vi 
1 -

da nacional. Salvador Toscano,. realizador de documentales, pre

sentaba secuencias sobre los sucesos capitalinos. Las mujeres btir 

guesas, porfirianas, "afrancesadas" destacaban por sus amplios tr! 

jea, grandes sombreros y los carruajes con los que se paseaban por 

la Alameda Central; contrastaban con.alguna indígena de humilde 

atavío que las veía pasar sin disimular su asombro • . 
Al estallar la Revoluci6n, la cámara de los hermanos Alva, 

de Enrique R~sas, de Jesds Abitia, o del mismo Toscano captaron 

la figura real, comán, llena de fuerza de la mujer revolucionaria, 

la soldadera mexicana de 1910. 

Aunque ella·apareciera en un segundo plano, atr's del zapa

tista, del maderista, del carrancista, del villista, su imagen 

era casi indispensable, pues además de combatiente portaba los 

elementos de su nueva vida cotidiana: el fusil, el comal, los al! 

mentos, e inclusive los hijos. 

Acabadas las luchas insurgentes, loe movimientoo políticos, 
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la inestabil~dad social, la mujer pasaba a un segundo t~rmino, 

era nuevamente relegada a su rinc6n permanente, al hogar, a la 

cocina, a los niños, al esposo. 

Sin embargo, había otro lugar en el que podía desenvolverse: 

el burdel. Así surge una divisi6n polarizada, la fatal escisión 

de la mujer: la buena, la abnegada, la íntegra, la asexuada, la 

hogareña, la madre estereotipada, la sometida a su invariable rol 

social inmerecido; y la mujer mala, la rebelde, la interesada, la 

"perdición de los hombres", la prostituta (vehículo de enfermedad 

y de pecado). 

En principio fue ella. Después vino le madre. Desde entonces, 

el melodrama fílmico mexica.ilo ha oscilado entre esos dos extremos. 

Por un lado, el placer (ea decir, el pecado); y, por el otro, el 

sacrificio (esto es, la virtud). 

En noviembre de 1931 se inicia en México la etapa del cine 

sonoro; la Comp~ía Nacional Productora de Películas daba princ! 

pio a la realizaci6n de Santa, dirigida por el español Antonio M.2, 

reno. Dicha cinta, por haber utilizado un "sistema nacional" de 

sonido directo adaptado por los hermanos Roberto y Joselito Rodr,! 

guez, es considerada oficialmente -aun en nuestros día~- como la 

primera película sonora mexicana. ~nvestigaciones más ó menos r! 

cientes han dilucidado que previos a Santa se realizaron varios 

esfuerzos ha~ia la sonorizaci6~ de películas nacionales, pero los .. 

intentos o bien fracasaron, o bien se perdieron quizá para siem-

pre. 

Con Santa arranca, pues, la producci6n cinematográfica de º.!! 

rácter más o menos industrial. 

El filme narra el calvario de una meretriz que abona aquí, 

en la tierra, el precio de su error. 

En 1935, el productor y director gallego Juan Orol consigue 

un tremendo ~xito de taquilla con Madre guerida (filmada a toda 

~flt'lJ,:b::.r~·:1.l~~:~~,1~~~';;.J:~::,·;·:i'ú¡~fa~j}J~l>l~}~¡1~,¿~J,;:i'.'·:~Ü .. i;~J;::;~;:./¡ihfi..,.·11·',:·;, :·. · .·. 
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prisa para ser estrenada en cines de barriada en el día de las m! 

dres). Se trata, evidentemente, sobre el vía crucis de una madre. 

La figura de la prostituta en todas y cada una de sus variB.!! 

tes (la "pupila" de burdel, la cabaretera, la "calle jera", la "flor 

de fango", la "fichera", la vampiresa de "altos círculos sociales", 

la arrabalera, etcétera), ha predominado de un extremo a otro, de 

un tiempo a otro, dentro de los esquemas y personajes del cine me 

xicano. Esta aseveraci6n contiene las más remotas y diversas expl! 

caciones, los más variados matices. 

Santa, basada en la novela hom6nima del escritor Federico Gam 
' -

boa, ya había sido objeto de una adaptación cinematográfica en la 

época del cine mudo, la cual dirigi6 Luis G. Peredo en 1918 (si

guiendo ostensiblemente los modelos del cine de las divas itali,! 

nas) con Elena sánchez Valenzuela como protagonista. 

Después de la que Lupita Tovar interpret6 con Carlos Orell,! 

na en 1931 (único filme realizado en M~xico durante ese año), el 

cine nacional vería aún otras dos versiones de la misma: una re! 

lizada en 1943 por el norteamericano Norman Foster; y la otra di 

rigida por Alfredo B. Crevenna, en 1968. Además hubo un Hip6lito 

el de Santa, que en 1949 dirigiera, como continuación de-la-hist2 

ria de Gamboa, Fernando.de Fuentes. 

Santa fue un g~nero. Arquetipo literario que trasciende al 

cine naciona~ como una imagen de explotación sexual. Símbolo de 

la prostituta que debe su condici6n a la mala fortuna, pero que 

en ningdn momento desmiente su "buen c'oraz6n" • 

El argumento transcurre de la siguiente manera: 

Santa (Lupita Tovar) es una ingenua y humilde muchacha que 

vive con su familia en el pueblo de Chimalistac. Marcelino (Donald 

Reed), un militar gallardo y altivo, la seduce y la abandona. Sa~ 

ta conoce la deshonra total ("por nuestra Señora del Carmen, no 

me abandones"). Sus hermanos al enterar.se de ello la echan de su 

,,,i·'¡ 1 ,, 
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casa. En el burdel de Doña Elvira (Mimí Derba), Santa se entrega 

a la "mala vida" y "pierde su dignidad". Ahí el pianista ciego 

Hip6li to (Carlos Ore llana) se enamora pe.rdidamente de ella, que 

ha prosperado en su oficio de prostituta y vive .como todas las d,! 

más ("Qu~ felices somoa cuando no hay olientes"). Un día, los he!: 

manos de la joven le comunican la muerte de su madre y aqu~lla se 
1 

ve abrumada por un intenso sentimiento de culpabilidad. Pese a ello, 

Santa decide irse a vivir con el torero Jarameño {Juan José Mart! 

nez Casado), quien la encuentra un día en brazos de Marcelino y 

la corre de su casa. Ella rueda hacia la enfermedad y la miseria. 

Tardíamente, Hip6lito trata de salvarla del cáncer; co~sigue que . . 
.la operen, pero Santa muere y es sepultada en Chimalistac •. 

En esta breve sinopsis sobre Santa, claramente influenciada 

por la manera de narrar el cine mudo convenc~onal (fades para cam -
biar de una escena a otra: Santa en el momento de ser seducida; 

Santa al ser rechazada simbólicamente por la iglesia; Santa al en -
trar en el burdel; Santa en el hospital, etc~tera), se encuentra 

el primer arquetipo de la mujer de la "mala vida", de la "vida al! 

gre", de la "vida nocturna": la recatada joven provinciana que ha_ 

caído en la "peor de las desgracias" por su pésima suerte e inex.2. 

rable destino, pero que, curiosamente, nunca perderá esa especie 

de pureza espiritual, esa característica propia (sinceridad, bones 
. . -

tidad, virtud, humildad, abnegaci6n, devoci6n y sentimentalismo, 

"atributos" muy estimados por la estructura social, paternalista, 

de la ~poca). 

El modelo cinematográfico de Santa puede dividirse en dos 

tiempos, en dos momentos' vitales: antes y despu's de la "caída". 

El primero vendría a ser la adolescencia de la protagonista 

en el buo6lico marco del pequefto pueblo de Chimalietac y, segdn 

Gamboa, el equivalente m4s cercano al paraíso. Santa es joven, ª! 

na, herm9sa y absolutamente ignorantes vive protegida con el ca-
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riño familiar. El primer sobresalto en su vida está marcado por 

la aparici6n de un hombre, Marcelino, el militar que la seduce y 

la deja en el camino de la degr.adaci6n. 

Lo que sigue inmediatamente en el relato se incerta en la tra 

dición judeo-cristiana según la cual una "mujer deshonrada debe 

ser una proscrita"; algo asi como la Eva culpable de su propia 

"caída". 

Arrojada del "paraíso terrenal" (Chimalistac) por los iracun 

dos hermanos, a Santa no le quedará otra posibilidad que la de la 

prostituci6n, sin6nimo de castigo y penitencia. Laboralmente nunca 

tendrá otra salida ••• 

El segundo momento estaría dado, propiamente, por los aiios de 

juventud transcurridos en el "purgatorio" de la capital, en el mi 

crocosmos de los prostíbulos. A partir de ahí, ella se convertirá 

en una cortesana elegante y será a la vez reina y esclava; obj,eto 

de lujo deseado por los hombres del México porfirista ( •'Qu~ linda 

eres y que bonito nombre te pusieron"). 

A lo largo del proceso de degradaci6n, Santa •pierde el.alma" 

·y adquiere la convicci6n de que ella es un ser manchado, impuro, 

.. en oposici6n a los hombres quienes, de acuerdo al orden social 

sexista, constituyen la "parte honorable de la sociedad". 

Este sentimiento de .autodevaluaci6n se pone en evidencia cuan -
do los herman?S acuden a notifica~le la muerte de su madre '1i la 

condenan con una humillante actitud de superioridad moral que la 

priva del más mínimo consuelo. 

Al tomar conciencia de lo que los demás consideran su envil! 

cimiento, Santa se hundirá en la depresi6n, en el vacío, en la ea 

fermedad y en la muerte, acto que natur~lmente la redimirá ante- la 

sociedad establecida sobre fundamentos católicos y marcadamente 

miscSginos. 

A Santa se le presenta en un horizonte melodramático al cual 
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deberá siempre limitarse: mujer-objeto, ser denigrado por anton~ 

masia, prostituta desventurada por la fat~lidad de su existencia; 

vivirá tan solo para purgar la co.ndena que le marc6 su desliz de 

ingenua mocedad. Nadie podrá protegerla, aunque junto a ella sie!!t_ 

pre haya un amante silencioso, o un ciego que no serán capacee de 

confesarle abiertamente su pleno amor ("Santa, Santa mía, mujer 

que brillas en mi existencia"). 

La reiteraci6n no casual de tales peculiaridades ha dado or! 

gen a todo un estereotipo femenino dentro de la cinematograf!a me 

xicana. Santa inaugur6 el camino a seguir, será el estereotipo a 

imitar; de su trama brotarán miles de lágrimas arrancadas por S! 
cuencias repetidas una y otra vez. 

Su nistoria es la de los infortunios de la virtud; su imagen, 

la de la flor estrujada: el paradigma de Santa hará que a lo largo 

de toda la historia de nuestro cine,, el destrozo de frágiles rosas 

y claveles adquiera connotaciones notables en el empeño d~ repr.!, 

sentar la p~rdida de la virginidad. 

Santa, emblema que infiere la imposici6n y dominio de la e.! 

tructura familiar paternalista y· machista, fundada en gran medida 

sobre la explotaci6n y la opresi6n de la mujer, la cual es vista 

como objeto de uso pdblico, está sujeta a las normas mercantiles 
--

de la sociedad. 

Como mor~leja condenatoria, Santa constituye un factor de si~ 

tesis y una nueva dimensi6n de la expresi6n cinematográfica, esto 

ess narraci6n, di!logos, efectos especiales 1 nn1sica, elementos 

ciertamente efectivos para la reproducci6n de una. falsa "concie~ 

cia" de lo real que una clase social elabora para uso y consumo .de 

otras. 

Aei, ~ ••• la producoi6n cinema.togr!fica se inclinará por la 

creaci6n de imágenes lo más al~jadas de la problemática social, 

centrándose alrededor de una trama convencional y cursi. Serán 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,I 
1 
1 
1 
1 

I' 1 '· i'. . 

~ 1 
1

,,\ 
~ ,·.11· . 

. :f,. .:.\." . 
'· \l¡/,,,.,,J', :'.') ·" 

127. 

filmes eminentemente estereotipados" (1). 

Con Santa se establecieron loe móviles y las características 

morales de las prostitutas en el cine mexicano. Era necesario crear 

un repertorio, ciertas variantes dentro de las propias convencio

nes aceptables. Faltaba encontrar nuevas líneas de fuerza, disti~ 

tos asomos al tema que robustecieran al reci~n concebido g~nero 

prostibulario. 

Al año siguiente, el mismo Antonio Moreno, quien habría de l! 

gar el arquetipo cinematográfico de la prostituta, dirigiría sin 

mayores logros otra cinta mexicana como un intento de secundar .ª 
su antecesora: Agu.ilas frente al sol (1932), un "folletín con pro.!! 

titutas oriente.les, rocambolescos traficantes, crímenes gratuitos 

1 circunvalaciones mundiales que se insinuaban como un.cambio de 

set•• (2). 

En 1932, Arcady Boytler, un director de origen ruso, lleg6 a 

M~xico provisto de algunos conocimientos sobre la dramaturgia va.a 

guardista de la Europa de la postguerra. Esa base cultural contra! 

t6 notoriamente con la casi nula formaci6n artística de quienes 

dirigieron los filmes del primer cine sonoro nacional y explica, 

además, que haya sido Boytler,. en 1933, el realizador del primer 
.. ) ' 

filme mexicano que merece la atenci6n de la crítica: La mujer del 

puerto. 

Segundo largometraje de Boytler (en 1932 había debutado~con . 
Mano a mano), La mujer del puerto cont6 con la codirecci6n t~cni

ca de·Raphael J. Sevilla, un hombre que ya' tenia cierta experie!! 

cia como director de películas (1930, Más fuerte que el deber, 

considerada como le. primer película sonora mexicana aunque le. gr! 

baci.ón del sonido fue indirecta; 1932, Sobre le.s olas). 

Con una atmósfera delirante,. La rnujer del. puerto se inspiraba 

en un cuento francés, Le port, del escritor Guy de Maupassant. Y 

pl'ecisamente al mismo ·tiempo que se lanzaba a Andrea Palma, una 

•''.: 
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actriz que dejaría plasmada su singi.ilar personalidad fílmica, se 

lograba crear un ambiente seductor, dram~tico y marginal sobre los 
... 

"bajos fondos" del Puerto de Veracruz. 

En todo ello se advierte -como opinan varios críticos de cine

una clara influencia del realismo poético francés, pero sobre todo _ 

la del expresionismo alemán (3). Ciertamente, en La mujer del puer

!2. Boytler "explota" su imaginaci6n fantástica, emplea expresiva

mente la luz y sobrecarga las sombras e intensifica los contrastes. 

La mujer del puerto, segundo arquetipo del g~nero prostibul! 

rio est~ considerado también como un clásico del cin.e sonoro naci.2. 

nal. 

En un día de campo, Rosario (Andrea Palma) se entrega sexua! 

mente a su novio (Francisco Zárraga). El progenitor de la mucha

cha, Don Antonio, quien tr~baja en una funeraria, enferma graveme!! 

te y ella comienza su martirio: Basilio, patr6n de su padre, tra

ta de seducirla y su novio la traiciona con otra ("dijiste que nos 

casaríamos s6lo para conseguir lo que ya has logrado"). El anciano 

Don Antonio muere por culpa del "garañón" y las vecinas condenan' 

a Rosario cuando ésta encuentra a ·au padre muerto ("es una mujer 

manchada ••• todos saben lo que· es"; "d~_jala por culpa suya ha muer 
l -

to BU padre"). Sola y triste, efectda los ritos funerales de BU 
' 

progenitor; mientras, simu1té.neamente, se lleva a cabo el carnaval 

de Veracruz. Transcurre el tiempo. Un_tiarco hondureño arriba al . 
puerto veracruzano 1 en ~l viaja el marinero Alberto Venegas (D2 

mingo Soler). Rosario, mientras tanto, cae en un cabaretucho tr2 

pical, Sal6n Nicanor,. (4) en donde se transforma en.una "mujer di!, 

tinta". En ese antro ella no es una prostituta "cualquiera", sino 

una especie de "prostituta reina" que aguarda preteneiosamente al 

hombre de su "medida er6tica.._ En el cabaret Alberto queda oautiv! 

do ante la presencia de Rosario y la defiende de un borracho necio. 

Ella sube a su cuarto con Alberto. Hacen el amor y, despu~s, por 

_·,.,' 

. -~ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,I 
1 
1 
1 
1 
1 
,, 

:1 
1 
1 
1 

~'· 

' 11 
~. :1:., .. l.'. : .·.:~¡·~: ... ' .. .,, .. ,..,,,,,,, 

~:, ' ' '' 

129. 
una conversaci6n dramática ("Dime, ¿conoces a Alberto Venegas? .. 1), 

descubren que son hermanos (" ¡ C6mo pudimos haberlo hecho 1 "·). Ella 
• 

se suicida arrojándose al mar sin que él pueda evitarlo •. 

Lo que en el preámbulo no es sino un melodrama común y corrien 

te, en el que los prop6sitos de hacer un cine de ~composici6n" se 

topan con el casi invariable esquema de la típica muchacha engañ! 

da, de su anciano padre en agonía, de la prostituci6n como dnica 

posibilidad de subsistencia, de la.insistente idea del "pecado•, 

toma vuelo cuando desemboca en la tragedia (incesto) y en la se

cuencia aut~nticamente impresionante del suicidio de la protagoni.!!_ 
" 

ta, misma que corre consternada por un malec6n sombrío, inanimado 

e ilusorio que ~a llevará a la muerte= para purgar todas las culpas. 

Saturada de claroscuros, inquietante, hostil, tensa, fatídi

ca, irreal er incluso, en ciertos pasajes, involuntariamente hum_g, 

ristica, La mujer del puerto es expresionista en la medida en que 

_abundan algunas convenciones propias de esa corriente. 

El ritmo cinematogr4fic·o de esta notable película, con sus 

inteligentes cambios de tono, conduce hacia un verdadero dramati! 

mo expectante. La tragedia en La mujer del puerto es algo pr6ximo, 

algo que va manifes~~d~se; se dan pautas para sentirla cerca, se 
> -

intuye y, obviamente, la tendremos presente. De ahí que se diga 

que la cinta hizo 'nfasis en esa atm6sfera.evidentemente dramAti

c~ 1 de suspe~o. 

Aái, el cuento de Maupassant es llevado.a una gran altura po4t! 

ca' c~mo lo eitda el escritor mexicano Salvado Elizondo en su ensa

yo "Mo:ral y moraleja en el cine mexicano" (revista Nuevo cine, ni 

mero l, abril 1961)1 "Esta película sobrecargada de elementos poét,! 

cos no lo~r6 constituirse y concretarse en una unidad autosufici~.!! 

te. Temas que más tarde se habrían de convertir en caracteriaticos, 

no s61o del cine, sino de la vida intelectual mexicana, se encon

traban .ya con~ugados aqu:! aunque precariamentes la muerte, la pro.! 

;_ .,_. 
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tituci6n triste y desprovista de glamour y finalmente la subver-

si6n moral estropeada por desgracia por una moral del tipo 'el que 

la hace la paga• y que en el film tomaba la forma de un incesto fa 

tidico no sin reminiscencias del drama clásico". 

AWlque la cinta comienza como una Santa cualquiera, con la in 

cursi6n en el pecado y sus consecuencias, evita el melodrama lacr! 

m6geno para conseguir un acercamiento muy valioso al llamado cine 

de composici6n (apreciado en escenas como la del entierro o la del 

suicidio de la protagonista) y al mito cinematográfico femenino. 

A este respecto, se ha escrito ?n .diversas ocasiones que Andrea 

Palma simboliz6 a la Marlene Dietrich mexicana por haber logrado 

trascender su clara imitaci6n de aquella figura alemana; por haber 

dado a su personaje una "presencia", una personalidad poco comdn 

(.pero, desgraciadamente, Palma no logrará volver a recordarnos que 

pudo 1 debi6 haber sido la "gran mujer" de la cinematografía naci.2 

nal). 

Andrea Palma, vestida con un traje de charm~s negro y con UD! 

'chal (¿en el tr6pico? Ecos de Hollywood, del "mundo de la alta m.2.. 

da"; imágenes-refle~o de otras latitudes fílmicas), representa uno 

de ios símbolos máe frágiles, más _elegantes, más altivos y.· evoca-
, 

dores en la historia de nuestro cine. 
" . 

En ella se manifiesta el destino trágico, la expresi6n defi

nitiva del "~ecado doloroso", el_ éncanto por lo turbio .•. La mujer 

del puerto es la presencia de la "lujuria" que despu4s dar4 al h! 

cho incestuoso cierto valor nostálgico; es el retorno a la pureza 

que s6lo puede solucionarse con la misma muertes la tragedia como 

reivindicador del incesto. 

Si Santa era el melodrama "dul.z6n" y absurdo, La mujer del 

puerto es el drama expresivo de la "venalidad" y del legítimo "qu.!.. 

branto moral" • 

Santa y La mujer del puerto son los dos primeros intentos que 
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hacen explicito el ámbito definitivamente prostibulario. Esto es, 

se trata de dos típicas habitantes del burdel s6rdido como espacio 

total; se trata de dos prostitutas que deben morir para pagar sus 

respectivas faltas. 

Ahora bien, a partir de estos filmes arquetípicos, los balb~ 

ceos y los primeros pesos se detienen para dar cabida a otros te

mas y a otros géneros ••• 

Aproximadamente entre 1934 y i946, es decir, los sexenios pr! 

sidenciales de Lázaro Cárdenas y Manuel !vila Camacho, el cine ID! 

xicano explora otros terrenos con otras formas. 
., ' 

Son los años de gloria del melodrama revolucionario derivado 

de las obras clásicas de De Puentes (~l prisionero trece, El compa

dre 14endoza, ¡ V4monos con Pancho Villa!); son los tiempos de la 

nostalgia por Porfirio Díaz (En tiempo~ de Don Porfirio y Las tan

das del Principal, Juan Bustillo Oro; ¡Ay qué tiempos señor Don Si-

116n!, Julio Bracho; El globo de centolla y Yo bail' .con Don Porfi-

./ !!2,, Gilberto Martinez Solares); son las épocas florecientes de 

las biografias "c~lebres" (Simón Bolívar, El rayo del sur y Juárez 

y Maximiliano, Miguel Contreras Torres; Crist6bal Col6n, Jos4 D!az 

rnorales); y, sobre.todo, son los d!as felices de .la expansi6n co-
' 

mercial por vía de la comedia y' el melodrama rancheros con su car 
·' -

ga de mitificaci6n provinciana (Allá en el rancho grande, Bajo el 
. -· . 

cielo de México 1 La Zandunga, :Fernando de Puen~es_; Las cuatro mil-

pas, Ram6n Pereda; Amapola del camino, Juan Bustillo Oro; ¡Ora Pon

cianoa ~ Gabriel Soria; Asi es mi tierra, Arcady Boytler; Jalisco . 
nunca pierde, Ohano Urueta; ¡A.y qui rechulo es Puebla1, Ren~ Card.2, . 
na; ¡ Qut1 lindo es Michoacán!, Ismael Rodríguez; etc~tera). 

Pero el dominio de éstos y otros g~neros sobre la figura y 

los ambientes arrabaleros fue muy relativo. 

De manera circunstancial, precariamente activas, surgen varias 

cintas cuyos persona~es principales asumen el nada "honroso" papel 
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de hetairas: Adriana Larnar en Irma la mala; Lucy Delgado en Luna -
criolla; Sofía Alvarez en Flor de fango; Stella Inda en La mancha 

de sangre; Marina Tamayo en Las mujeres mandan; Andrea Palma en 

Distinto amanecer; y Dolores del Río en Las abandonadasw 

En las películas del corte prostibulario realizadas durante 

el periodo seffalado, el universo cabareteril se va consolidando 

como un elemento aut6nomo, casi imprescindible; paralelamente, el 

personaje de la "pupila" de burdel, tan importante en las primeras 

incursiones, va cediendo terreno en favor de la cabaretera que se 

gana le. vida "fichando" y bailarido ·a1-·:t:ttmo.-.de~'-los· mds.''.delióiosos 

compases. 

En. 1936, al margen de las comedias rancheras y los melodramas 

re.volucionarios,. Fernando de ·Fuentes presenta en Las mujeres man

dan la rtl.tinaria vida provinciana de un hombre "recto~· que se li-- . 

mita al trabajo, al hogar y al casino, hasta que un buen d!a queda 

at~apado por el ·encanto de una bailarina. Esto servirá de pretexto 

para desencadenar un melodrama con pretensiones "moralizantes" que 

presenta al "agente perturbador" (bailarina) como aqu~l que logra 

alterar la estructura y el equilibrio familiares, rostro tradici2 

nal del cine mexicano .• 

Le. trama transcurre en un pequeño ppblado de Quer,taro: 

Isidro (Alfredo del Diestro), hombre maduro, responsable, que:o 

trabaja de cajero en el banco . local, comenta c,on su compaflero Gus . - . -
tavo (Joaquín Cose) las arbitrariedades cometidas por su fa.m:Llia 

en contra suya: su esposa Martha (Sara García) y sus hijos Roberto 

(H,ctor Carini) y¡ Eva (Carmen Conde). ·La joven bailarina Chayito 

(Marina Tamayo) invita a Isidro para que vaya a verla actuar en la 

compaí1!a de variedades •El palacio". Manejada por un falso hermano 
'-

de ella, Ram6n (Manue~ BUendía), Chayito parte hacia la capital e 

Isidro consigue un permiso laboral para alcanzarla y hacerla su 

amante. Antes de..-Jpartir, Gustavo le aconseja que no lo haga, puee 

i, 
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"recuerda que tienes 58 años y ella tan s6lo 20"·. Al llegar a Mé

xico, Isidro busca a Chayi to' en el cabaret "Teocalli" en donde es: 

la estrella del momento. La vedette le propone que robe dinero en 

el banco de su pueblo, Isidro lo piensa mucho, pero acaba por tr 

y robar cien mil pesos: Gustavo se percata de ello 1 lo detiene: 

"Isidro, tú estás robando al banco; esa mujer no vale la pena, ni 

ésa ni ninguna". En la capital, Chayito se arrepiente de la "mala 

jugada" e intenta.escribirle una carta a Isidro, pero Ram6n lago! 

pea. Cuando llega Isidro con el dinero, encuentra a su amante muer 

ta; se marcha, pero olvida la fortuna. Al l~egar por ésta, neces.i_ 

ta esconderse de la policía que se encuentra en el lugar. Sin embar 
. •' .-· 

go, Isidro logra recuperar el botín 1 devolverlo al banco. Sigue 

su vida normal. 

Las mujeres ~ndan es un me.lodrama ·que se sustenta en un Si§. 

tema de convenciones morales-familiares, en el que De Puentes pr! 

senta·1a imagen infortunada de un tímido empleado bancario que se 

ve envuelto en una aventura amorosa disparatada, y cuya mediocr! 

dad es planteada en forma irónica. 

La muy gastada advertencia de que los hombres maduros, ".de 

principios", deben limitara~ Wiicamente-a su fa~ilia 1 al hogar, 

cobra v~gencia en Las mujeres.manden cuando Del Diestro, presa de 

"violenta pasi6n" senil por una cabaretera, es.capaz de abandonar 

familia 1 deberes_y entregarse a una irrisoria aventura, de la que 

el argumentista lo vuelve a la "tranquilidad" de la vida dom,sti-

ca. 

Del Diestro logra hacer "conmovedores" algunos momentos que 

la trama le hace vivir; principalmente aqu'l en el que, dieimulaB 

do su presencia ante lo~ policías, se ve obligado a escuchar Un. 

diálogo (casi correctivo) por el que comprueba la insensatez de. 

su andanza. 

Asi, el cajero encuentra por sí mismo la justificaci6n·que 
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le brindará la oportunidad de integrarse nuevamente a su posici6n 

conformista y de verdadera sumisi6n ante su mujer prepotente (pobr! 

diablismo). De ahí que algunos críticos cinematográficos conside

ren a Las mujeres mandan como un filme que pretende ser un estudio 

sobre el matriarcado mexicano de la clase media. 

Al tomar en cuenta lo anterior, cabe apuntar que Fernando de 

Fuentes presenta a una "prostituta buena" -casi un pleonasmo en el 

cine mexicano- en comparaci6n con la esposa cruel, abusiva y los 

hijos como seres pedigUeños. Marina Tamayo, el agente perturbador, 

quiere salvar al mediocre·resigando, seguidor fiel de la moral acar, 

tonada y de los convencionalismos de la ~poca. Empero, toda esa 

·"bondad" de. nada le sirve ya que de todas formas debe recibir su 

castigo, el precio de su error, con la muerte, sin6nimo· de reden

ci6n. 

Por supuesto, la prostituta se diluye en los preceptos de una 

moral estrictamente apegada a los ideales de la burguesía. 

En 1943, mientras se hacían cintas de cierta calidad como 

Maria Candelaria y Flor Silvestre, de Emilio Fernández; Doña B!rba

!!•' de Fernando de Fuentes;· La vida inútil. de Pito P~rez,. de IUguel 
' 

Contreras. Tor~es; o la tercera versi6n_ ª-e Santa, de Norman Foster, 
, -

Julio Bracho, uno de los más reconocidos cineastas mexicanos de . 
los cuarentas, realiz6 su~ cuarta película, Distinto amanecer. 

Bracho ~oseía una formaci6n acad~mlca supe'rior con respecto 

a la de otros cineastas, pues era un hombre de extracci6n univer -
sitaria que llev6 a cabo, desde temprana edad, trabajos teatrales 

en los que ya se mostraba partidario de ideas renovadoras. 

El cine de Bracho, como se ha denominado por algunos criticos, 

es pretendidamente "cultivado", refinado, "intelectual" y citadi

no; la oontraposici6n al mundo rural, bronco, representado por el 

propio Indio Pernández. Se sabe también que muchos de los argwnen -
tos de Braoho, adem!s de desarrollarse en grandes ciudades, ocu-
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rren comúnmente durante la noche. Así realiza el que quizá sea su 

mejor filme, Distinto amanecer, cinta que representa uno de los 

más valiosos modelos no s6lo del cine "culto" de est.e autor, sino 

de toda la filmografía sobre la vida urbana mexicana. 

Inspirada en la obra del escritor Max Aub, La vida conyugal, 

y con la destacada intervenci6n de Xavier Villaurrutia en los diá 

logos, Distinto amanecer narra la infortunada existencia de un 

trío de excompañeros universitarios, y c6mo el paso de los años y¡ 

la suerte los ha encaminado por rwnbos y actividades distintas, 

estigmatizadas, o denegadas por la misma sociedad: ei sindicali!, ... 
mo aut~nticamente obrero, la intelectualidad frustrada y la pro.! 

tituci6n c'abareteril como vía de subsistencia. 

Aunque Distinto amanecer ofrece la ciudad como un .contexto S.9, 
. ' 

cial más amplio, estos hombres no encuentran en ella ni la solida -
ridad ni el refugio pretendido, solamente se enfren1;an a ta c~rru.:e. 

ci6n y a la muerte • 

La acci6n transcurre durante una noche: 

En el correo de la ~iudad de México, el lí~er sindical Octa

vio (Pedro Armendáriz), debe obte~er los documentos que prueban 

la venta del mQvimiento.huelguístico de una empresa propiedad del 
' 1 -. 

gobernador corrupto, el general Vidal (Enrique Uthoff). Aqu~l es 

perseguido por Jorge Ru:iz ( Octavio rllartínez), .pistolero de Vidal • 

Octavio encuep~ra casualmente a Julieta (Andrea Palma), quien lo 

ayuda a escapar y lo refugia en la vecindad donde ella vive con 

Ignacio Eli·zalde (Alberto Galán) 1 .su pequeí1o· hermano Juanito 

(-Narciso Busquets). Octa.vio, Julieta e Ignacio hacen remembranzas 

de la ~poca en que fueron compafieroe de luchas justificadas en la 

universidad. Ignacio es un escritor frustrado que ahora trab~ja . 
de. empleado y gana poco dinero; para despistar, 'l va a recoger 

los documentos que le urgen a Octavio ("pues de ellos depende el 

pan de miles de obreros•). Ruiz entra en la casa haci,ndose pasar 
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por supervisor de la luz, pero Octavio lo hace preso. Mientras 

Julieta se viste para ir a trabajar ("tengo un compromiso, ¿sabes?"), 

Ruiz se libera de sus ataduras y ella lo mata de un tiro. Julieta 

le confiesa a Octavio que trabaja de "fichera'' en un cabaret ("por 

hambre, pues Juani"to ha sufrido algunos desmayos a causa de lo niis 

mo"). Al cabaret "Tabú" la sigue el líder gremial, inquieto porque 

Ignacio no ha regresado con los documentos. Cuando bailan' "Cada no 

che un amor", Julieta y Octavio se sienten enamorados como antes. 

Ella revela a ~ate que Ignacio tiene una amante ("pues en ella ha 

querido hallar lo que yo no le d!: un hijo, un hijo que mi mis~ria 

no pudo darle") •. Julieta va en busca de Ignacio a casa de la otra 

mujer, para pedirle ·1os documentos. Cuando regresa al "Tabú", la 

cabaretera es obligada a bailar con Vidal, quien ha llegado con! 

sus pistoleros. Mediante un plan, Octavio es encerrado con los 

documentos en un cuarto del antro para evitar que ~ste caiga en 

manos de Vidal. Al representante gremial le quedan tres horas P!. 

ra abordar el tren que lo llevará a la reunicSn sindical donde el 

corrupto Vidal será denunciado •. Julieta sube a verlo al cuarto, 

pero ella no quiere tener relaciones sexuales con ~l pese a que 

i·o ama ("no Octavio, ¡no 1 •. No. dejemos caernos en el v~rtigo .del. 
• 

amor") • Planeam irse juntos. en el tren. Ella porta los documentos 

y va antes a despedirse de Ignacio 1 de Juanito a la casa. Ahí, 
-

llegan los ptstoleros de Vidal, quienes registran a Juliet~, pero 

~eta ha enviado previamente a Juanito con loe documentos a la est! 

ci6n. Julieta llega a tiempo con Octavio,,:pero decide quedarse con 

Juanito e Ignacio que contemplan lo sucedido. 

Quizás el verdadero merecimiento de Distinto amanecer,; más 

allá de los premios otorgados por la Uni6n)de Periodistas Cinema -
tográficos llfexicanos ( UP.E<WI), en 1944, radique pues en el ambiente, 

en esa exposici6n de una confinada zona gri:a, arrabalera y decadea· 

te, con todas las desgracias que a sus resignados moradores les 

. -~{· ,' ' !' 
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tiene destinadas. 

De ah! que pueda suponerse cierta credibilidad en la histo

ria de tres cqmpañeros de pugnas universitarias a quienes el tie! 

po ha trazado con las líneas parad6jicas del desarrollo burgués 

mexicano; los tres representan divergentes destinos de una juve~ 

tud estudiantil rebelde de 11os 20' s, la juventud vasconcelista que 

luchó por la autonomía universitaria. Con ellos se solidariza Bra 

cho·, puesto que ~l tambi~n form6 pá.rte de esa etapa educativa .. 

El director presenta a los principales personajes con carac

teres definidos. Uno de. ellos, un hombre d~bil, decadente, frustr! 

do e:n sus aspiraciones intel'ectuales. Otro, un defensor obrero que 

ha segui"do la difícil tarea de la lucha sindical y, en:, medio de 

ambos, una mujer -esposa del intelectual. y enamorada dél1 honesto· 

líder sindical- emanada d~ J:a realidad urbana de la prostituci6n. 

En Anctrea Palma se percibe lo que podría denominare.e la "se 
~ -

creta personalidad" de Iitt!xico,. es decir, la vida nocturna llena 

de "gozo• y::de turbiedades; la contraposici6n con la ingenuidad 

indígena; y el ambiente prostituído d~ una sociedad debilitada 

por la disipaci6n~ que engendra la o.iudad. 

Ella pertenece a nuestro género. Las convenci·ones de ~ste 

se: revelan err Palmas· madre: putativa que, "ficha•' en: el cabaret . . 
para co~batir la miseria familiar 7 cuya vida amorosa se reduce 

en una. desdicha afectiva ('"traba jo en un cabaret para divertir a . . 
loB demás"); penalidades:. y frustraciones que no alteran su bondad 

y solidaridad; resignaci6n entendida como la coexistencia pac~fica 

entre su doble rol social (tutora-prostituta).; y la "higiene mo

ral"' que le impide acostarse con ~l hombre a quien verdaderamente· 

ama, pero qu.e no supo elegir como esposo ("sentiríamos asco y.· de!. 

precio por nosotros mismos. • • para siempre"). Andrea Palma se de!. 

cubre como la perfecta heroína de la cinta. 

De cualquier manera, Palma personaliza, parad6jicamente, a 

(-. .. 

' '·~! 
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una "fichera" de extracci6n universitaria a la que las circunstB!! 

cia.s socioecon6micas la obligan a ejercer el "indecoroso" papel 

de cabaretera. Por eso, es una prostituta con cierta diatinci6n, 

una "señora culta" consciente de las limitaciones laborales fem! 

ninas y de su "desacreditado" quehacer nocturno. Una mujer "letr!_ 

da" que otorga al universo genérico un asomo distinto al ámbito 

prostibulario. 

Pese a que es una visi6n diferente y con cierta profundidad 

en los conflictos personales planteados, Distinto amanecer dese_! 

boca irreparablemente en un melodrama en. el que se maneja, además 

de ciertas actividades despreciadas por la sociedad, la cuesti6n 

temporal,. sin descuidar en ningón momento la del espacio. 

Atravesar toda una noche:, confirmar el debilitamiento de las 

actitudes morales y existenciales de los personajes ("¿En qu~ nos ,, 
hemos convertido al cabo de los años?"; "¿d6nde eetki nuestras 

ilusiones?") y contemplar en el amanecer un futuro diferente, con 

más posibilidades de "vida nueva", son los problemas que consiguen 
' 

plasmarse en la cinta, tramas del melodrama tradicional. 

No obstante, para algunos, Bracho es el precursor del "veris -
mo" italiano de postguerra y, por tanto, Distinto amanecer es un 

1 -

"via~e neorrealista a trav~s de la vida nocturna de la ciudad de 

M~xico" (5); es una película que mucho ha aportado al cine citadi · -
no mexicano: Qircunstancias siempre_inquietantes, llenas de enemi -
gos y peligros, penumbras, corrupci6n, tensi6n, opacidad; el' lado 

obscuro de una zona' arrabalera en donde· el cine: de prostitutas 

-y no propiamente el de la ciudad- encontrará su verdadero "caldo 

de cultivo". 

La película tiene como máximo valor la atm6sfera urbana que 

fue capaz de lograr Julio·Bracho, esto es, el ámbito de los cab!, 

rete, de la vida nocturna capitalina, que. de alguna manera ya pre -
sagiaba el cine de cabareteras. que despu~s se baria. 
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Como se ve, el realizador marcaba claramente las pautas, en 

términos ambientales, de lo que más adelante sería el complemento 

de casi toda "piruja" urbana: la fot.ogenia de los "bajos fondos" 

de la metr6poli. 

El critico de cine Salvador Elizondo se refiri6 as! a Distin

to amanecer: " ••• Fue ésta la primera película mexicana que enfocó 

la vida como un fen6meno en el que confluían dos fuerzas: la del 

amor y la de la solidaridad. La timidez, o tal vez la precauci6n, 

impidieron desgraciadamente que en ella fueran resueltos con fr~ 

queza los interesantísimos problemas ahí planteados. A Distinto 
' 

amanecer cabe el gran honor de ser una de las poquísimas películas 

mexicanas sin moraleja. Hubiera bastado con que los personajes S,!!_ 

cwnbieran a la pasi6n amorosa tramada desde el principio, para que 

'sta hubiera sido, sin duda, una de las más fo~midables películas 

que jamás se hayan filmado en este país"' ('6). 

No· es por azar que la crítica generosa de la que Distinto ama

necer fue objeto a mediados de la década de los cuarenta, insisti.! 

ra en suponer a la cinta como complementaria del,cine de Emilio 

Fernández, ejemplificado ese mismo año, 1943, por Flor Silvestre • 

.Ambos filmes mostraban una clara oposici6n entre la ciudad y la 

provincia que sintetizaba parte: de la realidad nacional. 

Lejos de ser complementario de Fernández, Bracho era su co~· 

-traste absolu:to, el polo opuesto. Los procedimientos fílmicos del 

Indio estaban dictados por la naturaleza de sus temas, por notacig, 

nes expresivas que convertían el tema de la revoluci6n en un sim -
ple pretexto folckl6rico, mientras que para Bracho sus·formas eran 

un nuevo estilo, un "adorno elegante", con razones artísticas y 

pretendidamente "intelectuales". 

De tales apreciaciones da fe un pintoresco artículo an6nimo 

aparecido en la revista Cinema Reporter (abril 24 de 1948) del 

cual vale la pena reproducir algunos párrafos: 
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"La única cosa en común que existe entre Julio Bracho y Em! 

lio Fernández, es la mexicanid.ad. 

"El uno, Julio, representa una clase. 

"El otro, Emilio, representa una raza. 

"En todo lo demás, hasta en la manera de vivir, difieren en 

lo absoluto. 

"De ahí que son los dos directores más discutidos de México. 

De ahí que se les compare ( ••• ) 

"Emilio es como el Oriente. Julio representa el Occidente. 

''En la obra cinematográfica de Emilio Fern~dez se advierte 

siempre una continuaci6n del objetivo. 

"En la obra cinemática de Julio Bracho, se encuentran áng.!! 

los nuevos que se desvanecen en la propia inquietud de Julio ( ••• ) 

ttJulio es la forma. Emilio es la pl~stica. 

"La psiquiatría, la arquitectura, las raíces griegras; los 

elementos encontrados; son la base de la inspiraci6n de Julio. 

"El paisaje, el individuo, el dolor de la raza, la literat_!! 

ra barata, son los ingredientes que usa Emilio. 

"Emilio es la tierra. Julio es el cielo. 

"Julio es .culto de nacimiento, es intelectual de predeetin! 

ci6n ( ••• ) 

"Emilio es instintivo de condicidn; ilustrado por experie!! 

cias práctic.as. 

"La ciudad es fuente inagotable donde Julio puede extraer 

fácilmente su material de trabajo. 

"En la ciudad, Emilio se pierde. 

"A Emilio le gusta ver como sufren las mujeres. JUlio las 

admira y las califica ( ••• ) 

"La mejor película de Julio ee Distinto amanecer; la de Em! 

lio Flor Silvestre. ¡Ambas mexice.niaimast"• 
• 

Lo cierto es que Distinto amanecer pudo sugerir a la críti -
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ca del país la posibilidad de realizar un cine culto y citadino 

que actuara como contre.rio del rural y "rústico" representado por 

Fernández, 

Al oscilar en esta dualidad facética, se ha aludido al esti 

lo de Emilio Ferná.ndez, cuya verdadera carrera se inicia en 1943 

con Flor. Silvestre, película de ambiente revolucionario en la que 

el director reuniría por primera vez en torno suyo al equipo de 

m~yor prestigio del cine mexicano de esa ~poca (el argumentista 

Mauricio r.1agdaleno, los actores Dolores del Río, Pedro Armendá

riz y el reconocido fot6grafo Gabriel Figueroa). 
' 

El.mismo equipo realiza en 1944 dos películas: Bugambilia 

y Las abandonadas. Esta dltima vuelve con el tema de la revolu-

ción, pero ahora íntimamente ligado a la historia de una prost! 

tuta muy propia del melodrama ortodoxo. 

En 1944 continuaba la Segunda Guerra Mundial y el cine mexi -
cano se beneficiaba con esa situaci6n: se realizaron 75 películas, 

cinco más que el año anterior; otro suceso notable fue el debut 

de 14 directores, hecho que en otros tiempos no había ocurrido y 

despu~s no se repitir!a. 

__ Además, cuando se habl6 de que nµestro cine atravesaba por 

uno de sus mejores momentos, las anomalías e intereses sindicales 

del ramo, sumados a las propensiones mercantilistas de algunos 

pro~Üctores,, se acentuaron vertiginosamente. Todo este contexto 

daba fe de una mentalidad características el auge econ6mico del 

cine nacional originaba en aqu~lloe que tenían algo que ver con 

~l, ciertos sentimientos de codicia y exclusividad. En realidad, 

el cine nacional iniciaba su abierto desarrollo como negocio ca 

pitalista. 

''Intranquilo". por los problemas que la industria fílmica mo.!! 

traba y, ante todo, por los venideros, el gobierno determin6 por 

iniciativa de Miguel Alemán Vald~e, entonces secretario de Gobe!: 

l ~~.:·JS%1ii~J;~ó,C,,(,@~~¿ ;¡l;~i,\\f Ji.o;;i);)¡¡\¡¡t!.Jii~fi.A'fr,i,'1~ii,j;,;; :%/J,·.~~;;0&Ji"'~\;,ií~il;¡,,,;~111 ;:,;í 1,.;é:¡f ¡;;:j¡,i;X:k;;;.:,¿ 
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nación, la creación de un organismo tripartita encargado de velar 

y proteger los intereses de la industria. La comisión estuvo inte 

grada por Salvador Carrillo, secretario general del STIC, el pr~ 

ductor Jesús Grovas y Felipe Gregorio Castillo, máxima autoridad 

del Departamento de Censura. Tal fue la función de este "cuerpo 

de apoyo", que a fines de 1944 el propio Castillo habl6 así de 

Las abandona.das (película que estuvo a punto de permanecer "enl!!; 

tada" indefinidamente): 

"'No me hizo caso el Indio Fernández, ni tampoco el subgerea 

te de la empresa productora( ••• ) ¡He aquí las consecuencias, cuan 
., -

do todo pudo haberse arreglado perfectamentea•. . 
'' ( ••• ) El lunes último, en su despacho oficial, el señ.or P. 

Gregorio Castillo habl6 para Cinema Reporter sobre el caso de la 

negativa de autorizaci6n para presentar el film Las abandonadas, 

que tantos chismes y rwnores ha acarreado en el mundillo cinem~ 

tográf ico de rMxico. 

"'Yo dí la autorizaci6n para que se exhibiera la película 

-dice Castillo-( ••• }; fue exactamente hace diez días cuando la 

pasaron ante mí; y se lo dije a Emilio Fernández y al subgerente, 

pero no me hicieron caso•. 

"( ••• ) ·~te escenas duras del !!!!!!.-que las tiene, sin d~ 

da alguna- sugerí que debiera ponerse a Las abandonadas un subt! 

tulo así: el M~xico turbulento de 1914. Me dijo el Indio que sí, 

·que estaba bien la sugerencia; que se colocaría tal subt!tulo. Pe -
ro nada hicieron. ( ••• ) Hoy, 'cuando regreso, me encuentro con que 

mis temores, precisados a los ya dichos señores, se han visto coa 

firmados•. 

"¿Qué c6mo lleg6 a oídos de determi~~doa elementos militares 

lo escabroso de las escenas aludidas en el film Las abandonadas? 

Eso lo ignora el jefe de censura cinematográfica de la Secretaría 

de GobemacicSn. 
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"( ••• ) 'El hecho es -sigue hablando el señor F. Gregorio Ca!! 

ti1lo-, que altos jefes de la Secretaría de la Defensa Nacional 

pudieron ver la película y cuando se les pas6 ~sta, negaron su 

exhibici6n por los motivos ya dichos; porque consideraron que 1~ 

siona el prestigio de las instituciones armadas"' (7). 

El hecho estaba claro: el cine nacional era acosado por int~ 

reses diversos, afanes mercantiles y censuras hipócritas. Pese a 

las turbulencias, Las abandonadas.fue estrenada el 18 de mayo de 

1945. 
La cinta es la historia de una Santa, enaltecida por la Re

voluci6n, convertida en una piltrafa sacrificada espiritual y f! 
sicamente ~or la educación de su hijo. 

La trama se desliza en el Mfxico de 1914 • 

Margarita P~rez (Dolores del Rfo), de extracción humilde, 

es abandonada por su falso esposo Julio Cortázar (sic) (Víctor 

Junco), quien en realidad está casad~· legítimamente con otra. Mar 

garita es arrojada con violencia de la casa de su padre, por lo 

que deambula entre los más diversos lugares y trabajos hasta 11.!, 

gar a la capital. Ahi da a luz a su hijo Margarito (Joaquín Ro~ 
' 

che, niffo/ Jorge Landeta, adolescente/ Víctor Junco, adulto). P! 

san cuatro efios. Para sobrellevar los gastos de manut~nci6n de su 

hijo, Margarita debe trabajar en un burdel propied8:d de una fr8!! 

cesa. En el ~tro, el general Juan G6mez (Pedro Armendáriz) se 

enamora de Margarita, cuya elegancia la distingue de·1ae demás 

burdeleras. El militar la hace su amante y la lleva a vivir a una 

lujosa residencia. Ella le oculta que tiene un hijo al cuidado de 

su amiga Guálupita (.Lupe Ino1'11). Cuando Juan le propon:e matrim,g, 

nio ("te quiero para que seas.la madre de mis hijos"), Margarita 

le revela lo de su hijo, pero Juan lo sabe ya. Despu~s, en apasig, 

nada convereaci6n se refrendan su amor: "Si mi madre no me hubie -
ra enseffado la existencia de Dios, creería en ~l porque existes 

.: 1 
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tú" (Margarita); "cierra tus ojos, porque cada una de tus lágr.!, 

mas se ha convertido en un brillante" (Juan). Ambos celebran su 

compromiso presenciando la actua.cicSn de Me,ría Conesa. Ahí, en el 

teatro, Juan es detenido por ser un impostor que se apropi6 del 

grado y del uniforme de un general muerto, y por pertenecer a la 

banda del autom6vil gris; al querer escapar de la justicia, el 

falso militar es muerto a tiros. Marga.rita es procesada judicia! 

·mente por complicidad.Y condenada a ocho años de cárcel. Ante tal 

eituaci6n, Margarito es instalado en un orfanatorio de la misma 

ciudad. Cumplida su sentencia, Margarita quiere recobrar a su hi 
. ·~ -

jo, pero al.percatarse de que el niño tiene un promisorio porve

nir, ella ofrenda su amor maternal y le dice que su progenitora 

ha muerto. Después de buscar infructuosamente un trabajo honesto, 

Margarita se da a la prostituci6n callejera. Todo su dinero lo 

envía al orfanatorio mientras se despersonaliza cada vez m~s. Al 

cabo de los años, Margarito se recibe de abogado gracias a la ªY:!! 

da indirecta d~ su madre. ~1 se consagra como tal luego de defen 
. -

der brillantemente un juicio en. el que se rebate la conducta de 

una mujer ("voy a recordar a los encargados de emitir el fallo 

algo que no deben olvidar: donde hay una mujer, est' la. pureza de 
l -

. la vida; ¡pero donde e~tá una madre, ahí está Dios I"). Margarita 
' . 

presencia el proceso. Al finalizar ~ate y crey~ndola una pordio -
sera, Margar.ito da una limosna a su madre. 

Aunque 1a se ha subrayado que la acci6n de este melodrama se 

sit6a en el período revolucionario al igual que Plor Silvestre, 

cabe distinguir una característica significativa entre una y Qtra 

cinta: en ambas Dolores del Río representa a una mujer joven a la 

. que la RevolucicSn Mexicana se le menifiesta personificada en Pe

dro Armendáriz • 

Si Del Río es una muchacha pura y generosa, merece un Armen -
442-iz tambi~n "impecableff; pero cuando ella ea una. joven deshon-

. ·.'. 
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rada, manchada, entonces Armendáriz se manifiesta como un impo~ 

tor. 

De cualquier manera, la verdad es que Dolores del Río atr~ 

viesa la penosa situaci6n de perder a Pedro Armendáriz por circun~ 

tancias ligadas al movimiento revolucionario; su único aliciente 

será formar un hijo digno de la sociedad mexicana, un ser nuevo, 

producto de la revoluci6n ("un hombre importante, de ésos que S! 

len retratados en los per16dicos"). 

Aun cuando deambule como ramera en los callejones s6rdid9s, 

aun cuando sea un "alma de arrabal", Fernández, que ha colmado la ., 

trama de convencionalismos, le brindará la oportunidad de redimir 
. ,. -

se siempre y cuando reciba el "espaldarazo" del melodrama: nadie 

sabr! de sus sacrificios excesivos (miseria, soledad, .enfermedad 

7 vicio) por los que ha sucumbido su existencia. 

tata será la prueba a la que Dios y las normas morales la 

han sometido para otorgarle, finalmente, el gran gozo de ver un 

vástago con "estricto" espíritu cívico, de cultura y de progreso. 
. . 

En Las abandonadas, Dolores del R!o vive dos momentos vit! 

les que la precisan, de manera particular, en el campo de la pro! 
' 

tituci6n: el primero est!_d.ado_ .en el momento del rechazo fe.miliar 

y la básqueda·por la sobrevivenoia hasta penetrar, irremediable-

mente, por los caminos de la "perdici6n" y los "bajos fondos". En 

realidad, en esta primera instancia ella se desenvuelve en un ám . - -
bito "elegante", en "otro" nivel,digno de su belleza 7 finura que 

enaltecen el burdel donde ejerce. Ahi, Del R!o logra casi alean -
zar lo que en algunos momentos advierte como su felicidad plena: . 
encuentra a un "hombre :íntegro" que la ama, la protege, la apa! 

ta de ese "inframundo" al que ha penetrado por las "fatalidades 

del destino",. 7 acepta a su hijo. 

Sin embargo, ese hombre honrado en quien Del Río deposit6 

todas sus esperanzas, result6 ser un impostor, causante directo 

¡,(,~Jfo.,J;i;, ~,;g, i:i<i?,;>Jt/.;.f~;;~;, ~,1.;S;t,,;xf ,~;;~ J.;;¡c,;1;c~.:~í.>l¿t,;¡;;¿~\\ .:\ii';<,}c,;,¡~~>. , · 
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de su decadencia y despersonalizaci6n total. A partir de ello, se 

marca lo que podría ser su segunda instancia, es decir, toda la 

trayectoria que la llevará a su desintegraci6n física y moral (pil 
. -

trafa humana), ya que rodará por los más e6rdidoe caminos de la 

prostituci6n, sacrificando dignidad y cuerpo por la educaci6n de 

su hijo; sacrificio que la redimirá Emte los ojos de· la moral 

burguesa. 

Con lo dicho anteriormente, cabe distinguir que Fernández, 

muy capaz de apreciar la verdad del gesto violento o tierno de 

sus p~rsonajes, los "paraliza" cuando ~stos deben de alguna fo!: 

ma definirse psicol6gica y socialmente. Diríase que en Las aban

donadas el cineasta nunca trat6 la verdadera problemática prost! 

bularia-conductual .de la heroína de la películas el destino en 

ella fue causa de su desventura. 

El filme, por lo dem!s, fue realizado con cierto cuidado y 

acertadamente ambientado (sobre todo en el medio urbano), por el 

propio Fernández y la sensibilidad fotográfica de Figueroa. 

Ahora bien, a media.dos de los cuarentas, el cine de prosti

tutas parece aguardar el ascenso al poder del licenciado Alemán 

·Vald~s •. Entonces podrá expandirse como género, como sello del 

estilo fílmico nacional. 

El terreno quedaba abonado para que, como lo han señalado 

los historia~ores del cine en M~xioo, en el sexenio alemanista 

surja su majestad1 el melodrama cabareteril. 

.. 
•. 
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3.2. Los personajes cabareterilea del alemaniamo 1 eus 

principales conductas •. 

-Sal6n Mlxioo (1948), de Emilio Peni4ndez. 

-Aventurera (1949), de Alberto Gout. 

-sensualidad (1950), de Alberto Gout. 

-Trotacalles (1951), de Matilde Lan4eta. 

147. 

-Bl puerto de loa siete Yicios (1951), de Eduardo Ugarte. 

Entre finales de loa cuarentas 1 principios de loa cincuen -
tas, Mlxico cosecha loe frutos que en materia eoon6mica 1 polfti -
ca habían sembrado loa gobienioa.:.anteriorea. 11 paf e entra en una 

tase de industrializaci6n acelerada 1 se Yive la ilusi6n de estar 

disfrutando "la etapa m4s rica 1 constructiva" de la historia mexi -
canas el alemaniamo. 

Sociol6gicamente, eato 1e manifiesta en la neceai4ad de 4e~ar 

atr,1 la placidez de la proYincia para poder lleYar en la capital 

una vida "cosmopolita", ~a la altura de la modernidad". 11 001•0-

politiemo implicaba un azaro10 deambular nocturno, un despilfarro 

como nunca antea ee había experimentado, una corrupcidn acelerada, 

una entrega a laa modaa del imperiali1mo de la postguerra 1 una 

concepc16n orgi,stica de la existencia. 

"11 raetacuerismo ea la Yivencia ª'' democr,tica de la clase 

media en auge econdmico. En loa teatros de reyieta, las bailari

nas exdticas (lalant'11, !ongolele 1 411141) 1n1eyen todo lo moYible 

1, obedeciendo a las invooaoionea multitu41nariaa 4e la g&J'ola 

('pelos, pelos•), las coristas exhiben la abundancia 4• aue car -
nea. Allá por las callea 4e Cuatemocsín, lae Viscainae, el 6r-
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gano 1 Dos de Abril, las prostitutas callejeras exhortan mon&t,g, 

na, incansablemente a loe viandantes (•pasa gUero, te trato bien•) 

para que las acompaflen al interior de sue cuartuchos olientes a 

aemen y humedad, riflen a grito pelado con las competidoras de e!! 

frente y, mientras sus hijos pequea~s juegan a inflar preeervat! 

vos como globitoa, otras inquilinas arrojan agua de aaeo vaginal 

a las rotas despistadas que cruzan la.calle" (8). 
In eae marco social tendr4 lugar la expan116n de las prosti -

tutas f{lmioas condenadas a sumergirse en el abigarrado mundo del 

melodrama cabareteril, glnero por excelencia de la tren&tica era 

alemanieta. 

Dentro del cine mexicano de aquel momento, el melodrama pro! 

tibularlo responde a 4iversaa circunstancias 1/0 neceeida4ea1 

In primer lugar, se constit121e como una derivaci6n o prolon -
gaoi6n 4el llame.do "oine 4e la ciudad", para entonces con efectos 

taquilleros 1a probados. Por Tfa del glnero se intenta 4ar una 

imagen 4e •nuevo cosmopolitismo• citadino. 

In segundo lugar, las cintas de este corte cumplen la tuncidn 

4e agruparse en un bloque gen4rico que euetitu,e en ndmero de ~ -
4ucc1onee 1 requerimientos de mercado a la enton~es 4eoa4ente co -
media ranchera. 

-~ tercer lugar, ee trataba de buecar un correspondiente n~ 

cional a las pelíoulas musicales de HollJWOo4 que por eea 4poca 

habían logrado resonante• 4xitos econ611icoe en 114xioo 1 en el rea -
to 4e .Alllrioa Latina; 4e ahf la abundancia de ndmeroe .teico-bai -
lables tanto en la pi1ta como en loe escenarios propios 4el caba -
ret. Bn eete orden musical se conjugaban las m!e 41Yereae melo4íae 

4e Aguatbl r.ra con 4an&onee y mambos en boga. 

In cuarto sitio, las pelfoulae sobre cabareteras hacen eu apa -rioidn en el momento en que el cine mexicano eat4 perdiendo apreeu -radamente eus mercados "naturales• (Centro, Su4amlrica 1 el Caribe) 
' 
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1 ee hac~ necesario abaratar los coetoe1 el 4mbito cerrado, "ªº8!: 
tonado", simulado, asfixiante del cabaret garantiza poca inversi6n 

en cuanto a producci6n ee refiere (9). 
-

Y en quinto lugar, los filmes melodramáticos arrabaleros p~ete! 

dieron ser el espe~o de una realidad que los impule6 a narrar aus 

historias siempre con un eentido·de amarga tragedia. 

Así, puede asegurarse que deepu•s de un arranque visiblemente 

lento, las cintas de oar4cter prostibulario fueron enoontrando ac~ 
• 

modo en los guetos de un pdblico 'vido de temas "fuertes" con cie! 

ta identidad urbana. 

A un principio balbuciente 1 hasta cierto punto tímido -de 

1947 a 1948- (en el que ee encontrarían títulos tan ordinarioé· c2 

mo La carne manda, Chano Urueta; Pecadora T Seftora tentaci6n, Josf 

.Diaz Jroralee; La. venue de fuego, Emilio Pernd.ndez; Cortesana 1 !!!.- --
vancha, .Alberto Gout; Barrio de pasiones, Adolfo Pernmdez 'Buta- ·~ 

mente; Una mujer con pa1a40, Rapbael J. Sevilla; Han matado a Ton

golele, Roberto GaTald6n; 1 otraa), eeguiria el famoso Salón ••xi

co (1948) del no menos afamado Indio PernAndez, 1 trae fl sobre--
vendría una descomunal avalancha de pelfculaa similares; marca el 

punto de partida 4el cine c1e prostitutae, cine eminentemente ale

manieta. 

Como 3ustamente lo ha eeftalado el historiador 1 critico de ci -
ne Jorge AJala !lanco, a .la cinta 4• hrn'ndes le oorreaponde el 

' ••rito ele haber indeRendizado al melodrama cabareteril 1 de haber 

eenta4o eus bases convencionales. 11 glnero renace cuando 1e des -
cubre que ee adapta a las circunstancias imperantes del alemanie -
mo. . \' 

Bf eotiTamente, pese a aus 111U1 eTidentee puntos 4e oontscto 

con Lae abandonactaa, Sal6n 1r•x100 ee el primer producto cabarete -
ro de Emilio Pern~dez, •• decir, au inoureidn original en el 1! 
nero 4e actualidad. PenlAnde1, uno 4e loe c1i~ectore1 mexicanos 

... 
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•'s 4eetaoadoe 4e la •poca, se daba a la tarea de visitar los "b.! 

~01 fondos" de la ciudad de ••xico, en loa ratos en que de~aba l! 

bre su prestigio de indigenista, 1 se recreaba con las emanaciones 

del folcklore urbano, ·de la belleza del· pueblo mismo, con er fin 

de crietali~arlae posteriormente en historias de arrabala pelío~ 

las turbias, violentas, obscurecidas, sofocantes, s6rdidaa, como 

el filme decisivo de su segunda corrientes Sal6n M•xico. 

Bl "Sa16n ••x1co", lugar de "mala nota" que tuncion6 en la 
• realidad como un centro 4e reuni6n de diTersoe "protagonistas so -

ciales"s obreros, bur6oratas, hampones, "padrotilloe", "piru~ae", 

"ficharas", 1polfticos o "gente bien" con ansias de •experiencias 

audaces", consti'tu76 un espacio din'-ico 1 de "esparcimiento" ·en 

el que la prostituci6n, el alcohol, las drogas, el vicio 1 todas 

las forma.e bailables oontempormeaa pretendían despre~uiciar, des ~· -
hacer, en la clase media, una cierta car¡a moral, religiosa, con -
vencional sustentada en los patronee burgueses de principio de 

siglo. 

El ea16n de baile a que ee refiere el titulo ee encontraba 

en loa linderos de una "sona ro~a" 111UJ c•ntrica 1 popular, en la 

colonia Guerrero. Ahi, desde iniciadas aue actívidadee por el afio 

de 1920, se hall6 la posibilidad 4e hollar, de "darle en la madre", 

de generali~ar, de desmitificar las lu301ae celebraciones 1 diver -
siones 4e la opulencia c~ntral. 

A finales de loe ouarentu, el cabaret tra30 consigo un nota- ':i 
• 

ble saneamiento de coetwabress 4etermin6 caei la bancarrota del 

"reeerYado" de 101 re1taurantee elegrmtee. No ee trataba 7a de la 

prolongac16n 4el eal6noburgQ••• sino de au contraste. 
' 

Sin embargo, el "Sal6n ••xtco" eignif1o6 algo m6e; la ineti -
tucional1saoi6n 4e una 001tum~re urbanas saetar 4inero, mucho 41 -
nero, en divereionee, "de1ahoio•" 1 4ie1paoi6n; para la1 olaeee 

medias, aquel •antro 4e violo" repreaentaba un ooneumiamo obliga · -

,, 
·'• 
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do, puee asistir a ese "lugar de recreo" era tanto oomo liberarse 

de 19\18 raíces indígenas 1 del gueto por lo charro 1 lo pacotilla (10).< 

Bn. estas circunstancias ee importaron 1 exportaron wchísimas 

modalidades musicales 1 bailablee. Aparecen entonces los "especia -
listas" en tal o cual ritmo, verdaderas "4eidades" de loe asisten -
tes al "Sal6n M4xico", modelos a imitar, trasmisores de pasos 1 

secuencias cadenciosas. 

Tipos singulares de artistas amenizaban este lugar eegdn fue -
ran las inclinaciones de los parroquianos. Pero desde el fondo de 

las pequeftae o~ueetas, de los grupos tropicales, de loa bongcfs, 

de las trompetas comen1aron a surgir bailarinas que mostraban la 

"pechuga" o que inventaban híbridas creaciones 4e baile para "he

chizar" el ambiente 7 recrear el espao:l.01 afroantillano, hawaii.! 

no, polinesio, 4anzonero, veracru1ano, etc4tera (11). 

La pelfoula fue ·un exaltado homenaje entre· lo tr'«ico .,_ lo 

heroico, entre el "envileciaiento" T la abnegacidn, en la que lo 

documental, lo testimonial (a tuerza de buscar lo.tfpico) quer{a . 

prevalecer como la autlntica realidad circundante. Sin em~argo; 

1 peee a todo, Sa16n Mfxico se moet;rd repleta 4e oonYencional:ls 
. . ,. -

801 1 4ieoureivamente eleaental. 

Por algo Saldn Wlxico •• conteapor'nea 4e 101 4{ptico1 tee- · 

t1To11 4e Ieaae~ Roc!r!pe& (lfoeotroe loe pobres 1 Uete4ee loe r1-

w> 1 ile~an4ro Galin4o (,fl!gulpa bajan! 1 Haz lugar p~a 4os); 

ee weetra coao un rastreo le, loe "baJoe 11UD4oe" 4el arrabal. su 
trama ¡nae4e reSWDir•• en pocas palabraes la 1m3er honeata qae •• 

. -
critica· digni4a4 1 cuerpo por el bienestar 4• un ••r querido, ee 

4ectr, eimilar a la de Lae abanctonadu 1 Vfctiaae 4el peca4o. 

"º obstante, Sa16n Mlxico tiene el mlrito de baber logrado 

captar, en aJ.«iu,nae e1cena1 inctctentalee, 

4•1 1itio en que ee 4•earTOlla la tr .. a, 

114a4e1 oinematogr,ttca1. 

I\. 

el autlntioo ambiente 

lugar1n11 rico en.J,o1tbl -
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La acci6n del filme transcurre en la ciudad de M~xico: 

Un gran r6tulo centelleante, prendido verticalmente a una fa 

chada, anuncia al "Sal6n M~xico", ndcleo de "trueno" del Distrito 

Federal, en cuyas pistas se desmitifican los más "concupiscentes" 

compases de danz6n. Precisamente se celebra un concurso de baile, 

según lo hace saber un anuncio. luminoso: "gran concurso de danz6n". 

El ambiente es cálido y espeso. Una densa cortina de hwno de ciga 

rrillos invade el recinto y en medio de ella una multitud de hom

bres y mujeres, de pie, gozan el certamen, el cual ganan el pach~ 

co Paco (Rodolfo Acosta) y su pareja Mercedes (Marga L6pez), una 
' 

cabaretera a la que ~l explota. Ella le exige los quinientos pesos 

que· ambos han obtenido de premio ("¡Dame mi dinero, Paco! En eso 

quedamos"): Paco s6lo le da el ~o~esco trofeo y se mete. en un cua,t· 

to del "Hotel Jardín" con otra mujer. Mercedes espera a.que la P.! 

reja se duerma para entrar al "cuartucho" y llevarse el dinero que 

guarda Paco. Ella requiere el dinero para cubrir la colegiatura de 

su hermana menor Beatriz (Silvia Derbez) que estud1a en un inter

nado para sefioritas. Ni Beatriz ni la directiva del instituto sa

ben que· Mercedes lleva una vida de cabareter.a para el sost~n de su 

~ermana ("Tengo que .trabajar muy duro para ganarme-la-vida y para 
' -

que nada le falte~ a· Beatriz") • Paco le propina una cruel gol piza 
'· --

en un cuarto de hotel a Mercedes ("¡No, Paco! ¡En la cara no! ¡En 

la cara no l"J. El buen policía Lupe (ri'Iiguel Inclén-), que se ha d,! 

do cuenta de todo, irrumpe en el cuarto para proteg~rla ("Ahora, 

¡p~guele a un h:ombret"). Lupe se' despoja de su uniforme y pelea 

ferozmente con Paco hasta derrotarlo·("Ya lo sabe, ¡no vuelva a 

tocar ni siquiera con la punta de un dedo a esa mujer, porque se 

muere!")~ Después, en el c·abaret, Lupe le propone matrimonio a Me! 

cedes y promete esperarla hasta que se case Beatriz. En el inter

nado, Beatriz diserta sobre el heroísmo. La directora (Mim{ Derba) 5. 

~ quien las palabras de la alu1'1U1.a le han conmovido, se .vale del 

._,,- .. 

1": 
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momento para comunicar a las alumnas que su hijo, el teniente Robe! 

to (Roberto Cañedo), vuelve en la flotilla de aviones que ha luoh! 

do con el Escuadr6n 201. Beatriz y Roberto se enamoran. Mientras, 

Paco es sorprendido cuando.trata de robar un banco y asesina al V! 

lador del mismo. Logra escapar de la policía y se refugia en la C,!: 

sa. de Mercedes ( '' ¿Qu~ pasa, Paco?, por el amor de Dios ¡no me com

prometas f"). Ambos son hechos presos. En la cárcel,Lupe visita a 

Mercedes y se ofrece a ver en su nombre a Beatriz y a Roberto, con 

quien iba a presentarse; la hermana ha quedado muy dolida porque 

Mercedes· no acudi6 a la cita; J!sta es liberada y concede a Roberto . 
la mano de Beatriz. Al negarse a atender en el cabaret a unos pil.2, 

tos norteamericanos y mexicanos, entre los que se encuentra Rober

to, Mercedes es despedida violentamente del ''Salón ritéxico". Paco 

·. ·: .. :r 
i ·, 

se· fuga de la penitenciaría y se e:sconde, de nuevo, en la casa de 

la cabaretera; la intimida con revelarle todo a Beatriz, si no se 

fuga con él a Guatemala. Mercedes forcejea con P~co y lo acuchilla. 

· fste la mata a tiros. Beatriz termina destacadamente su carrera; 

Roberto, que sabe toda la verdad, abraza a Beatriz tiernamente. 

Lupe·, un hombre que ha envejecido en unas cuantas horas, entra en 

el "Salón M~xico"_ mientras se escucha en todo su apogeo el danz6n 
1 

"Juárez no debía morir". 

. Por muy simple que parezca la trama de esta cinta ejemplar de 

desdicha y ~acri~icio, por farragosa e ilusoria que resulte en la 

actualidad, Sal6n México tiene el mérito de ser un melodrama drás

tico, definitivo, que autoriz6, por así decirlo, el tema cabarete-

ril como género; como peculiaridad del estilo 'fílmico nacional. 

Basada en un argumento del escritor Mauricio Magdaleno y del 

propio Indio'Fernández, la película representó tambi~n el reflejo 

y lae consecuencias sociales de."un mundo·sonámbulo y mugriento 

que nos captura con su turbiedad, nos enajena con su aliento sof'o

cante" (12). 
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Las convenciones del glnero no 1e acaban con la protagoni1ta 

de Sa16n Mlxico; por el contrario, la cabaretera ooexietir4 -como 

en Distinto amanecer 1 Las abandonadas- actiYamente y en armonía 

con eu otra per1onalidad1 madre :putativa que baila por necesidad 

en los cabarets 1 c111a vida er6tica 1e resume en un sensiblero · 

fracaso afectivo. 

Las pen~lidadee casi no transforman la benevolencia de la º! 

baretera. Asf p11e1, Marga L6pe1 Tiene a ser un nuevo arquetipo de 

la prostituta oinematogr,fic,1 "puntangona" circunstancial eumerg! 

da en un mundo de profundas acciones heroicas, redentorae, mater

nales 1 de sacrificio. Prostituta honesta, ingenua, irreal, "pul

cra" •4e :cabello tren1ado (?)- que Tive exclusivamente para pu,r

gar su condena 1 "pagarle loe e1tu41os a eu hermanita". 

Sin embargo, algo fundamental ha cambiado dentro del cine de 

"lll'1jerzuela1"1 la nueva Santa 1a no se desenvuelve en una atm6ate 
. -
ra de situaciones artificiales o vagas, eino que ae apo)'B en un 

ambiente verosímil, con hondas rafce1 en la supuesta realidad •! 
xicana. 

Consciente de eu notoriedad cinematogr,tica, el I~dio mane

~6 1 eatablec16 analogfae 1 antagonismos entre -tres eacalaa de 

valoress la suya propia, la del glnero en particular y la de un 

eepiritu cfvico, nacionalista, euger14o por el optimismo 7 la 

"prosperidad aexenal". 

11 "Sa16n •lxico", qabaret escandali1ante, antro pintoresco 
' con "mariposillae" formadas al entrar, tue percibido por el 4irec -

tor como el •lxioo e6r414o, corrompido, el que "no debe aer". Pa -
ra eeo, era n,ceeario c9ntrqn~4.rsele con el 'lxico decoroso, lf! . ' 

pido, ideal, que "debe ser" •. 

lee nuestro pueblo, esbozado por el cineasta con una marca-, 
da solemnidad cfvica (la multitud entueiaeta que ovacionaba al 

presidente la noche del. 15 de septiembre; el recorrido cultural 

..... _. 
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por el museo nacional1 7 las tomas prescindibles, como para rec~ 

nocer raíces J orígenes de nuestra raza, de diversas figuras pr! 

hisp•ntcae), se recreaba en un Ambito enteramente opuesto al "S! 

16n M~xico"s el colegio 11n11 costoso 1 1111J1 "honorable" para eeffor,! 

tae. 

De ah! que ae diga que la película de ~ern~dez deslinda 1 

contrasta dos polos-producto..te la aocieda4 mexicana; realidades 
' 

aooialee que "viven" 1 se manifieetan en una instituci6n educat,! 

va 1 en un modesto cabaretucho de barriada. 

Las escala• 4e valorea ser4n, )Nes, sobradamente 4ietint~es 

mientras un sitio ea solemne, es "foco de cultura" donde se pro

nuncian diecureoe aobre el herofemo 4e los aoldados mexicanos que 

regresan de la guerra, el otro aitio·ea un lugar moho•'ª real, 

gozoso 1 "llibrico"; mientras en el pulcro ambiente colegial los 

personajes se interrelacionan por la virtud, "lae buenas coetU! 

brea", el trabajo aca4•m1co 1 las calificaciones de las j6venea 

eatudiantea, el 11UDdo, el pequefto inframundo del cabaret lo h~b! 

tan sufridas 1 bondadosas "fichera1", "padrotiUoe" 4e barrio que 

las golpean brutalmente 1 gen4a.rme1 "celoeoe de eu 4eber". 

Abrigadas por loe fntegroe 7 modestos 11\lroe del internado, 

futuras progenitoras 1 esposas de mexicano• exteriorizaban expli 
. . -

< 
citamente su 4eeconoc1•1•nt·o. tote.l a prop61ito del "11b141noao" 

1 

4anz6n, mientras •e e'xaltaba a ilustres pereonajea de la historia 

univeraal (Luis Paeteur, BTa Curie, San Prancieco de .lefa 1 Santa 

Bernardita). . . . ,. . 

Por ejemplo, resulta'cur~oeo comprobar que Silvia Derbez, la 

. 411cipula aobreealiente que lanzaba todo un 4iecurao eobr.e loe lo -
groe del mlrito humano, no eabia que,· al exponer 1obre lae Tirtudee 

del hombre, eobre el ·herofemo en particular, alu4fa taabi•n al 4e eu . 

abnegada herll8lla Merce4ee1 "H&J herofemo en todo eacrificio. Bl que 

•e 1acrifica por loe de•'••• un h•roe ••• o·una herofna. Rar t111-

¡r .. \ ... ·<: 
~i. ·l.t·t•; ~&i~i~~iiBl~it~r~~:;ü:.&~~~~ tJ lftl~~ 
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tas tormaa de heroísmo cuantas es capaz de asumir la abnegacidn 

humana ••• 1 hay, tambi,n, escondido 1 obscuro, el andnimo herof.! 

mo de la madre que se revuelve, abajo, entre la miseria 1 la deae! 

peracidn, para darle un lugar en el mundo a sua hijos •• •" 
\ 

Derbez ha dicho lo anterior con gran emoci6n; sintiendo, se-

guramente, un "dolor de madreet -q':lizlls el de su hermana- que bro-
.• . . 

ta de "mur adentro". Pero •ata es otra cuesti6n, cuestiones melo-

dram4ticas. 

Las protesora.1 1 educandas, entu~iasmadas ante la perspectiva 
. 1 

4• "un ••xtco me3or", mAe fuerte, lleno de hoabres ilustres, reci 
~ -

bfan en el momento de la demagogia nacionalista el premio a ese 

entusiasmos Silvia Derbez realzaba la labor de los hperoee milita -
res ("Y ha1 el herofsmo del que defiende a su patria, 1 1in impo.t 

tarle que ~1 enemigo sea m'e poderoso 1 le va7a la vida en la em -
presa, se bate por ella en la tierra, en el mar, en el aire ••• "), 

cuando en ese preciso instante se escuchaba -de la nada- mdeica 

marcial 1 loe motores de un avi6n1 "¡Ahf viene mi bi301", decfa 
• 

la reapetabl• 1 compungida directora, Mimf Derba, que indudable- · 

mente gozaba 4• un inigualable sentido de la audicidn. 

Bt1ct1vam1nte, la aeronave era el prtmoglnito, 1 •ate a eu 

vez era el Bacua4r6n 201 fusionado.en un solo individuo, ee decir, 

en el galá heroico Roberto Cafledo que una eatudiant.e tan deetaea -
da 1 "machetera" como Silvia Derbes merecfa. 

~o4o eete aglutinamiento de sttuacionea ferYientemente solem -
ne• produc!a en la "gran confraternidad" del colegio un estado de 

miatici•mo generalizado en el cual se de~aba ver el anhelo por 

un "Mfxtco eublim•"· 

Se impone.una obe1rvacidn1 los b1301 4• Dolor•• del Rio en 

rlor Silv••tr• 1 •n La1 aban4onR4ae (el impecable cadete 4•1 Col• · · -. . . ,, 
110 Militar 1 el •a«•• abogado 41 verbo persuasivo), 3uatitican. 

•••• caraoterfsticaa tan propia• 4• Ellilio Jern6'.d11. 

': 
' 

'•,: 
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Pero al igual que V:!ctor Junco en Las abandonadas, Silvia 

Derbez se hallaba indirecta e inadvertidamente vinculada a un "mun -
do 16rdido, cniel e indigno" simbolizado por el expresivo "Sal6n 

m•x1co" (4e un ambiente sobre todo 111UJ humoso 1 tropical). 

Ah{, Marga L6pez, de generosas facciones maternales -la du! 

zura del rostro de este personaje hacia patente la injusticia de 

su triste destino callejero-, malgasta su vida prostitUJ~ndose e 

incluso robando para obtener el dinero necesario que har4 de su 

hermana " ••• lo quE 10 softaba para ti, que llege.ras 111\11 alto; 

••• all' donde no ha1 miserias ni sombras, ni horrores ••• 1Donde 
' ' 

se puede mirar con piedad a los que ae··::arraatran en lo m6s ba~o· 

del mundo ••• a los oafdos ••• a los que '1ª no ee levantar4n nunca1"• 
• 

........ ·· 

Sin embargo, para hacer de Derbez una seflorita honorable, la ... 

protagonista tenia que rivalizar constantemente contra el "paclro -
te" que la explotaba, un Rodolfo Acoata insolente 1 despiadado, 

"pachuco" de barriada que deaconoofa en lo -'• mfnimo las "virtu -
des moralee" de •u protegida. f1 es el excelente peraonaje con ti -
gura 1 gestos grotescos; el bailarfn de danz6n que ejecuta auda

ces "pasos de fantae{a"; el hombre siempre 4esp~ctivo con toscas 

facciones 1 cabello relamido; el "cinturita" C\l"IO deformado eenti 
. -

4o del "buen vestir", lo hace usar corbata de aoflo sobre camisa 

obscura, sacos holgados a ra.,as con un llamativo clavel en la so . ' .. 
lapa '1 ampli1imo1 pantalones que loe tirantes ajustan casi a ae-

4io pecho. 

Nadie mejor que Acoeta para contrastar en indumentaria con 

una Marga L6pe1 (vieible~e~t• ~aquillada) que viste falda obscura 

1 ajusta4a, blueas eenoillas, ~apatillae 4e tao6n alto, prendas 

4e bisuteria, boleo brillante 1 cabelJ.o trenzado oon ointaa 4• co . -
lor. Su "chulo" po4r' golpearla brutalmente 1 tendr' la "f~cul-

ta4" 4e arrebatarle el dinero que ambos han obtenidOJ la amena

zar' aei4uamente e i•pedir' eu felicidad interponiendo la lu-

... 
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juria; burlará a la policía y acabará por asesinar a la "virginal" 

ladronzuela. En suma, la "suprema virilidad" de Rodolfo Acosta 

(su rostro, su actitud, sus gestos, sus expresiones verbales y su 

fuerza impositiva) harán sentir esa presencia que, inobjetableme~ 

te, contrasta con la debilidad programática de Marga L6pez. 

Por cierto que paralelamente a toda prostituta cinematográf1 

ca, siempre habrá un macho convencido del "carácter natural" de 

la subordinaci6n de ésta (13). 

La verdad es que Marga L6pez es el retrato de la joven caba

retera cuyo limitadísimo horizonte melodramático sólo la constri

ñe en un contexto artificioso: sublimará el heroísmo civil sacri

ficando cuerpo y dignidad por la superación de otro ser ("¡Sí! 

tengo que verla doctorada y casada ••• ¡Aunque yo me quede en el 

lodoJ ••• ¡-Aunque un día acabe como un perroJ. Lo único que le Pi 
do a Dios ~e -que' ella nunca sepa nada"); al saberse "inferior", 

rehusará cualquier propuesta sentimental de algún personaje "re~· 

to" ("Usted sabe lo que soy y sabiéndolo, trata de levantarme ha! 

ta usted ••• Tendría que manchar su uniforme, ese uniforme del que 

tanto se enorgullece ••• o yo tendría que ser sucia junto con us

ted. Seamos_ ·buenos amigos, nada más"); pese a ser una mujer que 

emerge de las "borrascas" del ''~a16n México", lanzará secretos de 

sabiduría de madre para adoctrinar a la que, más que su hermana, 

podría ser -~u hija ("Beatriz, grábate bien en la cabeza y en el 

corazón lo que voy a decirte: del amor, s6lo oye lo que te enn2 

blezca y eleve; ahí donde temas degradarte y por más enamorada 

que creas estar, huye. Luz y no sombra debe darte el hombre que 

te tenga destinado Dios .... "); y acabará siendo asesinada por su 

"cinturita" -no sin que ella también lo mate- mezclando a la vez 

prostituci6n, muerte-castigo, redenci6n, maternidad, sacrificio 

y abnegaci6n, todo en grandes dosis ("Fue la mujer más grande que 

he conocido", resaltaba el noble ?liiguel Inclán). 
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159. 
En el curso de este análisis se han distinguido diversas 

características que no s6lo corresponden a la conducta de los pri~ 

.cipales personajes, sino tambi~n a las del ámbito o circunstancias 

en donde éstos se desenvuelven; es decir, en la solemnidad de una 

instituci6n educativa y en el alborozado espacio del "Sal6n M~xi

co", excitante e inquietaJ1te "lupanar" que recogía en su aposento 

los más "sabrosos" movimientos de los bailarines y la algarabía 

de las "ficheras" al entrar al cabaret. 

Sin embargo, es preciso resaltar que, indudablerrente, el "M! 

xico que no debía ser" resultaba mucho más existente, más plausi

ble que el otro, por la simple raz6n de que la cámara de Gabriel 

Figueroa hallaba mayor placer en retratarlo (14). 
Así fueron definidos uno y otro mundos correspondientes a dos 

escalas de valores antag6nicas,pero complementarias en t~rminos del 

melodrama. En uno de ellos, Fernández se adivinaba rígido y cere

monioso; en el segundo, festivo y placentero. Pero ni éste ni aquél 

eran ''su universo"; el Indio pareci6 haberse identificado con un 

personaje que aparentemente nada tenía que ver ni con el colegio 

ni con el "Sal6n México", aunque en ese cabaret debiera desempeñar 

su labor: un policía noble que encarn6 en los rasgos aut6ctonos.de 

Miguel Inclán, por una vez inde~endizado del papel de villano. 

Este personaje llevaba a cabo su disciplinado deber sin rec2 

nacimiento n;i beneficio, aun cuando su "espíritu del bien" era _ca 

si increíble (hay que tomar en cuenta que el pdblico que veía la 

película no estaba muy dispuesto a reconocer virtudes en un poli

cía). 

A pesar de ser un hombre poco atractivo y bastante maduro, Mi 

guel Inclán era capaz de ofrendar su amor, y ésa fue una de las s6 
. -

lidas virtudes que, por antonomasia, apreció Emilio Ferná.ndez en· 

sus héroes. 

Personaje de apariencia indígena, hosco, solitario, carente 
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de simpatía, pero, paradójicamente, "angelical". y sensiblero, no 

·era el ser id6neo para aprehender ".en nombre de la ley" a Rodolfo 

Acosta, pero si para exhibir la cobardí~ del maligno extorsiona

dor en nombre del amor y "de hombre a hombre". 

Desde luego que el Indio Fernández idealizaba claramente a 

su modesto personaje, pero lo vitalizaba al mismo tiempo de una 

carga sentimental "real", de la que el director estaba firmemente 

convencido ("Y de hoy en adelante, seré como su sombra ••• para 

cuidarla todo lo que pueda ••• para que pueda hacer ese sacrificio 

tan grande que se ha impuesto ••• hacer que se logre su hermanita"). 

Inclán sabrá de las actividades de la cabaretera,pero de 

cualquier manera la amará por su "grandeza espiritual'' {"Siempre 

me lati6 que había algo raro en su vida, y ahora que sé lo que es, 

la admiro por su grandeza. Usted es oro puro y el oro,,pues vale 

donde quiera que esté ••• ¡Aunque sea en la basuraJ")J a él le b! 

sará las heridas de las manos Marga L6pez como humilde prueba de 

agradecimiento ("No, Merceditas. Yo soy el que debería besar sus 

manos y sus pies, y el suelo que pisa"); a él le corresponderá 

ofrecer su sacrificio amoroso ("Yo sé muy bien que no la merezco 

y que soy, en resumidas cuentas, ¡nadal, pero le ofrezco todo mi 

cariño y todo mi trabajo"); y refrendar su amor a la patria y re.!! 

peto a su uniforme (" ••• no soy más que un hijo del pueblo. Uno 

qu~ hace veipte años viste este uniforme y trata de honrarlo"). 

Al margen de su amor por Marga L6pez, Miguel Inclán quedaba, 

ante los ojos de la "gente decente", como un servidor pdblico h.Q. 

nesto y solícito, pero reducido a la condici6n de mandadero; 'por 

algo el teniente Cañedo le otorgaba una propina al llevarle el 

gendarme un mensaje {en esa misma escena podía apreciarse el ºº!! 
traste de uniformes entre el sencillo azul y el reluciente y con -
decorado del militar del 201). 

Por cierto que si hay algo que realce a la película Sal6n 
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México, como a tantas otras de Emilio Fernández, es la gran sen

sibilidad amorosa del propio cineasta encarnada en el personaje 

del sencillo policía, un servicial "hijo del pueblo" que fue C!!; 

paz de demostrar su amor con actitudes realmente conmovedoras 

('es justo destacar la excelente interpretaci6n del actor Miguel 

Inclán). 

Dicho lo anterior, y luego de examinar c6mo el director lo

gr6 que dos universos incompatibles se tocaran, podrá deducirse 

que en Sal6n México el Indio Fernández exaltó, como en muchos 

otros de sus filmes, un par de sentimientos muy arraigados en él: 

nacionalismo y amor. 

Finalmente, para complementar el análisis de una de las cin 

ta~ que ha merecido mayor atenci6n en el bloque genérico, no s6-

lo por ser una película decisiva en la llamada "segun<1:a corriente" 

de Fernández sino por haber "liberado" al melodrama cabareteril 

en el alemanismo, se cree•prudente destacar algunos párrafos de 

los exámenes dedicados a Sal6n M~xico por la crítica cinematogr! 

fica del momento: 

i1varo Custodio en Exc~lsior, M~xico, D.F., 28 de febrero 

de 1949, pág. l. s 

"Toda nueva película de la pareja Em~lio Ferncmdez-Gabriel 

Pi&Ueroa despierta la natural expectación en nuestro ambiente cin! 

matográfico •. Porqu.e a ellos se deben las realizaciones más audaces 

y de mayor calidad en el cine mexicano, desde Flor Silvestre, P! 

sando por Maria Candelaria a Enamorada y La perla, más otras d·e 

menor cuantía artística,· pero siempre dentro de una dignidad en 

su confeoci6n (, •• ). 

"Si hubiera que definir la característica de Emilio Pernández 

con respecto a Gabriel Figueroa, diríamos que el director, impre! 

nado por un fuerte sentido por la plasticidad, fac~lita los suj! 

tos al camar6grafo para su recreaci6n artística(, •• ). 
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"El valor de los films de Fernández y Figueroa es, pues, ex 

terno. Nadie ha captado como ellos el valor pintoresco y luminoso 

de M'éxico, como lo ha hecho un Diego Ri v~ra en sus murales, cuyo 

sentido de la historia es tan elemental como el de nuestros dos 

cineastas( ••• ). 

"Sal6n Máxico es una experiencia nueva en los dos famosos 

cineastas, porque han abandonado el páramo, la montaña, el mar y 

ias nubes, para retratarnos la atm6sfera viciada de un sa16n de 

baile popular. El genio de Figueroa y el sentido del ángu1·0 en 

Fernández han dado una serie de impresionantes cuadros fílmicos 

en aquel sa16n donde se busca una alegría tan artificial. Cuanto 

se refiere a la vida de bajos fondos, tiene una calidad indudable 

en ~l !11.!!!t que se pierde al sernos relatadas las incidencias en 

aquel cursi colegio de señoritas. El ritmo resulta demasiado len 

to, pero la fotografía de Figueroa y la buena interpretaci6n en 

general, dan a.Salón M~xico un nuevo tono cinematográfico". 

An6nimo en El Redondel, México, D.F., 6 de marzo de 1949, 

pág. 6 : 

" ••• El público de la ciudad ha recibido con sin igual ent_!! 

sia~~o la más estrujante de las realizaciones de Emilio Fernández 

y Gabriel Figueroa, y aplaude con entusiasmo la forma magistral 

en que el genial Indio ha hurgado en la entraña de los bajos fo!! 

dos de nuest~a apasionante metr6poli nocturna, en la que la mds! 

ca sensual y sugerente de la danzonera trastorna con su ritmo ea! 

vaje. En el marco del aut~ntico 'Saldn México•, conocido en el 

mundo entero, Fernández y Figueroa plasmaron las más bellas esce 

nas de crudo realismo ••• ". 

"El Duende Filmo" en Bl Universal, México, ~.F., 4 de marzo 

de 1949, pr!g. 12: : 

"Sal6n México, una magnífica película en la que vemos el ª! 

llo de Emilio Feniández como director y de Gabriel Figuero~ como 
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fot6grafo, pero en un ambiente distinto al de sus películas ant.! 

rioree. He objetado la combinaci6n de Mauricio·Magdaleno 1 Emilio 

Perndndez como autores de argumentos 1-adaptadores, porque siempre 

salia a la superficie la doctrina demag6gica ( ••• ) la obsesi6n 

del indígena oprimido, ve~ado, envilecido, en un •'xico atraeado 

socialmente. Hoy demuestran que aon capacea de preecindir de esas 

posturas, para dedicarae al arte cinematogrUico con un lxito que 

debe superar a lo que antes hicieron". 

Despufa de Sal6n IWtlxico todo lo 4em4e fue "viento en popa". 

11 ambiente 1 lae figuras de ese filme pronto ae "YUelven f! 

miliares (estereotipicaci6n). Se diversifican. InflUJen no dni~a -
mente en el cine, sino en la misma realidad que las pro4u~o. 

¿C\W\tae "pina~ae".no experimentaron ·cierta 1dentiticaci6n 

con laa protagonistas de In came viva, Burlada, Mu;lerea sacrifi

cadas, Pasionaria, etcltera?. ¿a..*1toa "cinturitas" no vieron 38!, 
tancioeamente la crU.eldad de loe personajes 4e Jnsele1 del arra

!!!!• Opio 1 · VMl!l.bun4a?. ¿Ou4ntae •ladronzuelas" al escuchar el 41,! 

curso ser,fico 4e la agónica trotacalleeno pensaron abandonar 

ese triste oficio?. 

Bl melodrama de lae Mzonaa rojas", de la miseria indigna, de 

la decadencia urbana, del "alma del arrabal" 1e asienta sobre ba

••• cuantitativamente edlidaa; a partir 4• 1948 ee realiza 1Ula 
< 

gran cantidad 4e película• que celebra eu esplendor en la narraci6n 
• 

prostibularias Carta Bra•a (1948), !!.Oh• 4e pe:rc11ci6n (1951)', ..!!! 
hi;la del penal (1949), Hidcrita (1949), Viajera (1951), heso 

en la carne (1949), Callejera ~1949), Amor 4• la calle (1949), 
' 

Percli4a (1949), Si zo tuera un~ oualguiera (1949), Puerto· de ten

tAc16n (1950) 1 La mujer 4•1 puerto (1949), entre muchas otras. 

Beta dltima cinta (segunda vere16n de la de 1936) arrojd reaulta -
dos cata1tr6fico11 por ejemplo, en lugar de la inep1raci6n expre -
'sionista de Arcady Bo,.tler, la simplicidad conTencional de Bmilio 
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G6mez Muriel, y en vez de la abatracci6n enigm!tica de Andrea Pa! 

ma, la movilidad "concupiscente" de María Antonieta Pone. Reeult.! 

do: un melodrama cabaretero a la moda. 

A partir de entonces, es lamentable observar que las pelícu

la.e cualitativa y est~ticamente valiosas que al:f.mentan nuestro gf 

nero son en verdad mínimas. La explicaci6n no es nada compleja: 

·se hacen filmes que prometen llanamente un absoluto rendimiento 

econ6mico en el momento de su comercializaci6n (15). La industria 

cinematogr4fica decide explotar y orientar el g'nero hacia el ª!! 

puesto gusto masivo. 
' 

De ah{ que el verdadero problema de la prostituci6n nunca se 

trata. La falsedad de la clase dominante se hace evidente; las 

tr~mas se antojan una apología de las clases desposeídas. En efe! 

'to, la miseria es reducida a un nivel anecd6tioo y pintoresco. 

· las circunstancias sociales del sexenio permiten la creaoi6n 

de melodramas "disfrazados", plagados de convencionalismos burgue -
ses; la ideología sexista alcanza su auge. 

Con tono, clima 1 sistema de valores morales se crea un mun

do f'rtil, ficticio, pero grande en posibilidades cinematogr4ticas, 

que se malogra,. se desperdicia: .. el talento talla nuevamente. La 

ma7oría de loa cineastas realizan películas que nunca llegan a te -
ner un an41isis oiaro de la realidad; adlo la muestran parcialmen -
te. 

No se trata de pensar, de meditar, de "gozar espiritualmente"; 

lo que importa es participar, ~unto con la heroína, de aWI deaven 
' -

turas amorosas, de su.e formas conductuales, de su pfsima suerte, 

de sus desenlaces aleccionadores; de ºreducir al fracaso absoluto 

su nada "honroso" papel "ldbrico"; de satisfacerse visual 7 no 

conscientemente de la belleza humanas sua formas externas, nada 

más. 

Sin que su "especializaci6n" se traduzca en calidad, muchos 
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4e los dir~ctorea que incidieron en el g'nero (Miguel Mora.Jta, 

:remando Á. Rivero, Joel Diaz Morales, __ Juan Orol, Ram'n PecSn, Oh! . . . 

no Urueta, Alfonso Patiffo Gdmez, etc~tera), hicieron eua pelícú~ 

las en aerie, despreocupadamente, como salieran y sin imaginar el 

potencial cinematográfico que tenien entre eus manos. 

Esto era algo que sucedía 11\11' a menudo. 

Por cierto que el g~nero.. fue tambiln el terreno propicio P.! 

ra el dudoso lucimiento de las "prodigiosas" estrellas del caba

ret 1 Leticia Palma, Rosa Carmina, Maria Antonieta Pone, Meche B&J: 

ba, Bmilia Guid, Blsa Aguirre, Lilia Prado 1 "bailarinas que lae 

acomp8'1an". 

Como se ve, ae trataba de.un g'nero cinematogrUico que hacia 

. . 

·' 

evi4ente (unas veces exaltando 1 las m4e degradando) la ima¡en ff! · 

aica de la mujer, de la· prostituta, 4e la bailarina que ee movia 

"exquisitamente" al ritmo de la rumba, aunque desde luego tambi•n 

ee deleitaba al comp's del mambo, conga, cha cha cha, eamba 1 m.4 
aica afroantillana en general. 

Colateralmente, el melodrama cabareteril presta eue convencio . , 
~· - '), 

nea a lae cintas tropicales de.resonancia, eepacio casi exclusivo . 
de loe innumerables 4eeac1ertos de Juan Orols !ania la bella ••1-

va;te, Bl charro del arrabal, Allor ealva3e, Cabaret Shanghai, 1 

lae tree partee cte una ptlfcula basada en la historieta Percal 4• 
1 • 

Jos• G. Cru1u 11 infiemo de loe pobree, PerclicicSn 4e m;teree 7 

Hombree ein alma, trilogia que pareci& haberse conetru14o para 

exhibir a la bailarina caribefla Roea Cantina. 

Loe títulos lo clic.en· tocio. Orol lneietia en eue bellesas eal -
va~ee 1 tropicalee, en 1n1e "mu~ercuelaa" 4• eroti1mo elemental 1 

en aue 1wster1 sin eeordpulct•. Dentro de ltt 4i"Yerti4a incongrue!!· 
' cia 4e aue historias, no tuvo empacho en trasladar al tlpico cha -

rro mexicano a zonas arrabal•rae, en~·• cual•• ee.enfrentar!a 
a loe gangstere deepia4adoe. La aacidn de .us fil••• mur a menudo 
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se deaarroll6 en lugares de perdic16n 1 vicio, que bien pudieron 

ser algunos de esos cabarets de nombre tambi•n oriental, "Shanghai" 

por ejemplo. 
Cabe preguntare• ei Orol, pese a todo, no ea quien dio la t~ 

nica del cine mexicano de rwnberae. 

Lo cierto ea que, por regla casi general, suele suceder que 

cualquier glnero agote r'pidamente sua convenciones. Peraona3es 1 
• 

ambientes comienEan a estrangularse. 

Bee es entonces el momento preciso para que con un poco de 

inteligencia 1 talento el gfnero "estalle" desde eue bases • .4fo! 

tmiadamente, el melodrama cabareteril no fue la excepci6n. 

Uno ele eeoa aEaree de la pro,per.t4a4 gen•rica hizo reunir al 

cineasta eepa!lol Alberto Gout, al escritor emigrado 'lvaro Oust,2 

·ello 1 a la que fue qui&' la llÚ eleelwabrante ele todas lu e abar! 

teras filllicae, Rin6n Sevilla. 

Betablescamoe brevemente algunos antecedentes eobre cada uno 

ele ellos. 

Hasta antes de su encuentro con Cuetodio 1 Sevilla, el Airee -• 'A• 

tor Alberto Gout habf a desarrollado una fti.tgratia irregular 

el• la que 11 podrían cleetacar tltuloe como Su adorable majadero 

(1938), Oatf Oonoorelia (1939), Cuando TiaJan 1A1 estrellas 

( 1942), Twa en cuerpo z al• (1944), Una sombra en mi eleatino 

(1944), La bien pagada (1947), Cortesana (1947) 1 ReTancha (1948). 

Bn 101 fil.aes de prostitutas 4emostr6 1a un oficio ús depurado 1 

seguro. 

Gout •• oonTertia, ·aai,· •n el "c-.pe6n" 4e un cine que so116 
• 

tener como per1ona~e principal a la- meretriz lista para el acto 

4e contr1c16n que habrfa de redimirla • 
• 

Por eu parte, el tambi•n hispano '1.•aro Custodio era conocido 

como un ho11bre 1netru.14o, gran admirador del cine mnelial 1 crit! 
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oo, durante un buen lapso, en las p~ginaa del Bxo'1lsior de finales 

de los cuarentae. Pue, asimismo, 1t.utor del texto Notaa sobre cine, 

e~itado en M~xico en 1952 (Editorial Patria, Colecci6n "Cultura 

para todoa" ndm. 9). 
Mientras tanto, Nin6n Sevilla había nacido en Ouba 1 una vez 

trasladada a Mlxico realiz6 un peque~o papel en la película Carita 

de cielo, 1946, "comedia que reunía las escasas excelencias de Jo-

ª' D!az Morales" (15a). • 
Tuvo otra aerie de apariciones en Pecadora, Seftora tentac16n 

(ambaa nuevamente de Joel D!az Morales, 1947), Ja feria de Jalisco. 

(Chano· Urueta, 1947), Revancha (su primera participac16n con ilbe! 

·to Gout) 1 un díptico ba~o la realizac16n de Pern.ando A. Rivero 

(Cogueta 1 Perdida, las dos de 1949). 
Pero para ~quel entonces, la cadencioea rwnbera de ~11•• pie.E 

nas alargadas, ojos vivarachos, actitud eepont6nea, pero ein pre-

tensiones de vedette luminaria, estaba algo distante de aer el or-

nato femenino irresistible, calculador 1 sagas. Lejoa de surgir 

como una bella cabaretera condescendiente, o como una mujer tr!vo -
la 1 •n•rgica, su perfil corporal no sabia, adn•· hacer vibrar la 

honorabilidad 1 tranquilidad de los hogares mexicanos (16). 

Elemento decorativo, soporte escenogr,fico, complemento 11Uai -
cal para una m4s acertada ambientac16n fílmica, "Nin6n en aquel 

' G 
tieapo era inofensiTa" (~7) .. 

Así pues, el encuentro de eete trinomio fílmico ee llev6 a 

cabo en 1949 con la cinta Aventurera, obra fuera le serie dentro 

del cine mexicano. . . \' 

Bn eete filme, el equipo.Gout-C118todio-SeTilla hacia gala de 

una mordacidad poco oomdn para plasmar una historia Tirulenta co-, 
mo ha habido pocas. 

La prostituta-cabaretera-ruabera interpretada por Nin6n SeTi -
lla lograba por primera ve1 la deam1tificac16n contundente l•l 

"oficio" a tra••• de un argumento absolutamente iaprobable, pero 

1 . ~ 
~j~~¡¡~~~;~**~~~~,1\á1itt~1lrc~~~~;ilfi~&~;;~,1,~;i~ .. ~~Ji~~~ .. · 
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bien manejado dentro de las reglas de la ficoi6n cinematográfica. 

Película desmedida y despiadada, Aventurera aceptaba todas y 

cada una de las convenciones del melodrama cabareteril s6lo para 

hacerlas "dinamitar" deede abajo y desde adentro. Inclusive su e! 

lebre happy.end posee una carga de .subversi6n moral que adn hasta 

la fecha ha llegado a trascender. 

Y es que con Aventurera el cine mexicano daba un paso da all' 

de los estrechos límites de un g~nero tan "puntilloso" como el mel! 

drama de cabaret. 

La trama de la cinta da principio oon,un feli1 cuadro familiar 

chihuahuenaes 

Elena (Nin6n Sevilla), una joven inquieta y carifloaa que ha 

vivido despreocupadamente hasta los 18 af'los con sus padrea, almue! 

za antes de irse a su clase de baile. De pronto todo cambia1 la 

tragedia se precipitas la madre de Elena (Maru~a Grirell) se tuga 

con un amigo de la familia ("Me voy oon el hombre que real.mente 

·quiero"). El padre, decepcionado, se suicida. Recia en aua·decisi! 

nea ("Nunca se lo perdonarl a mi madre"), Elena parte rumbo a Ciu -
dád Jud.rez y trata de conseguir empleo de secretaria, depend~ente 

1 meaera, pero en todas partee los hombres quieren abusar de ella. 
• l -· 

Rechaza cualquier ofrecimiento, hambrienta, sola 1 sin dinero. Lu 
' . - -

cio, "El guapo" (Tito Junco), con el pretexto de conseguirle 1111 
. ~ 

puesto de ae~retaria, la invita a cen~ 1 la emborracha en un ca-

baret para ponerla -abf mismo- en mano~ de la lenona Roaaura ( An.;. 

4rea Palma), quien se encargar' de narcotizar a la muchacha 1 la.e -
go prostituirla ("Bl guapo ef que lae sabe escoger como nadie•). .,, 

Lucio recibe doble comieidn porque la novicia sabe bailar. Al dfa 

siguiente, Elena reacciona violentamente '1 amenaza con denunciar- . 

loa, peae a que Roaaura le .ha ofrecido a la joven mil :peso1 men

suales para empezar ("Pero con la condici6n de que te quedes a vi -
vir con nosotros"). Elena debe reeignaree a eu 1uerte 1 'riunta 
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como cabaretera y bailarina estelar del antro. La transformaci6n 

de Elena se lleva a eabo radicalmentes su conducta vengativa la 

impulsa a pelear ant~ la menor provocaci6n con sus homólogas del 

lugar; se ha v""Uelto una fiera que merece continuas reprimendas 

por sus belicosos arranques de ira. Un d!a, cuando termina de ro! 

dar ma~estuosamente la pista del cabaret, apoyada por la voz de 

Pedro Vargas ("Vende caro tu amor, aventurera, dale precio al d~ 

lor de tu pasado"), ve en una de las mesas al seductor de su ma

dre y le propina una golpiza, sin que nadie pueda contenerla. Co -
mo castigo, Rosaura ordena a su mat6n el "Rengo" (Miguel Incl~) 

darle un escarmiento "para todos los dlaa de su vida", pero lucio 

golpea a aqu'l ("Lleg6 tu hora, Rengo .. ) 7 se lleva a la muchacha 

conttigo. Rosa\ira amenaza con desquitarse. La vida de amantes entre 

Elena 7 Lucio ser4 JDUJ breve. La pandilla de •ste planea asaltar 

una joyería, pero un.o 4e sus c~mplices, Pacundo-Rodrfguez, deser -
ta del grupo 1 visita a Roaaura para•que ella loe denuncie a la 

policla. La lenona ha encontrado la manera de vengarse. En el asal -
to, Elena logra huir cuando IAlcio ea detenido por loa agentes, se 

traslada a la capital 1 trabaja en clubes nocturnos bailando mdai 
' -

ca tropical, rwnbu 1 aambas como "Sigui sigui" y "Chiquita bena-
. ' 

na". La rwnbera triunfas ea casi una celebridad. PerQ Pacundo, 

que sabe de la. pa.rticipac16n de '1eta en el .-alto, la extorsiona. 

Para evitarlo, acepta la propoeici6n matrimonial del 3oven abog! 

4o Mario (Rub•n Ro~o), quien lleva a Elena a Guadalajara para que 

conozca a au acaudalada familia jaliscienee1 a su hermano Ricardo 

(Luis L6pez Somoza) 1 a su distinguida madre la viuda Corvera, que,1 

por una increfble coincidencia, no ea otra que la proxeneta Roaau -
ra. La progenitora se ve .en apuros, porque su1 hi301 Mario 1 Ricar 

. -1 

4o no saben nada de sua ~ctivi4ades ilícitas 1 ae ve obligada a 

eoporta;r las 'V'Ulgaree invectivas de llena. Roeaura le ofrece cin

cuenta mil pesos a la "pupila" para que no ae oaae con Mario, pero 
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la prometida se niega ir6nicamente. La boda se celebra 1 Elena, 

embriagada, baila provocativamente hasta escandalizar a loe inv! 

tados. P.oeaura debe cumplir con la tradici6n de hacer entrega a . 

su nueva nuera de las joyas familiares, pero pierde la paciencia 

1 trata de ahorcar a Elena cuando ~eta es sorprendida en el dorJD! 

torio.de su otro hijo, Ricardo. Mario la salva. La prostituta actda. 

con cinismo ante su suegras "comprender6s que una mu~er como 70 no 

puede perder la cabei:a por un muchachito como 'l". Roeeura regre

sa decepcionada a Ciudad JuArez, en donde se encuentra nuevamente 

a Elena, que ha llegado para asistir a loa momentos agdniooe de . . 

su adtltera madre. Por 6rdenea de Rosaura, el "Rengo" debe matar 

a Elena. Sin embargo, al mirarla dormir en un cuarto de hotel, el 

tul).ido se enamora de la prostituta 7 acaricia sensuálmente.una 

prenda intima de ella. Puesto a las disposiciones de Elena, el '.: 

"Rengo" provoca la muerte ele Pacunclo, quien nueva.mente habia exi

gido a Elena una cuantiosa suma por mantener el secreto clel fru.! 

trado atraco. :Mario llega a Ciudad JuArez a buscar a Elena en el 

cabaret donde baila "Arrimate cari!ito•. ~lle pide explicaciones 

de su comportamiento cabareteril; 4sta le informa de las aotiri.cla 
1 -

eles de Rosaura 1 lo lleva al_antro de su madre ("Ahí la tienes, 
1 • -

todo Jdrez la c~noce; pero s6lo ~ '110 sabem01 qui•n es")~ De~a 
-

solos a madre e hi~o para cl.irigirae a 1u hotel. Abi, en el· interior 

clel cuarto, ~ena se encuen_:tra con Iacio que ha eacapa4o de lae 

Islas Marias y quiere obligarla a orusar 3mto con •1 la frontera 

norteamericana. Irrumpe Mario en la habitacicSn, pero Lucio lo gol 
. -

pea con su .\revdlver. Se lleva a Blena por la fuarza. Cuando el h8,! . 
pcSn se prepara para matar a la joven, el "Rengo", que ha preaencts 

do lo sucedido, se adelanta 1 clava un cuchillo.en la espalcla clel 

canalla. Mario .J llena se reencuentran J se marchan IDUJ felices. 

Avénturéra es, quid.a, el mejor resultado de un cine cabar•-
. . 

tero que se dio en filmar por esa •poca, una •poca de intensa n-

¡HI 
i1~~h;á1~).;i~J~~~t~~giii¿i2i~~i~~~ti~;;~~~:1:i\;!!;~:;:\:t . 
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da nocturna en la capital mexicana, de los grandes momentos del 

cabaret, del danz6n, del mambo, de los bailes ex6tico1. 

El cine mexicano. incurrid en lR ~reaci6n de melodramas caba

reteros casi siempre con doble mensaje: por una parte, para an~ 

ciar de alguna forma la "eabrosura" de ese ambiente nocturno, el 

placer de presenciar la vida rec6ndita de loa "bajos fondos", el 

perfume del pecado; pero, al mismo tiempo, para hacer serias ~ 

graves advertencias moralistaas "cuidado con eso que es un infie.t 

no de per4.ici6n". 

Bn AYenturera sucede definitivamente lo contr~iot destaca 

"por haber.1arandeado, como pocos filmes, una escala de valoree 

morales di1qu~ incuestionables" (17a). 

Seguramente Alvaro Custodio al escribir el argumento de es~ 

ta cinta e·~emplar, no se propiao otra cosa que lograr a un dltimo 

limite de "crueldad" loa oambioa radicales del melodrama cabarete -
ril. !al ves era e1a una manera de•aostrar su reprobaoi6n hacia 

un cine convencional en el que 41, hombre conocedor del verdadero 

arte ctnematogrU'ico, debía colabo.rar por motivoe econcSmiooe •. 

CU.todio hiso frente a esas·óircunstanciu---con tal rigides, 

que eu espíritu virulento comunic6·a la eorprendente prostituta 

4e Aventurera el oarActer 1 la tuerma capaz 4e hacer tambalear al 

melodrama 4ee4e 8\ls cimientos. 

Aventurera es un me1Ó4r~ e6r414o, excesivo, intenso, Yi,2 
• 1 

lento 1 lacerante1 "verdade.ro hecho excepcional dentro del cine 

mexicano" (18). 

Ahora bien, ei se ha reaeRado cuidadosamente la trama de . . ,. 
la cinta, ello ee explica 'por ,la necee14a4 de poner en evidencta 

la manera en que cada. una 4e lae oonvencionee del g•nero adquie-
1 

re un nuevo matis; ee traetueo~, a tuerza de imponer un nuevo 
1 

eenti4o oinematogr,.fico; alcanzan conaecuencia11 desmesuradas 1 

ee 'Yllelcan contra el propio sistema que las produ30. Aun cuan-

,., 
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do se observa cierta vulgaridad 1 truculencia, la película, en 

lugar de purificarse artificiosamente 1 negar su eeencia, se re

ba3a todavía m'e hasta provocar que loe extremos se toquen. 

La primera realizaci6n del trio CW!Jto4io-Gout-Sevilla, muy 

merecidamente alabada, hizo gala de impresionantes manifestaciones 

1r6ntcas, de una violenta energía rectora 1 de un espíritu vengat! 

vo femenino hasta entonces, 1949, tan eetdpida e inexplicablemente 

disimulado. La viborilla comi,nza a atacar. 

Por ejemplo, cuando Nin6n Sevilla advertía la gran ventaja 

que le daba el que la "arietocr4tica" progenitora de eu enamorado 

-Andreá Palma, madre/proxeneta que "todo lo ha.hecho por el bien 

de eue hijos", incluso mane~ar un burdel- era al mismo tiempo la 

tratante de blancas que la orilld al camino de la •per41c16n", . se 

daba fin a loe patronea de~ "buen gueto", ese "buen gueto" al cual 

aspira acogerse aun el peor de loe melodramas. 

Aventurera es un filae descabellado, demoledor, en el que la 

dignidad humana se fulmina; las convenciones familiares, el orden 

social, en fin, todo aquello que de acuerdo con las nonnaa morales 

•• ha dado en llamar sagrado 7 honorable (el eaoriticio, la eumi-

11i6n, el respeto, la decencia, los buenos eentimientoe, la eepe

ranza, etcftera), se ponen en entredicho 7 hasta se ridiculisa a 

costa de ellos. B1. aentimentaliemo genfrico tradicional ae eupri-
' me 1 •• euplanta por una,eerie de.marcadas accione• egofstae 7 

encamisadas. 

Ahora la herofna no tiene 7a porqu' resignarse a ser ob3eto 

de conmieeraci611 o 4e 1n4ul.gencia, puesto que 4e latae estaba mu . . ,. -
cho-'• urgida una de las'tantas repreeentantee de la alta 7 ao-

3igata •ooie4a4 tapatfa. 
\ 

FA Aventurera, la proeti tuta J'• no es, como en Santa o en Lae -
aban4ona4ae, un 4ecbado de v1rtudes1 es cadetioa 1 digna, ruin 1 

vengativa. Goaa oauean4o 4aflo a loe 4emú. 
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Asimismo, en escena similar·a una de La mujer del puerto, ee 

ve a Andrea Palma descender ee~orialmente las escaleras de au •8!1 

·si6n, pero el motivo ha dejado de se~ la exaltaci6n er6tica para 

convertirse en un desafío 'Yisual entre 'sta 7 la "maldita mujer" 

(el enfrentamiento, además de responder a una estructura enf4t1ca 

del suspenso, es ten efectivo que ee repetir! a lo largo de varias 

películas como, por e3emplo, en Sensualidad del mismo Alberto Gout). 

Bl encaramiento entre las dos figuras de la mitología cinema . -
togr!fica nacional eer4 casi hist6rico: la otrora mujer del puerto, 

m'a envejecida e indudablemente asexuada, conoce la humillac16n 1 

el aniquilamiento en las garras del nuevo arquetipo de la pro,~1-

tuta, Nin6n Sevilla. 

iata ha pasado a eer el símbolo de la "mu3er&Uela" •11, ear-

º'etica, poderosa, peleonera, retadora, cínica 1 soberbiamente 

vulgar. La bailarina cubana hi~o "tambalear, dinamitar 1 hacer P! 

dazoa loe principios 1 la base misma de la instituci6n familiar 

con todo 1 eu figura materna" (18a) -pilar de nuestro cine-, eupue!. 

tamente pltrea e inmarchitable. 

Nin6n dejaba de ser una criatura "deeafortwiada del destino" 

para descubrir qu~ ella misma podía modificar eee eu destino 1 el 

de los demAs. La aocieclad que se ooaplacia en hacer prostitutas 

para despu•e llorar eobre ellas, fue desollada en A'Yenturera. 

Ahora, la jo'Yen aven•urera ee burlar6 ele loa "niftoe bien"; 

negar6 el perd6n que le implora su aa4re antes de morir; humillar' 

a la encopetada progenitora de au gal6n imaginando en ella a la 

au1a propia; someter' amorosamente al mismo cniel inY4lido que 

antes eetuYo a punto de l9liminarla (al gr&ao ele crear en •1 una 
• 

4eeeapera4a iapoaiblliclacl para usarla como au.3•r 4•1 to40)1 arm! 

r' tremendas 1 'tUl«a.ree re'Y\leltes en el marco go&oeo clel cabarets 
' 4eeplomar6 el "licencioeo" burdel de la que tuera eu matrona 7, 

eobre todo, no ten4r4 que morir para ser redimida. Por el contra -
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rio, aceptar' tranquilamente, sin remordimiento alguno, el impre

. visto y por una vez elogiable happy end. De ahi que algunos crit1 

cos de cine atribuyan a Aventurera cierta vinculaci6n (espontinea) 

con la llamada corriente surrealista. 

Una eeme~ante capacidad de trastorno, un justo escepticismo 

ante loe valores burgueses, una misma necesidad de esc4ndalo 1 una 

marcada postura desafiante, reepaldan eea similitud con el eurrea -
lismo. 

Aventurera, la (quiz') ª'ª antime.lodram,tica cinta de Gout, 

aostr6 c6mo era posible trastocar los rutinarios.perfiles gen'r1 

cos que se habían mirado en "atrevidas" pel{culae anteriores J .. en 

aqu,llas propias de este orden cinematogr4f'ico. 

Porque "Aquí se rinde culto al estupro, ~l proxenetismo, a 

la venganBa, a la delaci6n, al sadismo, a la escatología, al feti -
chismo, a la sexualidad animal 1 al crimen sin castigo. Porque 

aquí se premia a los asesinos 1 el final feliE equivale a inmora -
lidad abierta" (19). 

De cualquier manera, desaparecidos 1a los obet,c,ulos del "buen 

gusto•, de la1 consideraciones comprensivas, 7 .... el ~imo compasi

vo, Nin6n Sevilla no tenía que hacer ning4n esfuer&o para ser ama -
da, aceptada, integrada 1ocialmente, gracias a la bien mane~a4a 

eubver1i6n de valoree que apunta siempre como una 4e la1 "'1Chas 
¡ 

posibilidadee 4e cualqui'r melodr ... filmico • . 
Por eso, a la prostituta encernada por Sevilla ee le pueden 

•er ciertae singularidadess en ella al menos hay un intento de ex -
plicaci6n p1icol6gica del porqu• ha caído en el ~t.a~o mundo• de . . . \' ,. 

la prostituci6n; eue innegable• dotes lldsioo-bailablee 1 su •4es-

med14a" 1 malhadada voluptuoai4a4 eon algunos de loe motivos por 
1 

loe ~ualee debe desenvolverse.en un cabaret; 1610 ae 4ar' cuenta 

cabal de lo que es, cuando alguien interprete una melodía alusiva 

e 11u oondici6n (generalmente una estr·ella 4e nuestra lldeioa poJJM -
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lar que aparece incongruentemente en un cabaret de ínfima categ,2_ 

r!a). 

As!, en Aventurera, Pedro Vargae canta una compoeic16n hom! 

nima de Agustín La.ra (20) y la protagonista, abrumada al escuchar 

en esa canci6n "lo que ella ea", transmitirá la imagen que de la 

prostituta adjudica la cultura pop~lars la mujer con falda abie!: 

ta (hasta muy arriba del muslo), con zapatos plateados de tiritas 

y con una de las poses esenciales de la cabaretera en el cine m.! 

xicano: reclinada en una columna, fumando pensativa; hundi~ndose 

cada vez m's en la tristeza "por ser lo que es". 

El primer rompimiento abierto con el portirismo moral (no 

porque la conducta, las acciones, los movimientos de la protago

nis~a discrepen del modelo aleccionador judeocristiano, sino por 

la "provocacidn" que representan sus caminatas), fue el tajante 

recorrido de. Nin6n Sevilla por la pista del c~baret, ese soberbio 

, rondar que destac6 su papel de maldita 1 logr6 orear una de las 

atm6sferas m'8 er6ticas, m's perdurables 1 tambi4n m'8 retadoras 

para el cine moralista nacional. 

En este momento, un erotismo oculto aceptaba que el sexo ya 

dejaba de ser una presencia disminuible o borrable .(aunque, claro 
• 1 --

est!, la representaci6n sexual se manifestar4 apenas en la se~ 
' -. -

da mitad de los 60•a). 

Resulta curioso comprobar que la actriz ~ubana sufre tremen . -
dos avatares en ese su habitat, el cabaret, pero al mismo tiempo 

ahf se siente segura 7, de alluna manera, protegida. La simple na -
turalidad con que ella camina por el antro, mientras en el fondo 

se escucha "Aventurera", es ya un signo revelador de esa sensaoidn 

de seguridad, de ese "tuteo con las tentaciones". 
' 

Por lo dem4s, Sevilla ea la prostituta-cabaretera-afmboio el' -
sico del cine mexicano; la meretriz de piernas largas 7 perfectas, 

de enormes o3os 1 s61i4as caderas; de expresi6n bovina y voz le-

¡~11(0,~,;;iJi~Jiiil;i~l~~;~,\if ' ... 
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tárgica, de desafiante vulgaridad y de movimientos sensuales; rll!! 

bera contundente que, al igual que Marga L<Spez en Sa16n México, 

debe luchar firmemente contra el "padrotillo" tradicional de la 

cinematografía mexicana: el hombre de vestimenta holgada, excéntr! 

ca, impecable explota~or de mujeres con presencia 1 modales ordi

narios. 

A prop6sito de este personaje imprescindible para el g~nero 

prostibulario, Exc,lsior public6 el 3 de agosto de 195l_un an'l! 

sis an6nimo titulado "El cinturita cinematográfico, prototipo de 

todas las indignidades humanas". En ~1 se hablaba, entre otras co 
' -

sae, de lo que significaba para la mujer 1 la sociedad en general 

este ser tan repudiable, pero implícito en cualquier producci6n 

gen,ricas ''S6lo hay algo que pueda ser peor en una mujer indignas 

¡un hombre indigno¡, J prototipo de todas las indignidades huma

nas, es •el cinturita•; el tipo que vive de una mujer, que la e3 

plota J la guia en su ruta de perdici6n, es el dltimo lastre so-

cial, la escoria, el sdmmum de todas las bajezas ...... . 

Hemos dicho ya que en Aventurera las convenciones del g4nero 

cobran un nuevo sentido en tanto existe la eubverei6n de los pode 
' -

res establecidos. Pero, a-simple vista (J no por ello), la pelÍC,!! 
1 ' • 

la no fue ni mucho mejor ni mucho peor que las otras de la serie 

de Nin6n Sevilla. 

Por eje~plo, loe nlimeroe rítmicos del filme testimoniaron una 

gran admiraoi6n por las estrellas mueicalee del momento, en espe

cial hacia Agustín tara, y por loe compasea latinoamericanos de 

moda; algunos incidentes argumentales se aseme~aron a loe de mu

chas otras cintas del corte; la presencia de Sevilla solicit6 en 

principio una inevitable complicidad sentimental de parte del JJ.é 
blico, 

Ro obstante, debe reconocerse la maestría con la que Alberto 

Gout logr6 transmitir, preocupado por la eficacia narrativa, Jll\l-
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chos de loe elementos 4ram6tiooe e6lo en im4genes, es decir, el 

m'ximo de acontecimiento.a en el mínimo de tiempo. 

Esto es, en Aventurera el ritmo ··ctnematogr4fico puede ·4efinit 

se en tres fases que determinan eu trama: la primera ee presenta 

en el pre'°1bulo con un muy convencional cuadro familiar feliz; 

la segunda est6 determinada por el intempestivo derrwnbe del mi! 

mo cuadro.familiar 1 por todo aquello que provoca la deeventura 

de la protagonista: la huid~ de au madre con otro hombre, el su! 

cidio de au padre, su constante deambular por las callea en bus

ca indtil de empleo, el insistente abuso de su persona, su inde

liberada llegada al inframundo del cabaret, 1 au vinculacidn gra -. 
dual con' loe personajes definitivos en su vida •1aboralR 1 sent! 

mentals desde los propios tratantes de blancas, hasta el típico 

"niflo bien", redentor de cabA.reteras. 

Hasta ahi, el sentido del filme fue acelerado, de· compendio, 

lleno de acontecimientos/soporte; en adelante era tan"en4!rg1co 1 

sostenido como el de cualquier película norteamericana de loa cua -
rentas. '.r.odo eao, 1 una trama dictada por las neceaidadee de la 

acoidn, lograron hacer veroaimilea loe cruel•a~acontecimientoa 

eubaecuentea. 

La tercera 7 dltima taee puede deeprenderee de loa momentos 

en que la cruel proxeneta ae doblega ante la proetltuta; de laa 
< 

YU.lgarea invecti•ae que ,ata dirige a to4as horas; de eu salla ina! 

dita e inquietante; cíe au indiferencia ante el perddn que le impl!!_ 

ra au moribunda.madre.,, aobre todo, de au triunfal propdeito por 

derrumbar laa actiYidadea ilícitas de au auegra-exmatrona para, . . , .. 
así, correr, entre laa tiÍlieblaa del a6rdido suburbio, hacia el 

final felim de la historia. 
. \ 

Como ae ve, eata tercera •tapa (mor4aE e incluso •'dica) ea . 
la •'• importante 1 4ec1aiva dentro de la película, porque en ella 

1e concreta la fuer1a anticonvencional que la ha oaraoteri&a4o 4ee . -
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de siempre. 
Indudablemente Gout tuvo un vasto conocimiento del ritmo, de 

la edici6n; en sus películas dej6 impregnado un estilo fílmico muy 

peculiar, progresivo. Sus realizaciones han sido las que mejor 1,2 

graron crear una atm6efera acorde a la realidad social circundan

te {21). 

Por lo dem~s, la verdad es que ninguna de las ulteriores c1!!_ 

tas de Gout, secundado por Custodio y Sevilla (Sensualidad, No nie

go mi pasado, Aventura en Río), alcanz6 la notoriedad y la virule~ 

cia extraordinaria de Aventurera, un hecho sin precedentes de~tro 

del cine nacional. 

La crítica cinematográfica del momento describid a Aventure

ra de la siguiente maneras - . 
An6nimo en El Redondel, M~xico, D.P., 22 de octubre de 1950, 

pág. 4: 

"Un 811'gumento truculento, cruel, desorbitado, que nos muestra 

la vida de una infeliz muchacha que trás de recibir tremenda deoe.2 

cicSn en el hogar de sus padree, es vendida por un traficante de 

carne humana, desarroll4ndoee despu's un pleito a muerte entre ella 

y la mujer que la compr6, 1 que no es otra que una 'honorable• da-
• 1 

ma de la mejor sociedad de Guadalajara, que para aoetener a eua 
. . 

hi3os no tiene empacho en explotar casas de mala nota en Ciudad 

Ju4res. 

"Nin6n Sevilla hace gala de su dinamismo en todo el curso del 

filme, al que anima lo mismo con sus togoao1 di4logoa, que median -
te sus dislocados bailes o canciones impregnadas de sensualidad •• ·.". 

"El Duende Pilmo" en El Universal, Mlxico, D.P., 27 de octu

bre de 1950, p4g. llt 
'· 

"Y ahora hablemos de Aventurera, una película en la que el ~ 

diablo anda desatado oometiendo fechorías. Esta cinta se ajusta a 

la fdrnnila ol,aioa encontrada por loa hermanos Calder&n para te3er 
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una historia con la cual escenifique alguna cenci6n popular, esp! 

cialmente de Agustín Lara ( ••• ) 

"Aventurera es una buena película desatendi~ndonos de lo in

moral de su asunto y la crudeza del director que la hace no roja, 

sino negra. Se propuso no dejar nada a la imaginaci6n del espect! 

dor y hacerle ver algo de inmundicia, tan asquerosa como la ese! 

na de la mujer narooti1ada 1 el a4tiro que paga por ella( ••• ) 

El director trata puntos escdbroaos 1 hace gala de la vulgaridad 

plena ••• ". 

Por otra parte, el trfo Gout'-custodio-Sevilla volcerfa a e!l 

contraree nuevamente en 1950 para filmar Sens\lalidad, otra de ·las 

realis~cione1 rutilantes de la serie. 

i_ ',, 

Pero en el interludio 1949~1950, la gran Nindn traba~6 bajo 

las cSr4enea 4~ Bmilio Indio Pem4ndez en VÍctimas·del pecado, o~ro 
m'a de loa momentos inspirados del cineaeta •. Aun cuando e1ta pelf 

. ' -
cula asume de lleno el melodrama convencional 1 encierra.uno de 

loe desenlaces da risible• e i.Dveroaímilea de la historia del ci -
ne mexicano (el hijo adoptivo de Violeta-Nin6n lograba sacar a la 

prostituta de la·penitenciarfa inspirando la t~ura del director 

del penal en pleno 10 de 11a10), hay un peraon•3• que eoatiene el 

relato a la altura de las mejor•• obras de Pemedezc el Tillano 
\ . . 

(por antonomasia) Rodolfo Acoeta que alcanscS en la cinta pc>r.lo 
' 

menoa tres 110mentoe repr~sentativoa como "cinturita" cinematogr' -' 
ticos cuando bailaba tantaaioeamente un "exquieito" llBlllbo; cuando . 

obligaba a eu amante-cabaretera a tirar el hi~o de ambos a la b! 

1111ra; 1 cuan4o, en la de~ega~ifn policíaca hacía acopio de orgullo 
' 

1 absoluta jactancia de eus aetoe de violencia. 

Por eu lado, Nin6n Sevilla interpret6 a una tiohera-bailar1 
1 ' -

na-oabaretera que ee tran1tormaba por azares .del melodrama en pro1 
. ' 

tituta de laa callee 4•1 6rgano 1 de ahí pasaba a eer 4• nuevo bai 
.. . . -

larina 1 fichera 4e un neorrealieta cabaret para ferrocarrileros 



. ..... 180 • 

("La m'quina loca"). Sobre todo en este dltimo sitio la Sevilla 

lograba una vehemencia 1 un J11U1 logrado erotismo en sus bailes. 

"El aspecto sensual de una película ae reducía dnioamente 

al movimiento tropical del cuerpo" (22). 

Despuls, como ya ee ha eeftalado, vendría Sensualidad, una 

película que manej6 el aflejo tema de la respetabilidad burguesa 

dinamitada por el deseo. 

Un circunspecto juez sucumbía a los encantos de una delici2, 

ea meretriz y las convencionea sociales y familiares se sacudían, 

otra vez, de pies a cabeza. Aunque al final la muerte de Sevilla, . 

·devenida de.l pecado (concepto este. dltimo que dentro del cine -n.! 

cional ae convirtiera en factor esencial), representara la vuelta 

.. a'.l .orden, 4ate había logrado ser trastocado desde sus' principios 

7 dentro de la baae mi.ama de lae instituciones mo~alea-religioaas.· 
• 

. ' 

'., "' 
- l 

Sensualidad, estrenada en Parie como re11111ea Inter41tea, •ea··,_ -. 

un epftome de melodrama de mijer mala 7, a fuerza de acumular to 
• . 1 -

' 
dos los lugares co11UDee del g'nero, al~anza una belleza convule! 

Ta, surrealista" (23). 
Ciertamente, gracias a aus truculencias genfricae-, al mismo. 

tiempo a la tra8cendencia de sus anteceden~~ª prestigiosos, Senaua-

· lidad nunca ha desmerecido ni perdido eu valor expresivo. 

Sensualidad trata el~ tema en lo qU,"" tiene de ])erturbador. 

Un ~uez recto e' inaltera~le (Pernando Soler) condena por ladrona 
' 

a dos afloa de prie16n a una prostituta (lin6n Sevilla). Al salir 
---:· ,·~'.· 

de la c4rce1, la aeretriE ee propone eeducir al 3uez hasta conve,t 

tirlo en un ser pusi1'11!me ab-orto por el deeeo. Por ella, el hom . . - '· '. 1 
·' '[• 

bre maduro ,lllie ver' envuelto en una aventura amoroea disparatada; '; 

11entir6 como •UJ'• la uargura de su amigo 1 empleado (.Andr•e Soler), 1 . . 

quien se emborracha para olvidar la rutina del trabajo , el matri- ' .. :.: 

.wqon10; hwnillar' a eu familia; provocar,.la muerte de su eepoea 

(Andrea Palma, nuevuente enwelta en las tragedia• del melodra-
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ma cabareteril1 madre ohRntajieta sentimental oon deficiencias 

cardiacas); robar' la caja fuerte de la comiearía para ganarse 

el amor de la "mujerzuela"; matar6 al explotador (Rodolfo Acosta) 

de la cabaretera; golpeará brutalmente a eu hijo (Rub'n Rojo, que 

ha vuelto a aparecer como el redentor de lRs "cuzcas"); 1 acabará 

estrangulando a la prostituta que intentaba escapar con su dinero 

1 su primog,nito. 
• 

Alvaro Custodio, argumentista de Sensualidad, buen conocedor 

1 estudioso de la historia del cine mundial, debid haber consid! 

rado los prestigiosos ~ilmes que, de uno u otro modo, 7a habían 

incurrido en el tema del hombre prlldente, firme e intachable que 

ee envilece por culpa de una "mala mu.jer". 11 crítico de cine Jor 
. -

ge .AJala Blanco, en Aventura del cine mexicano, despliega los que 

para•l son los antecedentes de esta inmortal 1 etema.bistoria • 
. ~ 

de naufragio de la integridad burguesas !A perra (La Chienne, 1931~;--· 
. . 

de Jean Renoir1 El 6nsel azul (Der Blaue Bngel, ~930), de Jos~f. 

Von Stemberg; Suplicio (!!!!, 1944), de Alf Sj8berg (sobre un 

argumento de Ingmar Bergman); Mala mujer (Scarlet Street, 1945), ... 
nueTa interpretacicSn de La Chienne realisa4a por Prits Lang'; 1 

Seni4umbre humana (Of Human !ondye, 1934) ,-·de John Cromwell (o 

la eegUftda Terei6n de Bdmund Goul41ng, 1946). 

Por lo que respecta al preúbulo d~·'Sensual14a4, qala B18!! 

co "destaca que •todo •1 arranque de la pelfcula, que precede al 

flaeh-back (Win6n corre a esconderse en un'e6tano pereeguida por 

eu examante), •• ha tomado casi literalmente del famoso asedio a 

Ingr14 Berpan en !u.yo 'ªmi <,.orazdn, de Alfred Ritcbcock" (24). 
• 

De todos los filmes citados, el que m's pudo haber influido 

en la confeocidn de Sensualidad deb16 ser Bl An«el asul, 1• que 

la agrupaci6n Oout-Ouetodio~SeTilla (este dltimo a cargo de la' 

producci6n), trataba·:9Dbri· to4o .aeA,btener .e! ..,or. ·losrt .,0•1-

ble al mane~o 4e la bailarina Nin6n Sevilla -transformada, 

_ ..... 
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aparentemente, en un consecuente más de la actriz Marlene Dietrich, 

estrella célebre de la película de Von Sternberg-, que segurame~ 

te intentaba consagrarse de manera definitiva como hero!na del me -
lodrama cabareteril. 

De cualquier manera, cabe suponer que algunas.de las razones 

comerciales que respaldaron la ejecuci6n de Sensualidad se plantea -
ron a partir de juicios deductivos como ~stes si la rumbera cubana 

7a había sido capaz de obtener en sus anteriores intervenciones 

cabareterilee un acertado af4n. de seducci6n (no sdlo con sus gala -
nea sino tambi4n con el páblico), entonces era necesario exigirle 

' 

la demostrac16n perentoria de cautivar a un intachable Pernando 

Soler, que en otras trayectorias melodramáticas, sobre todo en la 

de las cintas familiares, formara casi el perfil del hombre rígi

do, .. :honesto e intachable. 

Por eso, Sensualidad es una de las películas mexicanas que 

mejor ha contenido en su esencia el encuentro y la oposicidn de. 

dos glneroe completamente antagdnicoa repre~entados por sus prta 

oipalea figura.es Sevilla 1 Soler. 

En contraste, mientr88 uno simboliza la respetabilidad tami-

1iar, profesional, burguesa, 1 se aviene en principio al- "deber -
1 -

ser•, la otra encarna a. una c!nica cabaretera que, impelida por 

un evidente deseo de venganza, ae transforma en una concubina P.2 

4erosa que bien pudo 4errumbar la honorabilidad masculina, reavi -
vanao las seniles ansias ae •todo un caballero" incorrupt:lible en 

1 ' 

__.cualquier sentido. 1 

Pese a sus lllUJ' indiscutibles puntos ae eeme~anza con Aventu

rera, en Sensualidad la prostituta ruin adquiere nuevas caracte--
.riaticaa conductuale1 (al tiempo en que se vigorizan las 7a e4i1! 

cadaa en la primera cinta del citado trinomio tilmioo)t la "puta.! 
gona" explota como nunca su aexo; seduce con eu sola actitud ~ -
vocativa J' al menor movimiento ritmioo 4e eu piel 1 su cadera 

~~i~1~s(• 
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("vibraciones" musculares que embelesan a cualquier espectador); 

fuma sin el m~e mínimo disimulo; ríe y masca chicle estrepitosa -
mente con su ancha boca; 1 danza ex6ticamente desbordando eeneua -
lidad, rapidez y egitaci6n en sus gldteos al comp!s de la cn1sica 

afrocubana ("Es que. con esta piernas, seffor juez, qu' otra cosa 

podía yo hacer"). 

Paralelamente a que se conoce la conducta de la heroína 1 se 

reconoce la vehemencia de Nin6n Sevilla por plasmar en su perso

naje una DllJ1' contemplable sensaci6n de rechazo por todo aquello 

que se su.sci ta a su alrededo:r:, la trama de Custodio y Gout tambi.Sn 

apuntala con Andrea ~a (madre 1 esposa sacrificada) hacia otra 

muy distinta imagen femenina, adversa totalmente a la de la mere -
tr~z1 la del "bien", la de loe grandes valorea occidentales 1 cria 

. -
tianoe. 

Asi, mientras la joven descocada representaba a una mujer de 

la "mala vida" (seductora, virulenta), la resignada 1 venerable 

l'alma interpretaba (ahora sí) a toda una seflora J& dignificada y 

enaltecida como elemento fiel 4e la sooieda4 burguesa. Mientras 

Sevilla encamaba (como lo hizo Marina '!am1110 en Las mu;teree man

dan, 1936) al legitimable_agente perturbador, algo asl como la - ) . . -

"salvadora• de loa seguidores fielea de la moral •acartonada•, la 

Palma era capa~ de soportar casi todo el peso de la cinta por man -
tener en equ~iibrio el etatu 9'2 (25). 

Mientras la herofna urdla maniobras vengati Tu, la abnegada 

Dftl3er sufría humillaciones y •• refugiaba en el socorrido chanta -
je sentimental. Mientras la bailarina a4quiria paulatinamente cier 

. -
ta supremacia sobre las dem,s, la afligida dama cedía a la dasin -
tegraci6n 1 autoanulaci6n de eu. persona ("Como t'4 digas, Alejan-

dro¡¡ 'l'odos loa maridos han hecho lo mismo· que td"). Por eGo, CUB!l · 

do la rumbera debutaba alegremente en un lujoso cabaret tropioa -
li~a4o, la eepoea conrormieta podía morirse en 1111 lecho ante la 
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idea de divorciarse de su esposo luego de casi toda una vida de 

inquebrantable fidelidad femenina (26). 
;Pero ae{ fue. Andrea Palma s~mbolizaba. a_la efigie del "bien", 

de la perfecci6n ~tica, de la sublimidad moral, de la pasividad, 

del entendimiento y la benevolencia, de la "reputaci6n" que los 

personajes-hermanos Soler debían salvar ante una Nin6n Tenaz, v,g 

luptuosa, que insistía en seguir encarnando "eso que el Ser Supr! 

mo castiga". 

Efectivamente, Sevilla estaba obligada a pagar caro por su 

"apetito ven,reow, por haber surgido en ella cierto rasgo de li

bertad personal, en t'rminos er6ticos, 1, sobre todo, por haber 

perturbado el equilibrio 1 la organizaci6n de una familia."innex_! 

bla" 1 monog4mioa a la fuerza. 

Sensualidad,· como oportunamente seffala el crítico Jos• de 

la Colina, ea "un cdml.o de lugares comúnee":porque retoma elema!! 

tos repetitivos (estereotipos) de melodramas genlricoa snteceso-

rea. 

Esto ea, si bien es cierto que en la desafiante Aventurera 

la protagonista ~o tuvo que morir para ser redimida, en •ata si 

se ~allaba conde~ada a perecer violentamente por haber traspas.! 

do los limites de la moral sexual. Por ser un ~.agente~. perturbado!.'" 
-

que supo seducir a un hombre maduro, aprisionado en la constante 

exhortaci6n ~ip6crita de la eocie4a41 "los hombres cabales, de 

•principios•, deben ·restringirse solamente a su famili.a". La re-

laci6n carnal fuera 4el matrimonio ea una condena~ 

Por todo esto, la cinta reeult6, de alguna manera, fría ~ 

.ajena al tema do la paa~n aiDoroaa. De ah{ que el historie4or de 

cine Emilio Garo!a Riera deduzoa que en Sensual:i.484 :da "la impr! 

e16n de que R1n6n Sevilla 1 remando Soler no llegaban a encontrar 
. -
se nunca, preocupados como estaban una 1 otro por conservar su 

imagen" (27). eaa imagen que -ya 101 habfa moldeado sobre corrien 
~ . -

- ' 

~ ·~, .. ·' '(;~ ¡ \j~ \ ' 1 .-,;c<~r:,""' :(1 ', '. }1', •' 
, ~~;i'¡_¡,1~1ri.¡~.~~t-·; ,l, w'Fil..-,"'ift' tl1~11 1..,, 
" llil:ili®i'u-i•&¡¡.1,'\ u,iJ.;;i;, <11»i.~ • .!zrtlfü,:J,i,~I ~ií'i'lr::';\\ 



1 
1 .. .. 

·1 
1 
1 
1 
1 
·I 
1 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. -. 185. 

~ea melodram,t.icaa ·4ietintaa. 

En relaci6n con ello, cabe destacar un dato interesante: los 

hermanos Soler, que siempre habían deaempe~ado un papel preponde

rante en cintas, sobre todo, 4e corte familiar 1 comedias ranche

rau, declinaron el vigor de sus estereotipos por razones ligadas 

a una prostituta c6ustica 7 poderosa. Pernando Soler, ministro 4e 

3uaticia, intachable 1 hogarefto, ea corrompido por su aensuali4ad 

reprimida a lo largo de la viaa coDJUgal. Siempre eatar4 conacien -
te de su clecadencia 1 "clegradaci6n" personal. Andr~a Soler, un 

empleado de oficina que se subordina a la coti41aneidad laboral 

1 a la rectitud mantenida durante muchos aflos, "rompe" con lo est! 

blecido y hace reaccion·ar con 8\1 e3emplo al respetable magiatra~ 

· do. Domingo Soler, un agente policiaco inwlnerable, posterga su 

labor ~usticiera para disimular el delito ele eu mejor amigo, el 

juez. • ''1 

Por lo 4em4s, pese a la admiraci6n que Sensualiclad cleapert6 

en la critica pariaienae, que vio en ella eí me3or filme de AÍber 
' . -

to Gout (segdn parece el trabajo mAs cuidadoso ~e su carrera, con 

la colaborac16n de Alex Phillipa), la cinta alcanz6 menor traacen -
dencia que la antecesora Aventurera. Sin 4~4~ alguna, el deseo de 

ejecutar una proclucc16n excelsa, fuera de eerie, reet6 a Sensua

lidad la intensidad 1 la libertad que diera todo au dinamismo a 
~ .. " \• 

aqu~lla. . 
Sensualidad ae eatren6 el 25 de julio·4e 1950 en el cine 

"Mariecala". En Bl Redondel (29 de julio de 1951), con un 1llU1 · 

destacado tono moralista, ee ~~cribi6 lo siguientes . 
"Esta pelfoula tiene la -.entaja aobre eue eillilares de que 

eu 1010 nombre descubre su inclole, de modo 1 manera que loa que 
1 

acuden a verla saben ele antemano a que ateneree. 

"su argumento ee basa en la vida agitada de una 11n1jer, que 

/ 

_..,.. 
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por vengarse de un juez recto lo induce a mantener con ella unos 

a.mores adulterinos, de los que, como es natural, resultan calam! 

dades sin cuento para. el funcionario. Tal historia, además de ser 

demasiado cruenta, sobre todo en los finales, resulta inverosimil 

en algunos de_ sus detalles, como por ejemplo, el que la esposa le -
g{tima 1 honrada vaya en busca de la amante para rogarle que acu-

da a ver a su marido enfermo, porque ~1 la necesita( ••• ) 

•La cinta est' bien dirigida, en t'rminos generales, 1 mejor 

interpretada aun; por supuesto que todos 1 cada uno de los elemen -
tos del reparto, magníficamente integrado, se identifican con sus 

respectivos papelea". 

De igual manera, "El Duende Pilmo" en BlUniversal, M'xico, 

D •. P., l de agosto de 1951, pág. 12, se refirid así de la pelic! 

la Sensualidadt 

"Sensualidad. Su historia ea lo de menos porque en ella ocu -
rren cosas 1DUf convencionales 1 absUl'das, pero que les encantan 

. . 
a las buenas gentes que s61o quieren divertirse 1 lee gusta lo 

frívolo 1 lo insubstancial. Pero eat4 bien dirigida, se gaat6 4i -
nero para montar un espect4culo que sirviese de marco elegante a 

' 

Nindn Sevilla, 1 reunir en el reparto a tres de los hermanos So-

lera Pemando, Domingo ; Andr•a, con Andrea Palma, Jbibdn Ro3o 1 

Rodolfo Aooata- Bl que m'9 destaca, a . pesar de un papel 111UJ bre 
. . -

ve, ea Andr'' Soler. La pel{oula tomtS su nombre de la oanci6n que 

canta con mucho gusto Bobb7 Jr:apd. NincSn Sevilla, curas piernas 

aon un monumento, ha progresado como actris 1 de continuar estu

diando, posiblemente haaa lo que Ginger Rogere, que de una gran 

bailarina pas6 a ser una aotris dram4tioa". 

Por su parte, Jos• de la. Colina eacribi6 lo q\1e sigue a pro . -
p6aito de Sensuali4acl-en 1'1.timaaNotioiaa_de Excllsior, M4xico, 

D.P., 4 de febrero de 1972, p4g. 81 

.• ••• vaelve Nin6n con la cadera invicta, la dentadura Avida, 

, . 
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los ojos inmensos 1 tan bailarines como el cuerpo. Nin6n aparece 

y toda la respetabilidad .de la más noble familia del cine mexic! 

no se resquebraja (en la pantalla, por supuesto): Fernando, el 

buen juez, se convierte en ladr6n y luego en aeesino; Andrés el 

empleado mo~elo, se emborracha y ensarta seguidos los días sin 

huella; Domingo, el polic~a de: 'buen coraz6n, se ve obligado a 

arrestar al mismo Fernando. Mientras tanto, la sefiorial Palma llo -
ra y chantajea sentimentalmente a' todo el mundo. 

"( ••• ) Al realizador Gout y al escritor Custodio, la alianza 

con Hin6n les encendía el cerebro. H81 que ver a Pernando Soler 

en una actuaci6n tan portentosa como justa, sucumbir ante loe tur 
. . -

gentes tobillos Nin6n-Sevillanos ( ••• ) hay que ver a Andr'a Soler, 

entre hijo e hijo, ianzar la mú erizada queja contra la vida co . -
tidiana~ HSJ que ver a Rodolfo Aoosta dando el m!s convincente 

fulgor de baratona brillantina ( ••• ) hay que ver a Nin6n, que no 

e1 bella ni .escultural, pero nos hace amar el movimiento que des 
. -

plasa las lfneas, tiene el caderazo subversivo; llena la pantalla 

con una vida poderosa• hirvient, ••• • 

Al ~uego rabioso 7 violento 4• Sensualida4.~~gui6, con el mi! 

mo 'trinomio fílmico, No nieso mi pasado. De la virulenta critica 

a la respetabilidad burguesa ae pasaba a una especie 4e .juego ma 
• . t -

cabro en ei ,que el amor 1 la muerte •• con3ugaban, ae alteraban, 

•• trasto~ab~ hasta confundirse completamente. No niego mi pasa

do, ·realizada tambittn en 1950, fue, ain embargo, una cinta menor. -· 
Despa•a de eatoa tres momento• irradiante• (Aventurera-!!!1-

aual14á4-ifer·iaiijo 111 ·puado)_, .tlvaro 0Uato4io •• eepara del grupo \ 

1 la 1111ert1 de Gout 7 Nin6n 7a no e• la misma. Juntos intentan 

revt'Yir ·~ 4xitoe con un ~~ptico integrado por 1Ílu3erea eaorifica-

4ae (1951) 1 Avent1ará.en Rfo (1952). Ambaa peliculaa a&lo eirvi• - -
ron para hacer evidente unaprecos decadencia 4e la Se'lilla. 

Por a\l parte, Gout oontinucS 1u carrera 13ecutan4o, de nuevo, 

J 
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tilmee muy por deba~o de sus antecedentes (entre ellos una risi -
ble versi6n del g~nesis b!blico, Admt y Eva [1956], en las que los 

prota¡onistas lucían unas ridículas mallas color came para así 

poder cubrir sus "partes pudendas"). 

La bailarina cubana ad.n logr6 filmar otros ·ocho títulos ba

~o la direcc16n de los m'B disimiles cineastas (Julio Bracho, Gil . . -
berto Martinez Solares, Alfredo B. Crevenna, Ren~ Cardona) hasta 

su retiro, aparentemente definitivo, en el aflo de 1958 con la ci~ 

ta Mdsica de ayer de Juan Ordufla. 

Salvo la trilogía ~tes mencionada (Aventurera-Sensuali4ad

No niego mi puado) y a excepci6n, tarabi•n, de algunos grandes 

momentos como Sal6n Mlxico e inclusive Victimas del pecado, loa 

deús melodramas de cabaret no lograron superar el mero conf or

mismo teútioo ·y. ·'formal que comdnmente caracter1s6 al bloque .ge-.,• 

-.. 

. 
n'rico. Todo naufrag6 en las aguas de la condenac 16n y la estul t! - . ,., 
cia; muchos de loa cineaetae mexicanos 1e concretaron a hacer p~

lículas rápidas, baratu 7 redituables·, lo que provoc6 que apenas 

pudiera incluirse en ellas un efecto m4s o menQ.8 "artístico" (28). 

De tal manera que, como todos loa g•n•roe fílmico~ que ae .. 
han concebido en ••xtco, el cine de prostituta.e tambiln destalle -. . 
ce, perdiendo apresuradamente eu Tigenqia 1 transtorm4ndoee -como . 
advierte Jorge Afala Blanco- "en un lastre determinista". 

• 
Peee al eupueeto "erotismo" cabarete~il 1 tropical en que se 

apOJIL la ID&JOr{a de laa·pelioulae euceeivas, ••tas merecen 1Rl& 

extraordinaria marginac16n. . •. 
Pero ae{ fue. A priDC1pioa 4e 1951, en la terce.r~ 1 dltima . 

cinta de eu breve carrera, •atilde Landeta, una·4e lae eecaaae 

direotorae 411 cine mexicano 1~ ein duda, la 1141 destacada, rea-
, 1 

lisa !rotacallta, filme que, por cierto, tambi4n ee pleg6 a las 

exigencias del melodrama prostibulario con todas las convenciones 

e inveroeimilitudee de rigor. 
.. H. 

. ,. 

_ ... 



1 

1 
1 
1 
1 

• . • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 

) .1 
• ! 

¡.-· ·' 
. ,.,:., 

' ... 
. • 

. .. .- 189. 

Afloe atrAa, Landeta había trabajado para cineastas como Emi

lio Pernández, Julio Bracho, Emilio G6mez Muriel, Roberto Gaval-

46n, entre otros, hasta que un día, sobre la base de unas histo

rias de Prancieco Rojas Gonz,lez, que ella misma adapta, ejecuta 

Lola Casanova (1946), con Meche Barba 1 Armando Silvestre, y ~ 

· negra Anpstiaa (1949), con Maria Elena Marqu•a. Pe,i.iculaa bien 

intencionadas que participan, a pesar de ello, 4el culto.a lo•! 
~ 

lodram,tico 1 lo sensiblero propio del cine nacional. 

!rotacallee, interpretada por la actriz 4e origen checoeli 

vaco Miroslava Stem 1 por Brnesto Alonso, con argumento del ea

cr.itor mexicano Luis Spota, adopta· perfiles moralizantes extremi! 

taa 1 ee encamina por la senda artificiosa Cle lo "indecoroso" ha! 

.· ta .integrara~, ·uf.,· a una lllU1' repetida literatuta melodraútica 

1 a unos pereo~a~ee inventados 1• sermoneadores. 

Le historia de la cinta transcurre en un barrio bajo 4e la 
. ¡ 

ciudad de ••x1001 

• . ., 

Bl rico banquero"J empresario 1austino (Jliguel Angel JPerriz) 

·atropella con 8\\. ooobe a la prostituta. Karia (llda Peralta), que 
. . ··~· 

. reeulta ilesa. fata ea hermana de la esposa 4el banquero, Elena 

·flliroaJ..aa), que no quiere saber nada de Marias tiempo atrú, JI! 
ria le qu1t6 a Blenaun hoabre ("le robaate al hombre que 11'8 he 

querido"), que fue preciilamente quien 1ñau~o ·a la priaera a la 

prostituc16n. ID un c,barttt lu3oso, llena ee galtmtea4a. por el ca -
nalla Rodolfo o Rud1 (Ernesto Alonso), ertóreiona4or 4e llaria. 

Abi, Rtld7 asalta a un cli@nte de Maria ("le un pobre infelis oon 

mucho dinero•). 11 ruti'-1 ~on•inua oorte~an4o a Bl~na haeta que 

4eta cede finalmente 1 1e hace amante 4e Ru47, quien en relaoi6n 

hip6orita·oonetgue 1acarle dinero. •i•ntras tanto, lfaria, oonecie! 
. ' . . .. 
te de 1u papel de proetituta •barata•, le cuenta a IU ~ompaft•-' 

ra de oficio, Luz (Isabela Corona), eu eituaci6n con Jtu47, que 

en repetida• ooáeion•• la ha golpeado brutalmente ("Ouaado un 

' ~¡ 

¡ 

.. •· 
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cualquiera te pega, es tan bajo o igue.1 como t'1"). l'austino eos

pecha de la conducta de Elena 1 ~sta, temerosa, resuelve dar por 

terminada la relaci6n con Rudy ("Te quiero tanto, que tengo que 

dejartes todo ha sido un juego, un juego costoso"). Sin embargo, 

al ausentarse Paustino, Elena vuelve con .Rudy y se ofrece a huir 

con fl 1 con unas acciones de medio mill6n de d6lares que su ma

rido le conf16. Luz enferma gravemente 1 Maria trata de ayudarla, 
• pero el cruel Rudy la reprende por descuidar su "trabajo" 1 le 

niega eeguir al lado de la tuberculosa ("Vieja tísica, te va a 

pegar su enfermedad"). No obstante, Maria asiete a los 41t1mos 

momentos de Luz. Deepufs, al comprobar que Rudy partirA con_El"e

na a Sudam,rioa, liaría trata de prevenir contra el mal hombre a 

su hex-mana f"Blena, 161eme1, ¿vae a dejar tu casa, tu marido, tu 

honor, por Ull vividor?"), pero la infiel DO le hace 0880 e inCl! 
• 

so la humilla. tachmdola como "trotacallee" . ("Trotacalles, sí, . ., 

trotacalles, s61o que 10 ~o hago por hambre; y td por vicio"). 'ff! 
dy abofetea 1 máta a Maria, cuando ella le reclama su comporta- -

' 
miento. El "padrotillo" es muerto por la policía en el momento en 

que llega Elena para escaparse con 41. La abatida mujer regresa 

á su casa 1 encuentra a Paustino que sabe toda la verdad. ~ste 

echa a llena de su hogar, pues en realidad el banquero tendi6 

una trampa a su mu.jer, 1 'ata no tendr,.otra·altentativa que no 

eea hundirse en el c~ino de la prostituci6n. 

Para que la película fuera una antología de loa lugares co 
. -

munes del melodrama cabareteril, Matilde Landeta prooedi6 a de! 

plegar la conducta de las,tre$ figuras mAa importantes de la ci~ 

ta: Miroslava, llda Peralta e' Isabela Corona; así, en cada una 

de ellae pudo advertirse una •levada "dóeis" de eatereotipoe que, 

como consecuencia del desgaste' gen,rioo, debían reunirse para• 

ilustrar lo que serla una verdadera y desatinada tragedia arraba -
lera. 

., ',; 
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191. 
La acci6n, como toda convenci6n genuina, estaba obligada a 

situarse en un conmovedor barrio mortecino poblado de "pirujas" 

mis~rrimas, "cinturitas" de pacotilla, parroquianos desfogados y 
. ' 

"rotos" fanfarrones que concurren embelesados al cabaret para º.2. 

existir dinámicamente en ese "mundo lascivo" lleno de aiborozo 7 

de turbiedad. 

Este melodrama prostibulario, que nada autoriza a suponer · 

excelso, incurri6 en la esquemati'zaci6n y en el trato elemental 

4el asunto aun cuando a partir de un relato argumental de Luis 

Spota se abord6, con ligeras variantes respecto a las antecesoras, 

una historia cabareteril inverosímil, lajos· de ser el reflejo de 

la "realidad social" que en ·algdn momento Landeta pens6 explorar. 

Como se ve, la cineasta demostr6 tener una idea falsa del 

tema al creer que con el argumento de un autor culto lograría con -
cebir una historia que, como ella misma había sentenciado, seria 

"totalmente dis{mil•a la de la niffa buena que va al prostíbulo 

para sostener a su padre anciano" (29). 

Por supuesto que la película no gir6 alrededor de esa trama, 

pero s:! retom6 las conductas que en mdltiples ocasiones loa per

sonajes mujeriles del g•nero ya habfan gastado. Basta con desglo -
sarel comportamiento de las mAa su~stanciale11 "putangonas" de 

!rotacallee para evidenciar las reiteracioness 

Elda ~ralta es la verdadera "trotacalles" del filme. La 3! 
ven "piruja" que desde el preAmbulo estar' marcada por la progra -
mA.tica fatalidad de este tipo de melodramaa1 luego de ser arrolla -
da por el autom6v11 de un acaudalado banquero, quien indiscutible -
mente deber4 ignorar su parentela (de cuflado) con la accidentada, 

reoibir6 un~ ridícula 1 miserable d6diva tan a6lo por ser una 

"4espreoiable criatura" 1 "pór lo que pudiera ofrec,rsel•"• ella . 

áufrir' una expl.otaci6n desmedida por parte del sinvergUenza 'T 

embaucador Bmeeto Alonso, el que a au ves cortejar' a eu herma -
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191. 
La acci6n, como toda convenci6n genuina, estaba obligada a 

situarse en un conmovedor barrio mortecino poblado de "pirujas" 

mis~rrimae, "cinturitas" de pacotilla, parroquianos desfogados 1 
. ' 

"rotos" fanfarrones que concurren embelesados al cabaret para e~ 

existir dinámicamente en ese "mundo lascivo" lleno de aiborozo y 

de turbiedad. 

Este melodrama prostibulario, que nada autoriza a suponer · 

excelso, incurri6 en la esquemati'zaci6n y en el trato elemental 

del asunto aun cuando a partir de un relato argumental de Luis 

Spota se abord6, con ligeras variantes respecto a las antecesoras, 

una historia cabareteril inverosímil, lajos de ser el reflejo de 

la "realidad social" que en algdn momento Landeta pens6 explorar. 

Como se ve, la cineasta demostr6 tener una idea falss del 

tema al creer que con el argumento de un autor culto lograría CO!l 

cebir una historia que, como ella misma había sentenciado, serla 

"totalmente disfmil•a la de la niffa buena que va al prostíbulo 

para sostener a BU padre anciano" (29). 

Por supuesto que la película no gir6 alrededor de esa trama, 

pero sí retom6 las conductas que en mdl.tiples ocasiones los per

sonajes mujeriles del g&nero ya hablan gastado. Basta con desglo -• 1 

sar el comportamiento de las m4s su~stancialea "putangonas• de 

~otaoallea para evidenciar las reiteracionesa 

Bl.4a ~ralta ea la verdadera "trotacalles" del filme. La 3! 
ven "piruja" que desde el preámbulo estar' marcada por la progra -
mAtica fatali4a4 de este tipo de melodramaas luego de ser arrolla -
da por el autom6vil de un acaudalado banquero, quien indiscutible 

. -
mente deber' ignorar su parentela (de cufiado) con la accidentada, 

recibir4 un~ ridícula 1 miserable 46diva tan a~lo por ser una 

"despreciable criatura" 7 "p0r lo que pudiera ofrec,rael•"s ella 

sufrir' una explctaci6n desmedida por parte del sinvergUenza 7 

embaucador Brneeto Alonso, el que a su ves cortejar' a su herma 
. -
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na; e~r' una de1ventura4a prostituta "de farol", a la que no le 

quedar~ otra ~lternativ:a qul no sea ofrecer aus caricias ·a los 

escaeos viandantes, o a loa parroquianos de aquel cabaretucho ba 
. -

rrio bajero; 7 acabará, claro est,, siendo asesinada por su "ga- · 

raf16n", acción que la redimir' ante los ojos de la moral oriatia -
no-burguesa, pues en el fondo "era una buena mujer", eincera, su -
misa 1 "aguantadora". . 

lti.roslava, por auparte, encarna· un modelo 4e prostituci6n 

mu1 especial, "higt•nica", diaimlada, placentera, connubial, co . -
mo el modelo de prostituci6n que el C7Ítico Salvador Blizondo ha 

dado en llamar "conJUgal", es decir, la e·3ercida en hiatoriaa que 

"plantean aituacionea crftioaa dentro de un matrimonio de edad ma -
dura" (30). 

Por eso, Wiroslava personaliza a la esposa disipada 1 venta -
3osa que transgrede el orden social suaerido en el &rBWDento/fi! 

me ("buenas costumbres", "buenas intenciones", h'bitoe tamiliaree, 

convenciones religiosas, principios de ltioa dudosa, reglas mora

lizantee, etc&tera); simboliza a la cdnJUge malograda que abando 
. ' -

na "oaaa, marido 1 honor por un vividor"' .representa a la concubi -
na poseedora de una absoluta connotac16n eexu.al que ee 4•3• lle-

Yar por una "descarada paa16n or41naria"1 personifica a .la pros

tituta furtiva CUJ& "sanidad moral" no le permite ro1aree oon una 

"trotacalles" ·;4eclara4a, aun.que •ata eea eu propia hermana ("Vete, 

¡te tengo aacot"h '1 •• la hetaira arruinada que tiene que arru

trar, 3unto con eu "padrot11lo", como secuela infecciosa, toda ~u 

oulpab1114a4 durante el epilogo 4el relato. 

Como ee advierte,. nada nueTo ha7 en •1toa pereonajees 1610 

un revuelco 4e lugares comunes. 

Sin embargo, la pelfcula cont6 con un "punto fuerte" que Ta -
le la pena destacar. ~ate fue la lsrga '1 41aoureiva ~nía de una 

tercera pro1tituta, la pereonitioacta por Isabela Corona. 

1 



1 
1 .... 
1 
1 
1 
1 .. 
1 
1 
1 
-~' 
f. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

., ... 

1, .. "'' -·"' 

·,. 

193. 

~ efecto, debili~~da .por su dolor tísico y moral •· impule! 

da, quiz,, por un f'rreo deseo de exhortaci6n, la otrora "trota- · 

calles" 1 ahora tísica mori~da Corona, empleaba 1ue '11.timos 1 

precarios alientos en convencer a todas eus hom6logae de que la 

prostituci6n e1 horriblei.de que mejor se casen, tengan hijos 1 

un hogar que barrer. 

Naturalmen~e que por boca de la ~uberculoaa mortecina, la di -
rectora Landeta pareci6 haber expresado eus convicciones 1 mani

festar eu espíritu redentor ante ese 9alamitoso oficio. Así, C,2 

rona, desde su lecho de auerte, tendr' la autorizaci6n de sermo

near "sin atisboe de 3uetificaci6n oonlllieerativa a las ahf pre1e~ 
tes por au 1Jri4a licenciosa•" ( 31) 1 " 1 R~ ~-u I • v•anme como un e 3e.! 
plo ·ei no quieren sufrir como 70. Salgan de esto ahora que toda

vía pueden. Busquen una nueva vidas c6senae·, tengan hi3oe, hagan 

el bien". 

En Corona eat' latente ese sentimiento de autodeeprecio que 

desde siempre ha caracter1s·ado al personaje de la "vida aira4a" 

en casi todos loe melodrama.e de este orden. Por e3emplo, al igual 

que Dolores del Bío en Las abandonadas o llarga L6pez en Sal6n ••

.!!!!!!• la cort~_sana veterana ~e Trotacalles renegar' de eu vida 1 

de haber ofendido a Dios con au indiferencia hacia •11 "Las que 

nos dedicaaos a esto nunca, pero nunca no1 acordamos del Ser su
premo. Por eeo, T• no quiero vivir; 1no1, esto no e1 vida, •• un 

¡ aeco1"·· 

Le3011 de denunciar la proetituci6n marital que, como •• ha 

visto, Miroelava encarna, Isabela Corona reprobar4 ta~antemente 

la 13ercida en su pereona 1 a partir de ello reclamar' la aeie

tencia de un eacerdote que acoja·eue confidencias 1 oulpu. Acto 

que no la 1anar6 físicamente, pero si le otorgara el per4dn 1 la 

•saJ.vac16n divina"s "Agrade&co a Dioe que el pa4recito ae hara 
aliviado a6e que el doctor" (32). 

j ' • • 
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194. 
El proceso de lenta extinción en Corona, bien puede decirse 

que equivale a exhibir su "falta" ante loa ojos de la moral bu! 

guesa; significa manejar hip6critamente un tácito oonoept~ que 

dentro de las tramas del cine alemanieta se convirtiera en factor 

esencial: el "pecado". 

Permanente, .. insulso 1 ·repetido, segdn loa antojos 1 las ºº!l 
venciones de determinado filme, el pecado en Trotacalles se tra

duce como un atrevido "libertinaje" femenino -mucho más "arriesga 
. -

do" en la mujer-, como una desobediencia ilícita, como la "mancha" 

que la "infractora" debe borrar al recibir su san.ci6ns la muerte 
' 

como punici6n definitiva. Así pues, las consecuencias de pecar 

son el mejor pretexto para aplicar un J11U1 extraflo, y sobre todo 

engaños~. sentido de la "justicia": Landeta (al igual que muchos 

otros) castiga sin cuestionar. Condiciona el rol de la mujer, 

brinda agravantes 1 toma una 1DUf mis6gina posioi6n frente al co -
mercio carnal. 

Por lo demás, resulta curioso comprobar c6mo la cineasta 

acept6 -inspirada, quizá, por la moda cinematogr!rica- todas 1 

cada una de las convenciones del melodrama cabareteril a pesar 

de sus prop6sitos p~r_rea11~r una película diferente a las 1a 
1 

ejecutadas hasta ese entoncess 

Trotacalles "se la debo a Luis Spota; vino a yerme 1 me 41-

jo que el t~ma de ·~rotacalles• estaba de moda, que 70 no debía 

ir contra la corriente. Me entreg6 su novela Vagabunda 1 entre 

los dos .escribimos el argumento. Le pedí que me permitiera intro 
. -

ducir mi tesis sobre el problema, 10 no estaba de acuerdo en ha 
. -

cer una historia sobre una nifia buena que va al'prost!bulo para 

sostener a su padre anciano. Luis aoept6. 

"~rotaoalles fue realizada con fines m's o menos comercia

les. Pena' que de todas maneras 70 podía aprovechar el asunto, 

plantear un problema importante ••• " (3l). 
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Sin embargo, no lo consigui6. Por el contrario, Landeta pa

reci6 inoapaz de reflejar el verdadero tema de manera convincente; 

poco a poco falsific6 la historia cabareteril para dar·~ntrada al 

recurso narrativo genuinamente melodramático y a unos personajes 

artificiosos y aleccionadores. 

Seria prudente observar c6mo esta película, que no hacía sino 

retomar todos los t6picos del melodrama de cabaret, suscit6 algu

nos comentarios tendenciosos que sus antecedentes también mereci! 

ron, pero en una menor escalas 

An6nimo en El Redondel, M~xico, D.P., 24 de junio de 1951, 

pág. 4r 

"No debieran exhibirse esta .clase de películas en cines fami -
lia.Tes sino en aquéllos que, como el Prado, parecen haberse espe 

. -
cializado en g~neros morbosos o procaces. Y no debieran exhibirse, 

porque ni los productores salen beneficiados, toda vez que la clie~ 

tela habitual se aleja, ni es razonable que se inculquen en mentes 

infantiles los aspectos m's bajos de la vida, tal 1 como aparecen 

en la cinta que nos ocupa. ( ••• ) 

"En esta cinta Trotacalles se nos muestra la vida de seres de -
pravadoe, unos, por la miseria 1 otros por la maldad, 1 ocurre, 

1 • -

que entre mejor ae pintan las cosas, mAs inconvenientes resultan 

para ciertos espectadores. 

"La rea\izaci6n de Matil4e Landeta tiene de todo, aciertos 1 

desaciertos, 1 tambi~n la interp~etaci6n 4el filme es desigual, 

destac6ndose la que hacen de sus respectivos papeles Miroslava, 

Isabela Corona 1 Miguel lngel Perriz, toda vez que ni !mesto Alon -
so, ni Blda Peralta est4n en tipo". 

"Juan Dieguito" en Cinema ReEorter, M~xioo, D.P., 30 de j~io 

de 1951, PP• 29,301 

"Matilde Landeta, la segunda mujer que dirige películas en 

M'xico (la primera fue una periodista qut· adn escribe de cine 1 
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que ostenta el eeud6n1mo de "Perlita" para ocultar su nombre de 

Adela~ ~iqueiroe), ea uns. de .. 'las ú.s esforzadas realizadoras til

micae de •'xico. Loe reveses no la acobardan. Ba dirigido algunas 

cintaa 1in mayor 4xito, aunque a decir verdad, con cierto fracaso · ·· 

1 sin embargo, perdura en la brecha. Sus nobles esfuerzos Tan •n 
derez'114ose, claro est,, a cada nueva producci6n. In !rotacallee 

se ha ale~ado un poco llÚ 4e la lite·ratura que constituis antes 
' 

eu principal preocupaci6n 1 se ha acercado un poco mi.a al cine. 

•A'dn no cua~a su película. !odavfa le falta algo. H&J como 

una 1ndeois16n en algunos momentos 1 &in embargo, en otros se •n 
cuentra la reeoluci6n 4etinit1va. Como que no ha encontrado hasta 

ahora 8U camino. La 4irecc16n de !rotacalle1 no puede calificarse 

de mala, pero dieta mucho de ser buena ( .... ) 

•No preten416, creemos nosot~oe, hacer arte la directora de 

eeta producci6n ••• • 

•11 Dllende Pililo" en "Jlagacine11a• 4• Bl Universal, ••xico, 

D.r., 27 4e 3unio de 1951, Ñ· 81 
•yo no pienso que lfrotaoall•• h&J,eido bien olaeit~cada por 

la censura otnematogrUica, que l.• autoriza •olaraente para adul

tos. Cr~o que debe eer tambt•n para adoleaoentee, porque ea una 
. . 

lecc16n objetiTa de •oral con la que la directora, llat114e Lan4e -
ta, pretende moetrar a la• mu~eree lo dificil de la •-vida t'oil' 

deaqulllu que yenden aaor. Be oollO 110• eermonee en loe que loe 

predicadoree pintan loe horrores del infierno que aguarda a loe 

peca4oree cuando 1e loe 11••• el .demonio. Claro eet' que a loe P! 
cadorea lee aproYecha el eermdn mientras 1•• dura el 9Ulto, pero 

eeo no resta ••rttoa a la labor del prtdioádor 1 a la• mujer•• que 

Ttan· !rotaoall•• lee aeuetar' lo que airen en la pantalla; de1pu.•e, 

quien •abe. A ellae, quis' las ~· reflexionar ouan4o eet•n a 

punto de dar un duro tropes6n con algdn orietiano endemoniado, de 

eaoa a quienes lee g\leta la mu3er del prd~iao o andan a l:a ca-
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1a de 3ovencita1 a quien!s 1a lea anda porque laa casen • 
.;. 

~rot8callea ea un~ buena película, con el dnico defecto de 
' 

que Matilde Landeta, la directora, se engolosina con au lecci6n 

de moral 1 prolonga demasiado aquel mensaje que da a·la 1n1~er, 

Isabela Corona, a la hora de la verdad~ La muerte de aquella de! 

dichada pierde emoc16n y ee vuelve artificiosa 1 convencional, 1 

con el esfuerzo que hace para hablar·tanto, el espectador desea 

que lance el 4ltimo suspiro para poder. decirs •am•n'"• 

.Ahora bien, de todas las pelicu.l~s analizadas hasta aqu! po -
dr!an desprenderse ciertas generalidad'ª que bien permitirían de! 

cribir, sobre todo, a esta dltima cinta de •atilde Landetas ind.-

til encontrar en el cine mexicano alemaniata ana via16n critica 

sobre la prostituci6n como fen6meno econ6mico 1 social de explo 
. -~ -

tac16n humana en el seno de una socieda~ sexista, falocr,tica. 

Laa aproxim~ciones m&s o menos "ob~etivaa" siempre fueron por el 

lado moral del asunto. 

Despu•s de hAber abordado en infinidad de ocasiones el tema, 

la cinematografía en el alemaniamo prefiri6 empantanarse en un 

11UD4o aislado en el que la meretriE tranait6 como la vfctima re -
belde de su al.e profundo pecados el haber 4ado "rienda euelta" 

a 1111e pasiones 1 a sus m4! "bajos impuleoa" fuera 4el respetable 

orden matrimonial. 

lato 1uoedi6 ~ a menudo. 

!odaTia a finales de 1951 1 principios 4e 1952, la pro4ucci6n 

fílmica nacional eigui6 inclin4ndoae, aunque en aenor cuantía (34), 
por la pre1entaci6n de cintas de cabareteraa, "cinturitas" T "pa

eionee malsana•"• 

In Tardad, el simple titulo de las m'• nombradas realisacio

nes evidenciaba la decadencia 1 el empobrecimiento total del 1•n.! 

ros lllajer11 ein aaftana (1951), 4e fito Davieon; Por guf peca la mu

jer (1951), de Ren• Cardona; Viajera (1951), de Alfoneo Patiflo 06me1 

. ' 
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Yo fui una callejera (1951), de Joaelito Rodríguez; La diosa de 
e 

Tahit!:(l952), de Juan 'Orol~y Jfujeres que.trabajan (1952), de Julio 

Brachos adem4s, Bl puerto de loa eiete Yicios, dirigida por el hi! 

pano Eduardo Ugarte en 1951. 

Bata dltima película, que en realidad no ee distingui6 dema

eiado de eue predecesoras 1 ee concret6 a demostrar una vez m!s 

. el disque aut~nttoo oarActer tropical de· un cabaret, reeult6 un . . . 

melodrama artificiosamente portuario que describía eea incierta 

atm6atera •pecaminosa" donde ee hallaba 1umergida una 1DUJ impATi -
da y mal eituada cabaretera riberefta, 1"iroalava. 

Ugarte, que ta antes habfa realizado intraecendente1 filme1 

como B4eame mucho (1944), Por culpa de una mujer (~945), Yo quie

ro aer tonta (1950) 1 Dofta Clarinea.Ct'9bt•n 4• 1950), incursiona· 

en nuestro c'nero cuando •ate ae encuentra en franca declinaci6n 

7 sin m'8 elemento1 melodram!tioos por explotar. 

No obstante, consciente quiz' de este empobrecimiento pecu

liar, el director decide adaptar un argumento del poeta 1 produ~ 

tor espaflol Kanuel Altolaguirre 1 crea una historia totalmente f~ 

llida en la que la marca de eee "cllebre" escritor s6lo ee a4ver

tia en el •po•tico" e 1n3uetifica4o titulo de una película de la 

que hubo que 1oportar una trama por 4eúa convencional 1 terrible 
. , . -

mente pueril, !l. puerto de loe atete vicioe. 

11 reeultado no pu4o haber a:l:4o otro que el 9'1'1tinamiento 

integral de casi todas lae poeibili4adea te-'ticaa del glnero. De 

ahf que la hietoria 4e eete 4ivert14o 1 malfeimo melodrama portua -
rio siguiera por 101 mismo• caminos trillados de eiempre (camino• 

que, por otra parte, no puaban 4e ser una an•cdota mínima 1 una 

forma f'cil 1 barata de conseguir un largometra3e sin neceei4a4 

de mucha1 ideas). 

Bl puerto de.loe aiet• vicios trata el tema en lo que tiene 

de contempo~eos el "1bito en el que la cornapci6n •• pacta con 
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Ún ladrón de bancos 1 1118.labarieta, "El Mirlo" (lnlesto Alon . -
so), ee presenta con "buena.e recomendaciones" ante "Palcdn" (Ro

dolfo Acosta), duefto del cabaretucho tropical "El falcdn alegre" •. 

Ahl, "El Mirlo" se reencuentra con eu examante Colomba (11irosla

va), quien por culpa de 'l ee hiso cabaretera. "El 111.rlo" 7 Colomba 

iban a casarse, pero el mismo dia 4e la celebraci6n, 'ste fue he

cho preso por haber robado pu'-a ella •. "El PalocSn" reoogi6 a Colom -
ba al quedar •sta en la miseria 1 la himo "la reina del p.lerto ca . -
ribeflo". Oolomba, que sigue amando peae a todo al "Mirlo", eutre 

gran decepcicSn cuando "El l'alt:dn" ee niega a liberarla del caba

ret 1 la abofetea. Por un soplo del "Mirlo", quien en realidad 

ea116 4e priai6~ por buena conduc,a, la _p9licía descubre un gran 

contrabando en el cabaret, pero "Bl hlccSn" logra huir en el bar -
oo mal&J'O· "Bl •trlo" ee convierte en el tipo fuerte 4el ca~aret 

1 lo YUel•e "decente" por iniciativa del inspector Manrique (Jo•' 

Baviera). El nuevo regenteador le cambia de nombre al negocio 1 le 

pone "11 mirlo blanco•1 descubre que "El Palo6n" guard.aba eu 41ne -
ro bajo el antiguo r6tulo de "El talo6n alegre". Colomba revela 

al "Jlirlo" que tiene un hijo llUJO en un hospicio; ambos prometen 

caearee, pero regreaa "11 Palo6n" d11JNeeto a quedare• con ella. 

•11 Mirlo" trata 4e escapar 4e aqu•l, pero acaban entrent"14oae 

ambos en tero~ luchas "Bl Palo6n" muere al caer 4e un peBaaco. 

"11 Mirlo" logra fugarse en el buque malaro 1 Colomba ae queda en 

el antro eeperhdolo. 

Por si la anterior einopeie argumental.de ea~e delirante 1 

malogrado melodrama oabareteril no fuera lo eufioientemente explf -
cita, he aquf algunos de loa detalles conteni401 en una cinta cu -
ro ambiente Portuario e6lo 1e a4verifa por lae inevitable• plqe-

ra1 a rayas 4e loe "extras" 1 por loe inatrwnentoe 4e utilerf:a 

que (a4s que real1ar) invalidaban el ambientes 

' 1 
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ID el cabaretucho ~inlllWldo" donde sucede casi toda la aocidn, . 
se e~c~cha de improviBQ. la ~oz de Nicolás Urcela1 cantando ":fTom.!. 

ea", ·49 Gonzalo Ouriel, 1 el propietario Aooeta lo presenta como · 

"una de las vocee más padres de Am'rica"t Elanoa de Montenegro, 

una de las "eobreealientea" cabareteras secundarias, se atana dema -
aiado al bailar candentes rumbas cuando menea anacr6nicamente sus 

cadera• ante el esplendor de la mdeioa.tropical; el inepeotor !,! 

viera, que v4yase a eaber porqu• acude a cada rato al cabaret P! 

ra poner gestos de que "algo me huele mal", 1 que eet' "perseve

rante" en el deseo 4e convertir el lugar en "algo m41 decente" 
. ' 

(como ei en realidad eso le importara mucho a la policía~, irnl! 

pe .en la habitao16n de la "querida" Miroelava _para sentenciarle 

quea "Me enviaron 41 la capital· para te~inar con el vicio 1 la 

criminalidad", a lo cual ella responde, con 111U1 buena 16gioa1 "Y ••• 

¿para eeo entra en mi rec«mara?"r Acoata •• satio 1 vulgár, pero 

eso no le impide hacer obeervacionee "lntre parlnteeie", como 41 

mismo dice, ni ostentar el nombre de un ave euprema (talc6n)1 eu 

actitud lo ubica nuevamente como el "hombre temible" de la mona 

("i!d, Colomba, te quedas donde e1to7 10¡, por aleo te hice la 

•reina del puerto"); reprooh6n4ole a Alonso 1U cobarclfa (pro~a -
116tioa) ante 1ue enemigos, lliroalaTa le recaloas "¿Por qui no lee 

mor4íae la mano ••• oomo 10 he mor414o la vida?•s Aloneo explica 

lae razones 4e eu condioi6n lliedoea1 "Mi padre borracho me golpea -
ba oUlndo era ohico, lo lliamo que a toda la t .. ilia" (cuestiones 

traumiticae)J el director Ogarte, como ee ve, en realida4 nunca 

ee interee6 eeriamente por el cine" !91\ fue uf, que era incapa• 

de evitar, por •3•mplo, que el bramo levant84o 4e un pereona~e 

tapara la cara 4• uno 4e los heroea principal••· 

Por todo •ato, no •• por azar el que 1e diga que armar un me -
lodrama cabareteril (como el que ahora noe ocupa) requerfa~ ~·úe 

o menoe, de le •iB':liente "t61'11Ula"1 ee toman una melo4fae pr••U!! 



1 
l .... 
1 
1· 

1 
1 

' 

1 
1 
'.I 
·.l.f 

1 
-, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·~ .. 
201. 

tamente picantes 1 deli:antes, bohemias e "inmoralee". Se les ilu! 

tra como tragedia prostibulB.ria haciendo acopio de estereotipos/ 
. 

imágenes falseadas del cine negro norteamericanos aealtos, críme -
nea, violaciones, golpizae, presidioe, fu.gas carcelarias, extor

siones, venganzas, persecuciones, balazos, trafiques, caló del ham -
pa 1 rudezas gratuitae. se eitda la trama en un s6rdido cabaretu-

cho tropicalizado que, por regla gener~i. abarroten "cuz~ae" mis! 

rrimas, cliente~ efusivos, vividores despectivos, rumberas "livia . . -
nitae" 1 ge.ngsters de "zona~a". Se agrega una int,rprete que madi! 

namente eepa mover el trasero y que posea "dotes art{stico-muaica-. 
les", sir:i importar que, como ~iroelava, entone plsimamente canci~ 

nes que para ella han sido dobladas. Se auaviza la historia con t6 -
picos propios del melodrama "blan~o"a historias de familia, pobr! 

za ex:trema, reaignac16n, eacrificioa, honor, resguardo de la dign! 

dad, recato, conservaci6n de la virginidad, lisiados, policías in

sobornables, sorpresas. providenciales, aspiraciones burguesas, in -
tentos de regenerac·idn, altruismo incondicional 7 heroísmo aleccio -
nador. Se redondea el conjunto con mucho ritmo tropical. Y ae re

mata con una muerte redentora 1 benltica que exonera de toda cul

pa al personaje "indigno" de la película (35). 
Beta "receta fílmica", plagada de estereotipos de uno 1 otro 

modelo cinematogr4tico (el melodrama negro 1 el denominado melo

drama ~~Jianco•), pareciera dar estructura a un tipo f1U1 peculiar 

de ointas "gris6ceas"/de cabaret, derivadas de los "1ngrediente1• 

antedichoe, que deeencadenan una serie de tramas prostibularias 

1/0 arrabaleras, propias del sexenio alemanieta. 

Los fil.mee de cabaret dejaron ver, de üedn modo, los desgasJ -
tadoe caminos que transit6 el melodrama durante eae perfodos con 

mínimas variaciones, el eeq~ema se repiti6 una 1 otra vez hasta 

que el espectador, en aparienci~ cansado, dejaba de serle fiel 

al g•nero oinematogr4fico. 

.. 
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Pu.e así como la pr44uoc16n gen~rica ee propuso incluir en 
~ 

sus re~lizacionea (para absorber a eae pdblico insatisfecho) ·a 
' .. 

actrices de "renombrado preetlgio", quienes, segdn se dice, eran 

producto del atar s1stem femenino. 

Por algo El puerto de los siete vicios instal6 en su papel 

protag6nico a uno de los rostros mAs atractivos del cine mexica

no, Jriroslava Stem. Con ello se pretendía suscitar unr.premedit! . 
4o "culto erdtico" a la imagen dé la int•rprete. Una atracc16n 

incuestionable de los espectadores. lntonces el argumento 1 la 

4irecci6n perdían importancia para de~'raela a la "estrella" que 

lograba transformar la película en algo m'8 "recreativo" 1 lleno 

de glamour. 

Sin embargo, incluso con Jliroslava ..como "reina del puerto", 

Bl puerto de loa siete Ticios no tuvo el fxito que Eduardo Ugarte 

hubiera deseado, aunque ai fue apta,"tan s6lo, para el.dudoso l! 

cimiento de esa inexpreeiva 1 mal situada actriz. Y es que la tor -
peza del director hizo presentar en la cinta a una hembra elegan 

. -
te, "coatefla", "hechioera", pero completamente 4escontextuali&a-

4a del medio portuario donde ae desarrolla la trama (una criatura 

que la exaltada 1meg1nac16n 4e Ugarte apenas concib16). 

As! p¡ea, •iroalava, al igual que lA ma1oría de las heroínas 

precureoraa, ee la cabaretera estereotipada que no llega al antro 

por su gusto, sino 1mpu~a4a por una serie de asombrosa• circuns

tancias en las que interviene el 4eetino 1 lA maldad de loe hom

brea; ea la concubina que debe •oportar lae brutalidad•• 1 exi

gencias sexuales de eu despiadado "padrote", aun cuando 4ete la 

ha7a situado, entraflablemente, como la "prostituta reina" del "r81 -
odn alegre"; ea la cortesana intrascendente que "reaTiva" la libido 

4e su examante acobardados •• la cabaretera que obligadamente de-. 
be cumplir, ademis de la mec'1lica tarea sexual, con el papel ar-

. ' 
i • '.' ... ; 

·: f; :,_,.; :'.<ih;~~M~ 
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tístico-musical (panoiones, bailables, movimientos "extraí'ios") 

convenido por el melodrB;ma cabareteril;·es la "mala mujer" que 

ejerce el oficio consciente de la existencia de un hijo suyo en 

un albergue infantil (previsiblemente éste ser! un "hombre de bien"); 
" 1 es la hetaira/"acceeorio" que imperiosamente cohabita en .un uni-. 

~erso.atestado de co~pc16n 1 "malvivientes", del cual nunca po- . 

dr' liberarse, pero_, eso sí, servir' para machacar que toda pecadora 

abona aquí, ·en la tierra, el precio de su error. 

Tal vez por la caprichosa imagen de Miroslava como una de las 

mancebas m4s ."exquisitas" del cine nacional, la crítica ci~emato

gr4tica del momento centr6 sus "an'lieia" en esta excesivamente 

elogiada .actric · (de fr'-gilea facciones voluptuosas), figura prin-. 

cip.al.,de B1 puerto de los siete vicios~ 

•• 
Por ejemplo, la revista mexicana Cinema Reporter dedic6 el 

: ., . 1·. ' 

1 de marzo de 1952 las siguientes observaciones a este respecto~ 

"Película de negro cabaret, con amores terribles,. tipos pati 
. -

bularios~ intr:lnc&clisimo asunto 1 mdsica pegadisa, f4oil 1 mal 

cantada. A veoes la acci6n se pierde en recovecos difusos, pero 

al fin esencia de este tipo de dramu. 

"Vale la pena liroslava que se mueve eapl,ndidamente • .Sieaq>re 
1 . -

fue una gran mu3er1 pei:o en Bl puerto de loe siete vicios a• 1• 
. -

ve eentlWll, hermosa 1 tucinante como nunca, n pdblico tiene pa -. . . 

ra ella sus ,.tra4u mejores. Se le ve 111UJ bien ••• " 

Asimismo, B1. Redondel (24 de febrero de 1952) se refir16 aei 

a este filmes 1 

"Su solo nombre indica el gt1nero .. de e1ta película nacional, 

01110 intrincado argumento 111 desarrolla en un cabaretucho de cier -
,to puerto contrabandista, preaidiarioa 1 mu3eres galantee. 

"Deoiamoa que el argumento ee intrincado~ porque cuesta tra -
ba~o éaber el por qui de lo que ocurre en la pantalla, en tanto 

que la psicología de loa peraona3ea resulta poco menos que incoa -
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preneible. 

~¿Bra buen~ 'Colomba' o. gustaba de la vida que ~acía? 

"t'Bl Mirlo' era un hombre en víae de regeneraci6n o un pe! 

4ulario sin remedio posible? 

•y aun el mismo protagonista, ¿,quf clase de tipo era? 

"Una de dosa o el argumentista no supo desarrollar sus ideas, 

o el director no fue capas de captar.la~·-

"La película, por lo 4em'8, abun~a en bailes •tropicales•; 

no est' escasa de riflas, -, hasta ee ve amenizada por tal o cual 

111\lerte~ 

"Respecto a eus int•rpretes, ee destaca 11nicamente a •iros-

lava, por lo guapa". 

Vale advertir que la pelfcul~ se exhibi6 "exitosamente" du-

rante ocho eemanu en.los principales cines de barriada. lato quie -
re decir que la sola presencia de Miroslava (sin importar la ear-

ta de bobadas argumentales), era 1a en sí misma un espect4oulo I! 

rantittado. 

Ahora bien, 1a se ha dicho que el 1•nero cabareteril desfa-

llece "casual" 7/0 eimult4neamente al t•rmino del frenltioo aexe -
nio alemanieta (1952), sexenio singularizado por la excesiva pr! 

ducci6n de cintas prostibularias. 

Sin embargo, ~1.1 que insistir en que, ei el cine· mexicano 

recurría obstinadamente al asunto del meretricio, nunca lo hacia, 

en verdad, de forma profunda 1 efectiva, eino eieapre lo ut11is6 

como un nuevo recureo aelo4ram4tico i46neo para la propagaci6n 

de conceptos tales como el "bien", el •mal", la moral 1 loe gran -
dea valorea occidentales 1 oriatianoe. 

11 problema de la proe~ituci6n nuca se toc6 4••4• eue aep•! 

toe socio16gicos. Se mane3aba tan a6lo la imagen de "la mu~er caí -
da". ¿Qui en d6nde ha caído? In .el tango, en el lodamal, en la 

perd1oi6n 1 en el peca4o •. Blla era la mala, la culpable, o en •l 

1 '· ', ' 
i~f~l~:,;; .. ·:,:, 
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me3or 4e loe caeos lo era el deitino, pero nunca el sistema eco-.. 
n6mico, político 1 social q~~ permitía ese mecanismo de explota-

: -
c16n sexual. Loe autores de esta clase de productos solieron do-

lerse no de la injusticia 1 la degradaci6n femeninas, aino de que 

"esas 11Ujeree" (de la "vida alegre", de la "Ti.da nocturna", de la 

"mala vida") no estuvieron en el lado "decente" de la sociedad, 

ea decir, en el amasijo 4e las que lleg~on Y!rgenee al ~echo nu,¡ 

· oial, 4e lae que.nunca tuTieron que t1:'abajar, de las que ae ºU! 

ron "por las tres lerea", de las que pel'lllanecen siempre fieles al 

marido.·,, . 
Mujeres pdbliou por un lado, mujeres monogúicu por el otros 

lo que ea de la comunidad ea malo, lo que ea propiedad priTa4a ee 

bueno. !odo esto, . por •upueeto, remite a la aatani1aci6n cat6.lica . . 

. ' del aexo. La lujuria ea un demonio, o sea ·91 autlntico Tillano del 

melodrama burl'l''· La ideología de la clase dominante ee refleja 

inequívoca en eua realisacionee fflmi.cae. 

Por aquí ae llega taabt4n a la idea del cine como negocio. 

Dentro de la 16gica4e la sociedad aeroantilieta, en 1.a que el 

lucro tue el fin principal, na4a tuvo de raro que loe productor•• 

•• aproyecharan de la proet1tuci6n para aoetrarla, 1ncueationable -
aente, como el 1W.7or 4e lo• malee. 

Si el erotismo•• lo.peor que pge4e haber en el 11Unc10, ••sdn 
la icteologfa ele loe pro4uctor••/aeroa4eree, ••toe 3-'8 tuTieron 
empacho en traficar oon 11. Se preeentaban i9'gene1 que eaooional -
••nte pro•ocaban al ••pectador para luego en4o•arl•• un •erm6n ao -
rali1ta en el qoe lo• Yalor•• ""11'P•••• (eexo igual a ncio; cas-
tidad igual a •irtuct) e1gu1eron inc61um••· 

De ahf que la caracteríetioa principal de esta 01 .. e de pel! 

oula1 fuera la hipocreeía. z.. 4eo1r, •• con4en6 una forma de pro• 
' -

t1tuoi6n (la 4e una1 m.3erea ncti- del r4gimen de explotac16n) 

dea4e terrenos •'• ab7ectaaente pro1titu14oe (loe 4• loa nego~iari 
. -
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tes favorecidos por el sistema alemanista). 

Así pues, pese a la actitud profesional de algunos cineastas 

. que mantuvieron contra "viento 1 marea" sus intenciones meramente 

art!sticas, ~stos no acertaron a mantenerlas dentro de las máxi-

mas audacias fílmicas, ni lograron conducir a nuestro cine como 

un verdadero medio masivo de alta responsabilidad cultural, ya 

que siempre sus producciones incluyeron o implicaron ese "placer 

libidtnal• que tradiciÓnalmente ha acompañado a la cinematogra-

tia sonora mexicana. 

El m•todo vari6_, pero no el objeto. 

Por todo lo anterior, cabe puntualizar que la problemátlca 

prostibularia es vasta 7 muy variada. Por ello, se han escogido 

tan.s61o e~emplos característicos que engloban la conducta muje-
i • 

ril en el llamado g'nero 4e cabaret, reconociendo, asimismo, ha-

ber registrado esencialmente las bases o los fundamentos de este 

apasionante e inagotable tema. 

,, 

\ 
\ 
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AJala Blanco, Jorge. Aventura del cine mexicano. pp. 130, 
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131. 

(3) El expresionismo ale~. aurge a partir de la derrota de 
, • ,r'"Í' , \ 1 ' , ·f •,.¿ ~, ; '. ·\·.¡:~' ~ , 

1 
( • • ' ,.. • 

la Primera GueJTa •undial 7·ae.manifiesta como UJl. J"eto 1 
. ··~ . : «~' ·. ·. 1.:. · .. ·~' :~.... t~(( -~. : ~:r; . ~~- .... _ '} :.· . - • .. . ·.' :_:f : •. ' 

respuesta a·lae corriente• impresionistas 1 n~turalistaa 
. .'.' ... ~~l·;,~·.'.;:,·~ .... ··i.:'~.-'/·»:·. ¡; ... ~;_...,:(,.<'--\:(~ r~· . ... < .. ~.:.:~f~·-·J·~::··: .. -~~ t' · .... ::·'.. l·:'~·.;-f' .. ~ ... ·· .. · . ".¡ 

para interp~e~ar. l~ real~~~ .. d •.. una .~era, ~ub3~t~v~, . on! 
• · ·. ~:~· "'t~· . ..:--Yi .. ~·:-' .. ~i'.:{~ : .. ~-~: ·~ .. :·:";~··! ¡,~·~ .. t-~il-;·~:- ·~· .... /. i,··:~~.; ... ~- ~·;-·~·.~'.·;·:r .. .::::~~)L· ... ·:~ .. ¡í-~~-.~7}. ~.~'.· , - :~~-~. 

riaa.1.v.i19~~~~i~~,)a· p~;J;.i.~.ulaa,,.ex:s>r~a~onia~~ ~\Ullme.n~~ .... 
' ·.,.: ., 't ¡ •1· ,: ? :'r'·· -~·t ~'. + . .: . :'.~+-~>-"'. \~t~. r}. ,,.·-;r:,,,~·; \::'"!::;{~ ~}:"~) ·:· '!.5~ *'¡.:' . -~r ~ . ~.i..li;:':.::.~' ~· ·~.' ':: . .. :. ~4. .•t. ~~ .•. f '; \ :"~.; . :,., ·:.~-1:{;:.f· '. 

trat~ · ~e"•: .. !9br.~n~'~ll}.~e, }pi~~· ·1 ~r~1~·911, .. mü o. J!l~~oa. ·· ... ·. 
·, .. ··t,:.: ':..,..t :&~.:., .. "·'·;1 .:::J{·,~:: ... ~,.·,. ·:;."·:"11 ~./l:..·r.; ~f'·i .. : .. e ~~f .,."·;·,-., ,~·.,,':-·,! ~- ,· ..... 1 .. ~: ... .-A,_: ~\A: t: · ~ .~i:s,~~:~t-~ .. : 

realistas. La dietoraidn de la realidad, la luz 1 la sombra ' 

(4) 

;: :·\:' ··~~:- ~ 1 ~. ~~-:.~ .. ~··· •• 'i.t\.:· .. :~~~:1:~~~~~~:.~fl:.~:./)\~~.f' ;·(~,· ; : .. ;·,-.: .. :· "'.> . .:.·; ·. '... :...· ' ' '. ,. ~ ! '..''.'::·~~·~-~.'·:~.-~[ ~.i ~ .- ~ ;~\ _.:;::' .,:¡;,;.~. >-1· .. ·' 

1 e.l di~·~~ o~~~~,~~~:. -~ ... ,~in~ ~:X~~ai9~~~~~ e..~t~ .. o,~e :~q · 
. tr~o·{ · ·• · ·' · ·· :} t·f iM•:1 · 0: . , , : '/ ,::· · ·tt11ti1.{'.~ 1; :?;;:;- r "'·. ···;::r · 

La mujer del puerto,,,._ la pri.mera pel~9ula ~en qu~ apare~e, ; . 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12). 

(13) 

¡, . - ··.«:~":\··~·~;,·t_l.""h~i_~,; ... :J¡~~~-~\~1(, ~'/.~:~··f~-i~.:·,~!~~;~' .. 'i"."J• .... ·,.¡~~.~ ..... ~ .. ~·":!: .. >~~·t '. ~ .~:·~ ... \~) .~',;'.!";~· ·:.· 

un ca~~~~ ~~~,,~~~~.~~ de ·-~~ q~' '·~ª-~'~::ª,~~~h~~;, ~·.~~U1:~:~. -. 
cabaret del cine mexicano •. · · ·· · · .. ·' ·, 1· · · .... , ·· • 

f ' .. . ·, ,(' .·.~.; ·:,.; -. .. ·i :· :;:,~ ,,: 1l j ~·.;· .,;.· ., • • ' 
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611 • . . . ' . ' " .· . . . .. .; "1 

': •• ' ' ::.; /,:;./::~:>~;~.\<,~ . ' ' ·; .... ' 

Bli&ondo, Sa1Ta4Ór. "lloral.~ morale~a en el ·eme mexicano". 
. •• ·~·· ! ', O'<:~· "r·,~~~.)·'~ ... i". "":• ._.'/>.. •• .i~ ·,~ .' ~' -~. ; :: ".,;.._,·~ ':; ·.i~ ,, ,,/ ~<:""~ O L • ;,.: .. ,;.,..' 

Revista lfuevo ·et.ria,~ nda. 1:. · . ,. '.. :.· . · . . .. 
-: , _ 1•., ··r~""'. · .~ .. :·.~ '11f;··!~ .. ,~ai¡.-! .,,,;·,¡., ..•. ,.i·~·!· 

Revista Cinema Beporter, 9 d~· diciembre de 1944. PP• 8, g. 
• 1 ··'~f .'~f,·,·,r:\ ti· ... ,~~ .... ~;:.:.Q...'fl t.\_.,f.~a ··~.!-~·~ , •. ·. ~~ .. ; 1, •t{-1 · · · ·~ 

.A.Jala Blanco,·· op ... ot t. , pq. lJT. · · · 

Sobre este aspecto se abunda en "Situaoi4n·general del cine. 

mexicano durante el eixenio 4• Miguel Alemjn•. · 

nal1ai, Albert~. Bi "cianoini" · aiixtóáiió~ PP• 93-95., 
•. 

- ' ' 
Ibid., P'«• 119. ', 

qala Blanco, op. cit., pq. 140. . . ···'' 
••••• , .•••••• · • ..t ,, •• ~ " . , "" i·. ;·, .· . ., ,,:fi.r;~--:," , . 
Sal6n ••xico. fue la primera cinta que moetr& abiertamente 

.... ~, . ·::,,~.. J ~, • '· • ~·:r~r~·;·tc~~:wij'.y·:·. 
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la conduota del "padrote~ y las "prer~ogativae" de 4ste 
,. 

~ ~acia la meretri~ "amparada". En 1949, el cineasta Radl de 
' · Anda retomaba en Jn&eles del arrabal una de las escenas 

m4s dram&ticas del filme de Pern'1idezs un hombre abofete~ . 

do salvajemente a una mujer. 

(14) Los efectos fotogrAficoa de Pigueroa, los claroscuros 1 

juegos de luces atinados con los-que el camar6grafo af'iI 

maba su maestría cinematogrAtio.a (sobre todo en las eace 
. -

nas de interiores), amfn de la intervenci6n musical de ~ 

tonio Díaz Conde, dieron a este.melodrama cabaretero uno 

de sus me3ores aciertos • 

(15) Sobre e~te aspecto se abunda en "Situaci6n general del ci-

ne mextcano •• •" 

(15a) L6pe&-Valle30 1 G., llaria Luisa. "Con ustedes ••• Nin6n". 

(16) 

(17) 

(17a) 
(18) 

(18a) 

(19) 

(20) 

ReTieta Cine. ndm. 9, octubre, 1978. p6g. 65. -
Ibid., PP• 65, 66. 

Ibict., P'«• 66. 

Ib14., P'c· 68. 

García Riera, Emilio. Historia documental del cine mexicano. 

'omo IV, pág. 133. 
l.4pe&-Vallejo 1 a., María Luisa. "Con ~etedes ••• ", art. cit., 

p4g. 68. 

qala Blanco, op. cit., p4g. 151. 

Is precieamente durante eeta lpoca cuando en el cine nacio -
nal ee establece una costumbre que pronto P,88& a ser pieza 

:--V----· 
integral del glnero de cabarets la inclue16n en el reparto 

de una o ús figuras daico-populares (por motivos extracine -
matogrAticoa), que generalmente ee representaban a ef mia

aos. S61o algunos e~emplo11 !ofta La Negra, Agustín tara, 

Loa Panchos, Ana María Gonz,lez, D'8laeo 1're& Prado, el pro 
. -

pio Pedro Vargas, etoltera, y casi todo• 101 graneles crea-
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dores de le mdsiQJl tropi·.cal. 

~Un grupo de cr~ticos .. franceses llegó a expresar su a4mira

.ci6n por algunos de loe filmes de Gou~, 111\11' especialmente 

por Aventurera, y por su int,rprete principal, la bailari . -
na Nin6n Sevilla creyendo que la intenci6n del director era 

la de hacer parodias crueles del melodrama tipicamente caba -
reteril. Si ae advierte que, como-es de suponer, Gout nunca 

tuvo esa 1ntenci6n, cabe imaginar el verdadero valor artí! 

tico de sus cintas. 

(22) Atirmaoi6n tomada en "La.a pien\&B de Nindna entrevista". 

Revista de Revistas (de Exc,lsior). ndm. 482, p6g •. 48 • 

(23) De la Colina, Jos•. "Sensualidad". 1'1timas Noticias de lxcfl-í 

(24) 
(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

!!E• 4 de febrero, 1972, p«g. 11! _ 

~ala Blanco, op. cit., p4g. 152. 

L6pe~Valle~o f G., '='·Con uetedea ••• ", art. cit., p4g. 70. 

Ib14. 

Garcia Riera, op. cit., tomo IV. P'4r· 261. 

Sobre este aspecto ee abunda en "Situaci6n general del cine 

mexicano ••• " 

Gaxiola, Pemando. "lntrevista con lle.tilde Landeta". Revis

ta Otro Cine, ndm. 3, p4g. 15. 

(30) llizondo, Salvador. "•oral J moraleja del cine mexicano". 

Revieta Nuevo Cine, ndm. l. 

(31) L6pe&-Valle~o., a., llar!a Luisa. La religi6n en 11 cine me

xicano (tesis profeeional-UJUJI). p6g. 211. 

(32) 

(33) 

( 34) 

Cit. p., L6pe&-Valle3o 1 a., op. cit., P'«• 211. 

Gaxiola, art. cit., p6g. 15. 

Sobre este aspecto ee abunda en "Situaci6n general 4el el-

ne mexicano ••• " 

(35) AJala Blanco, op. cit., pág. 142. 
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~ IV. Conolueionea. ... 

l. Loe filmes de proetitutae son el cine propio del alema -
nismo. Bets coincidencia le~os de eer casual o artifi-

cialmente elaborada, se basa en hechos sociales realee . . . 
1 comprobadoss la corrupci6n oficial, es decir, la pro! 

ti.tuoi6n del poder mú flegran·te 1 pdblica que fomenta 

con celeridad las otras foi:mae de prostituci6n conoci

das como \Ul& pr4otica femenina. 

In eete •entido, el cine representa un docuaento 

testimonial inapreciable.a el g~nero oabareteril renace . 

cuando ee descubre que ae adapta a las circunstancias 

iaperantes en eeos momentos; ee realiza una gran can

tidad de películas que celebra eu esplendor en la na

rrac16n prostibularia 1 en lae cuales ae instala al per -
aonaje de la prostituta como efmbolo entraflable. 

2. 11 auge de la "callejera•, la "trotacallee", la •peca

dora", la "•e!ora tentaci6n" significa la vanagloria 

de una sociedad machista que pretende burlar 1/0 des

plazar el tabd d•l deseo sexual; ae quebrantan las "l! 

1•s de Dios• 1 las norma.a eocialea, 

Las cintas cabareteriles en general son el rompi -
miento con una moral auatenta4a a partir del porfirie-

mo, en lae que la ~uetificacicSn de los meneaje1 se ete,g, ;. , 

tda a trav•s de cargas eentimentale• CUJ'O fin es pre-
r 

eentar toda maniteetaci6n er6tioa -ejercida por la pros 
. -

tituta tflmioa-, como lo degradante para una ideología 

eexiata apo1a4a en preceptos ecltsi,aticoes ee reprue-
/ ... 
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ba en parte a.la prostituci6n desde terrenos por demás 

prostituidos~.De khí que el problema social del mere

tricio nunca se maneje desde ángulos sociol6gicos. Se 

manipula e6lo la imagen de la "caída" del personaje 

femenino que siempre va a dar al "fango", a la "inmun -
dicia" 1 al "pecado". 

"3. La explotaci6n durante el alemanismo de uno de los g' -
neroe que contempl6 gran variedad de estereotipos 7 

símbolos puede traducirse, primeramente, en la marcada 

aprobación de •stoe por parte del espectador 7, aeBU!l 

do, en una operaci6n clave que prometi6 llanamente un 

mejor rendimiento econ6mico al JlOmento de su comeroi!! 

lizaci6n. 

4. Indtil encontrar 'en el cine mexicano una vieidn críti -
ca que revele la prostitución como un fen6meno econ6mi -
co 1 social de explotaci6n humana en el seno de una so -
ciedad sexista, falocr,tica, mis6gina. Las aproximacig, 

nea criticas siempre fueron por el lado moral del asun -
to. 

Deepu4s de haber abordado en infinidad de ocasi,2 

nea el tema, el cine nacional ha preferido estancarse 

en un mun4o ap6crito en el que la proetituta traneita . 
como le victima irreductible de su m'8 profundo pecados 

el haber dado rienda suelta a sus pasiones 1 a sus m4e 

"bajoa instintos" fuera del eacrosanto orden matrimonial. 

- o -
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nio D{as Conde; int,rpreteet Mar{a llena Jfarqu•s, Antonio Ba4d, 
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Cortesana, 4e Alberto Gout1 arcumentoa Alberto GoutJ totogr! 

tfas Al.ex Phillip111 adeioas Ag&aetbi Laras int•rpretee1 •eche JMt 
ba, G1111taYo 1030, hb4n Ro~o, Orox A1Tara4o, fofla La Regra. Pro-
4uccionee Roeae Priego, 1947. 

B). charro 4el arrabal, ele Ju.en Orols ar¡amento1 Juan Orol; 

totogratfa1 Domingo CarrilloJ llÚi~as .Antonio Bo1a40; int4rpre
teea Ro•• C8l'llina, Joe4 PQ114o, llanuel Arv14e, Plorenoio Caetel16. 

lepafta Sono Pilas, 1948. 

·La 4io•• arro4ille4a, 4• Roberto GaTa146nJ a:r¡aentos •obre 

un ouen'to 4e Ldielao Jto4ora toto¡ratfas ~•x lhillipe; lldeica1 

lo4olto Ralttt•rJ in-tlrpretee1 Maria Pllix, Arturo ele.C6r4oTa, 
loeario Grana4oe, 1ortunio Bonaon.. Panamerican '11.m, 1947. 

Le 41oea ele fahitf, 4e Juan Orol; arpmento1 •11 coapa4re 

SilTeetrett; foto¡rat!a1 Boealfo Solanos lldeioaa Antonio Ro•üo; 

t.nt•rpretees loea Carmina, Arturo llartfnes, llaroo 4e Oarlo, sa¡ 
Taclor Loaano. B•pall• Sono ftl•• 1952. 

Distinto amanecer~ 4e Julio Brachos argumentos Julio !racho; 

fotogratiat Gabriel Pigueroas lldeioas la'1 Lavieta; intlrpretee: 

'' .. : . 
1 ··r·:,, 

\',• 

' - ~ 
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Andrea Palma, Pedro !J?endúiz, Alberto Galm, Narciso Busqueta. 

Pilllis Mundiales, 1943. ... . . .... . . 
· Dofla Clarines, 4e 14uardo Ugarte; argumentos sobre la pieaa ' 

de Serafm 7 Joaquín llvarez Quintero; fotografías Rosal:lo SolanG; .. 

mdsicasRoealío Ramirez 1 Pe4erioo Rui1; int4rpretess Sara Garoia, 

Jngel Gara11a, Carmen Gonz'1.e1, GustaYO 1030, Andr•a Soler. Produ.2, 

cionea Isla, 1950. 

In carne Ti.va, 4e Alberto Gout;. argumentos Alberto Gout; tota 

graf:!as Ap.at!n Jimclnez; lldsica1 Roealfo Ram!rez; intlrpretest 

Rosa Carmina, Dagoberto Rodrfgue1, Ct'ox Alvar~o, Rub4n Ro30, Joecl 

•aria Linaree RiYu. Producciones Rosas Priego, 1950 • 

la feria de Jalieco, 4• Ohano Uruetas argumentos Chano Una! 

ta; fotogratfas Ignacio torrea; mdaica; Jo•• 4e la Vega; :lnt4rpre 
' - ... -

tea.a Ram6n Armenco4, lin6n Sevilla, Alicia Ravel, Biima Rol4m, 

Jos• l\11140. 14uarclo QueYedo, 1947. 

l'l.or 4e tango, 4e Jum J. Ortega; argumentos lcluardo Aro&.! 

mena; fotogratfa1 B1equiel Carrucos a1aicas llanuel Bsper6n; 1! 
t•rprete11 Sotfa ll'Yarez, •argarita llora, 111.guel Angel Perri1, Si 
guel •ontem~or, Vfctor UITQohd.a. Coapaflfa C1nematogr4t1ca Mexi
cana, 1941. 

heco en la carne, 4• Jwm J. Ortega, argumentos Ram6n Ob6ns 

totogratfat l1equiel Oarraecos micas Gonzalo Curiels intlrpre

te11 Rafael Bale46n, ••oh• Barba, Jorge Ancira, Al•3andro Cobo, 

lellJ lontiel. Compaftfa Cineutogrl.tica •exioana, 1949. 

IUria ro3e(strongho14, 4• SteYe Sekel7s argwaentos Well• Root; 

fotogratfat Stanle7 Cotes 1 Jorge Stahl, Jr.; lldeicas Antonio D!a1 

Conde; 1nt•rpretee1 Arturo 4e Cdr4ova, Sara lontiel, lm111a Guid, 

Oarlo1 Ldpea lootesua, Guatavo lo~o. Produooidn •xiconorteame

rioana. fil.adora In4epen4iente, 1950. 

Una Callep 'baila -bo, de 1111.lio G6me1 lluriel; arsumentos 
Mauricio Wall (Gregorio Wal•retein) 7 Joaqufn Par4avls totosratla1 
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.Agustin •artinet: Solare..ar 11\ieicas Sergio Guerrero1 int&rpretee 1 

N1n:l:Marahall Oatita, Joaquín Pardav,, Sil'ria Pinal, Pepe del Río. 
·. ·.. ... 

Pilmex, 1950 • 
Han matado a !ongolele, de Roberto Gava146n; argumentos Ra- . 

m6n Ob6n; fotografías Jorge Stahl, Jr., n1eica1 Antonio Días Oo!l 

de; int4rpretees Yolanda Montes !ongolele, David Silva, Manuel AJ: 
"t'ide, tilia Prado~ Pro4uccione1 Juno J. Luia lanr1que, 1948. 

La hermana ·1apura, de tigu:el llo~Q"tas argumentos •obre la n1 
"t'ela 4e Joe4 Jlanuel P\ligJ fotogratfas Radl. tlartmet: Solar••J 114•! 
cas Roaalfo lamirez 7 Pederioo Ibais; ~tlrpreteet Sof{a '3.varez, 

Domingo Soler, Jos' María Linaree Ri"f'ae, .Antonio MAl-ques, Gilber

to Gonm'1es. OLAS.l fil•, 1947. 
La hija del penal, 4e :hrnan.io Sol!r.~ argumentos Jngel 1 Luis 

Mora Sarmiento; fotogratias Ipacio !orreei mte1ca1 •anu&l Bspe

rdn; int4rpretee: laria Antonieta Pone, Anctr•e Soler, Ru'bln Ro~o, 

Amparo J.rosamena. Ultramar 1'111118, 1949. 
Rip6crita, de Miguel lloraytas arguentos Luie Spotas fotogr.! 

tías Víctor Herrera; mdeica: Luie Rern6n4es Bret6n1 intlrpretee: 

Antonio Ba4d, Letioia Pal.u, Ca.raen 11ol1na, Lui• Beriet,in. C1car 

J. Brooke, 1949. 
Iru la aala, de Baphael J. Sevilla1 ~guaentos Jorge l. D.! 

4a; fotogratiaa Al.ex Phillipe; adeicas lnlando Ro•al••s tnt4rpr.! 
tees llaa6n Pereda, lclriaa Laaar, Juan Joe• llartmes Cua4o, Vi,! 

toria Blanco, Pilaa Selectoe, 1936, 
Lola OuanoTa, de .. tilde Lmdet&J argumentos sobre la obra 

4e Prencieco'!tlo~u Gon1'1.e1; fotograt{as B1equi•l Carrasco; llde! 

ca1 Prancieoo Dollfngues; 1ntlrpretee1 ••ohe Barba, Ieabela Cor1· 

na, lnrique Oanoino, Arllan4o S:ll"t'•etre, Joe4 Baviera, Oarlo• •at 
tilles Baena. !AOO, 1948. 

llala mjer (Soarlet Streetl. c1e Prit1 Lanct argwaentos Du.41e1 

Riohola aobre la novela "La Obienne" 4• Gtorgee 4e la rouchardilres 

,•t, 
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fotografías Nilton XraantrJ 11'4sioai Rane J. Salter1 intlrpretees -
Id~ _G. Robinaon, Joan Bennett, Dan Jlu.ryea, Margaret Lindeaf. 

Diana.Producciones Universal, Estados Unidos, 1945. 

La mancha de sgre, de Adolfo Best Jiau¡ard; argu¡1entoi Miguel .. 

Ru.i&J totografias Roes Pisher 1 Agustín Jim~nes; an1sicas Josl Gam

boa Ceballos; intlrpretess Stella Inda, Jos• Casal, H.G. !atemberg, 

•anuel Don41. Prancisco Beltré 7 Jlfiguel·Ruiz, 1937. 
tJna mu#er con pasado, de Raphael·J. Sevillas argumentos sobre 

la novela "La yenue asteoa" de La41elao L6pez Negrete; totogratiai 

Jorge Sthal, Jr.1 mdsicas Antoaio Díaz. .. oondes int•rpretees •eche 

Barba, Gustavo Rojo, Brnesto Vilchee, Rafael Banquelle, Jos• Ba

viera. B4uardo Qu.evedo, 1948. 

La m~er 4el werto, 4e Arcad1'.Boftl~r; argwnentos Gus Jcu! 
la, inepira4o en un cuento 4e GUJ 4e •aupaesent1 totosratfas .Al.ex 

Phillipa; adeicas •ax Urbana intlrpretess Andrea Palma, Domtnco 

Soler, Joaquín Bllsquets, Consuelo Segarra, Prancieoo Urraga. 1J! 
rin41a Pilma, 1933. 

La mujer 4el pu.erto, .4• Bmilio G6mez l!&lriels argumentos sobre 

el 4e le pelfcula 4•1 aiemo titulo 4irigi4a en 1933 por Arca47 Boz. 
tlers totogratías Radl lartfne& Solares; .S.eioa1 Manuel Beper6n; 

intlrpretesr •aria Antonieta Pone, Víctor Junco, lduarcto loriega, 

Arturo Xart:ínez, Arturo Soto Ranc•l. decar J. !rooka, 1949. 
La• m;teres man4en, 4e Pemando 4e PC1entee; arpmentor Juan 

Blletillo Oro, Antonio Held 'I' remando 4e Puentees totogratfa1 Jack 

Draper .,. Gab1'i•l •iperoa; adeioas Bduar4o Hemm4esi :1nt•rpretee1 
• 1 

iltre4o 4el Diestro, •arina !'81118.Jo, Sara Garc!a, Joaqdn Coee, ma -
nuel Jben4ta. OLASA l'ilu, 1936. 

lfu.~eree gue trabajan, 41 Julio Brachof arsumento1 lclmundo B_4 

ez 1 Bg6n lis; fotogratfaa il•JC Pb:1111pe; múeioas Radl Lavleta; 
tnt•rpretees Rosita Quintana, Columba Domfngues, Alberto Carriere, 

.An4rea Palma, Jh'a llartino. Internacional. OinematogrUica, 1952. 



1 
l .. 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

... 
229. 

prujerea eacrifioadae, de Alberto Gout; argumento: Joal Carbd; 
'· 

fotog~~ías Alex Phillipe; md11ica1 Antonio Díaz Conde; int,rpreteas 

Nin6n Sevilla, Roberto Cafledo, Víctor Jwico, Anita Blanch. Produc

ciones Calder6n, 1951. 

Mujeres sin maflana, de !ito Davieon; argumentos Tito Davieon, 

Julio Ale~andro 1 Jeads C4rdenae; fotografías Aguetfn Martines So 
. . -

. laree; md11ica1 Carlos !irado; .1ntlrpretee1 Leticia Palma, Carlos 
• 

Cores, Carmen lronte~o, Manolo JPAbregu, .Andrea Palma, Andr•e Soler. 

Mier 1 Brooke, 1951. 

mdaica de arer, de Juan Ordufla; lntlrpreteet N1n6n Sevilla, 

.Ana Mar!a Olaria, Armando Calvo, Lucia Prado 1 Olga Guillot. Bep! 

fla, 1958. 
No niego 111 J?&&ado, de ilberto'Gouti ·argumentos '1varo CUata, 

dio; fotografías Roaalio Solemos mdeicas Antonio D!aE Conde; intlr -
preteau;nftn6n Sevilla, Roberto Cafle4o, Luis il4'8, Joel !&viera, 

Olear del Campo. Produocionee Calder6n, 1951. 

loche de per41o16n, de Josl D!a& llorales; argumentos lafael 

B. Poriu; foto¡ratias Aguet!n Jimlne&J lldeioaa Antonio Día& Con 
' -

41; int•rpret111 Rosa Oarmina, Carlos Navarro, Liliana Durm, D! 

goberto Ro4r!guez. Produccionee Roeae Priego, 1951. 

Pasionaria, de Joaquin Pardav•s argumentos Pedro 4• Ur4ill&l.u; 

fotograffa1 l!anuel G6mes Urquiaas mdsicas Sergio Guerrero; tnt•r

preteau .. che Barba, 1ernando JPernMdea, Sara Guaah, Carlos lld&

qui1, Pre447 1ern6n4e1. Lui• Xlll'lrique, 1951. 

Pecadora, de Joef D!az •oral••• argumentos Jos• Día& morales 7 

Joel Carb6J totogratfas lzequiel Carrasco; lftleicaa Antonio Dfas Con -
de; int•rprete11 Ram6n Armengo4, lllilia Guid, IH.n6n SeYilla, Andrle 

Soler, Lin4a Oom•·•· Produocionee Calder6n, 1947. 

Percal, aerie dividida en tres películas de largo11etra~e1 

-Bl infierno de loa pobres • 

..:.Per4io16n de m3eres. 

.. 
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-Hombree ein alma. 

De J*an OrolJ argumentos sabre le. historiata "Percal" de Joa• G. 
. ~· -

Oruz; fotografías Domingo Carrillo; mdsicas Antonio Rosado; int~,t , 

pretes 4• El infierno de los pobresc Rosa Carmina, Luis L6pez So-. 

moza, Arturo Soto Rangel, Beatriz Ramos1 intlrpretes de Perdic16n 

de mujeress Rosa Carmina, Tito Junco, Maria Luisa Zea, Jos• G. 

Cruz; 1nt4rpretee de Hombres ein almas.~oaa Carmina, !i~o Junco, 

Josl G. Cruz, ktturo Martinez·. Bspaf1~ Sono Pilms, 1950. 

Perdida, de l'emando A. Rivero; argumentos Pemanclo A. Rivero; 

\ fotogratias Alex Phillips; mdsicas An~onio Diaz Conde; intfrpretess 

N1D6n Sevilla, Aguatfn Lara, Domingo Soler, Antonio Vel4zquez. Pr~ 

duccionea Oalderdn, 1949. 

La perra (La Ohienne), de Je.an Renoir; argumentos sobre la D,2 
- -· 

vela de Georgee de la 1ouchardi~re; fotogratfaa Theodore Sparkuhl . ' 

1 Roger Hubert; int•rpretee: Michel Simon, Janie llar~ze, Georgea 

Plament, Jean Gehret. Producciones Braunberger/Richeb~, Prancia, 

1931. 
Por culpa.de una 1n1;ter, de Bdue.rd.o UgRrte; argumentos Joaquín 

Soriano Ouerrero 1 Carlos Sámpela70; fotografías Jeade Hernmdezs 

in1aica1 Armando Roeale1i intlrpretee1 Lina Kontee, !bel Salazar, 

Carmen •olina, Cele1te Gri~6, Chagua Rol6n. Oolumbue Pilme, 1945. 

Por qui peca la aujer, 4e lenl Cardona; argumentos Antonio 

Guerrero !ello; fotografías Víctor Herrera; md.sicaa Antonio Díaz 

Conde; int4rpretees Leticia Palma, Abel Salazar, Luie Aguilar, O! 

11ar del Campo, llarfa Victoria, Pidro Vargas. Procluccionee Oal4e

r6n, 1951. 

Bl puerto de loe aiete Yicioa, de lduardo Ugartes argumentos 

Manuel Altolagúirre 1 Eg6n Bies fotogratíaa Josl Ortiz Ramos; m1 -
eioa1 Carlos Orctdftez; 1nt•rpretea1 Miroalava Stem, lrneeto Alon -
10, Ro4olfo Acoata, Joae Baviera, Wicol'e Urcel81~ Producciones 

I~la, llanuel Altolaguirre, 1951. 
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fuerto de tentaoi6rr, de Ben~ Cardona; argumento: Jos• Luis 

Celis'.1 Alfredo Lamarque Madrigal; fotografía: Domingo Carrillo; 

mdsica: Antonio Díaz Conde; int~rpretes: Ram6n Armengod, Emilia 

Guiá, Jos~ Maria Linares Rivas, Gloria Ríos, Nelly Montiel. Oal

der6n Pilms, 1950. 

gu1ero vivir, de Alberto Gout; argumento: Luis Spota; foto

- grafía: Alex Phillips; md.eica: Antonio nlaz Conde; int,rpretesa . ' 

Jorge 111.l!Jtral, Meche Barba, Andrea Palma, Julio Villarreal. Rosas 

Pilma, .1951. 

La reina del mambo, de Ram6n Pereda; argumento: Adolfo Per

n!ndez Bustamente 1 Alfredo Yarela, Jr.; fotogratia: Domingo Ca

rrillo; md.aica: Manuel Bsper6n; 1nt•rpretee: Maria Antonieta Pone, 

Sara García, Guetavo Rojo, Bduardó ·1'oriega~ Pereda Pilma, 1950. 

Revancha, de Alberto Gout; argumento: Pedro A. Calderón; to -
togra!:!a: Alex Phillips; an1!ioa: Antonio Díaz Conde; int,rpretee: 

Nin6n Sevilla, David Silva, !ofla La Negra, 98.nuel Dond4. Pedro A. 

J Guillerao Calder6n, 1948. 

Sal6n ••xico, de lmilio Jernindez; argumentos •auricio 1'1agd! 

leno y Emilio PeniAndez; fotografía: Gabriel Pigueroa; mdsicaa 

Antonio Diaz Conde; int,rpretee1 Marga L6pez, Miguel InclAn, Ro

dolfo Acosta, Roberto Cafledo, Mimí Derba, SilTia Derbez. CLASA 

Pilms Jlun41alee, 1948. 
San Pelipe de Jeeds, 4e Julio Bracho; argumento: sobre una 

1 idea de Rafael •· Saavedra; fotogratfat Radl llartinez Solares, 

1 
1 
1 
1 

mdsicaa Ra111 Lavista; tnt•rpretesa !mesto Alonso, Rita Macedo, 

Julio Villarreal, Jos• Baviera. OLASA Pilme llundiale•, 1949. 

Santa, de IAlie G. Peredo; argumentos basado en la novela de 

Pederico Gamboa; fotografía: Manuel Becerril; int•rpretesa Blena 

S4nchez Valenzuela, Alfonso Busson, Clementina ~rez Rebolledo, 

Ricardo Beltri, Pemando Sobrinó, remando Ravarro. Bdicionea Ca -
md1, Germ6n Camde, 1918. 

L~~k~~il~~~i<,i~~' "·, ·i·f~; ~11;itat~í:~~~~ill~;~í\i&~:~~tª~s~~i&~ii;~~~~i~fü~,1~141~í!Jii~~t~1;h·~~;,~~11~~~t1i~~~:~.~;¡¡;;:i,ú1:~~~;~i~1~~1a8M~1ij, 

., 
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Santa, de Antonio Moreno; argumentos sobre la novela de re
derico ;Gamboa; fotografia:·!lex Phillips; mdsicas Agustín Lara; 

int~rpretess Lupita !ovar, Carlos Orellana, Juan Jos' Mart!nez 

Casado, Donald Reed. Compaflia Nacional Productora de Películas, 

1931. 

Santa, de Norman Poster; argumento: sobre la novela de Pede -
_ rico Gamboa; fotografía: Agustín ttartínez Solares; mdsica: Mario . . 

Ruiz Armengol 1 Gonzalo Ouriel; int,rpretess Esther Pern~dez, 

Jos' O~bri6n, Ricarto Wontalb'n, Btella Inda, Víctor Manuel •en-

doza, Bmma Rold6n. Prancisco de P. Cabrera para Jwm de la c. Alat 

c6n, 1943. 
Santa, de Bmilio G6mez Muriel; argumentos sobre la novela de 

Pederico Gamboa; 1ntl;nt!!ete11 Ju.lisaa, Enrique Roch.a, Juli'zl PaJ. 
. ~ 

tor, Pilar Pellicer, Carlos Baet, Jos• G&lves, decar Ch4vez. 1968. 
Sensualiclad, de Alberto Gout; argwnentos Al.vero Custodio; 

fotograt:las Alex Ph1111pss m1eica1 Antonio D:laz Conde; int•rpre

tess remando Soler, Nin6n Sevilla, DominBo Soler, Andrle Soler, 

Rodolfo Acosta, Andrea Palma, Rub•n Ro~o. Producciones Calder6n, 

1950. 

Se~ora tentaci6n, de Joe' Díaz Morales; argumentos Pedro 1 

Gáillermo A. Calder6n; fotograt:las Bzequiel Carrasco; lldeicas AD 
. -

. tonto D!aE Conde; intlrpre'.tees Suaana Guisar, Davicl Sil•a, 1'in6n 

Se•illa, Hilda Sour, Jorge Won4rag6n, PIDDJ Schiller. Produccio

nes Oalder6n, 1947. 
Servidumbre humana (Of Rwnan lon4ye), de John Cromwell; a,t 

gumentos basado en la novela holl6nima de w. Someraet llangham; fo

tografías Hen17 w. Gerard1 int•rpreteas Leelie Howar4, Bette Da

-vie, Pranoee Dee, Kq Johneon, Reginal4 Den117. Racl1o Produoc1one1, 

Estados Unidos, 1934. 

Si fuera una cualquiera, de !nieato Cort,zar; ar~entos Er

nesto Cort,zar1 fotografías Vfotor Herreras at.icas Manuel lepe-

:1 . .. 
·.: . ·::' .... ··,, )~.'. ( ' 

~·>·.i·i'·;~ ,;:<:,·.•'.;'·· .. ;'.;:~;,~.1/:··,' ··: 



1 

L .. 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 . 

1 

1 

1 

I: 

·,. 
, 233, 

.. 
r6n; tntfrpreteas :remando J'emúdez, llleche Barba, PreddJ Pemin .. . -
dez, Ratael Icardo. Luis Manrique, 1949. 

La sin ventura, de !ito Davison; argumentos sobre la novela 

de Jos• María Carretero "Bl Caballero Audaz"; fotogl':9affas Alex Phi -
llipa1 mdeica: Manuel Bsper6n; intfrpretee1 Maria Antonieta Pone, 

Rafael Baled6n, !mesto Vilches, !it9 Junco, Pilmex, 194~. 

11 euavecitg, de Pernando· ••ndez; argumentos Gabriel Ramfrez 

Oeente; fotograt'ia1 JCanuel G6mez Urquiza; mdsicas Guetavo Olear 

Oarri6n; intlrpretes1 Víctor Parra, Aurora Segura, Dagoberto Ro-.. 
drfguez, Enrique del Oastillo, Gilberto G~nz41ez 1 lllanuel Dondl. 

Cinematogr,fica lntercontinental, 1950 • 

. Suplicio-(!!!!!), 4e Alf S38berg; argumentos Ingmar Berpan; 

fotogratfa1 Xartin BodinJ mdeioas R114tni Roeenberg; intfrpretea: · 

Stig Jlrrel, ilf ljellin, Jlai Zetterling, Stig Olin. Produccione11 

Svenak Pilminduetri, Suiza, 1944. 

!anta la bella salvaje, de Juan Orol; argumentos Juan Orol; 

fotografías Domingo Carrillo; mdsicas Antonio Rosado; 1nt•rp~etee1. 

R~ea Carmina, •anuel Arride, Bnrique Sambrano, Juanita River6n. 

Bspafla Sono-Pil• de Rxico, 1947. 

!rotacalle1, de 11atilde Landeta; argumentos Luis Spotai to
togratfas Roplfo Solano; deicaa Goncalo CurielJ intlrpretess Mi -
roslava Stern, !meato Aloneo, Ieabela Corona, Miguel Angel J'erriz, 

Juan Orraoa. !AOU., 1951. 

'Va en cuerpo z alma~ ele Alberto Gout; argwnentoi' sobre la 

novela •tu 4amu blancu ele Worceeter" 4e Plorencia Barcl8"; fo 
" .. -

togratias Alex PbilliP•J ll'4aica1 •ario lbatz Armengol; intlrpretee1 

Lina Montea, Sara Garcfa, Crox Alvara4o, Arturo Soto Rangel. Pe

dro 1 Guillermo Oal4er6n, 1944. 

!sto es mi oora&dn (Rotorio~e), -":lt• Altre4 Hitchcocts argwne! 

tos Ben Heoht, eobre la historia de Rttchcook; totogratfas !•4 

!etclatf; deioas Ro1 Webb 1 Cecil Bateleini lott; intlrpreteea 
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Ingrid Bergman, Caey Gránt, Claude Raine, Louie Calhern, Leopol-
• &. 

dine "Konstant.in. Producciones RICO Radio Pie. Estados Unidos, 1946. . ' , 

Vagabunda, de Miguel Moraytas argumentos Jeeds 04rdenae 1 Ma

n' Sierra eobre la obra "Zona roja"; totogratías Viotor Herrera; 

mdsicaa Luis Hem4ndez Bret6n1 1nt•rp~te111 Letioia Palma, Antonio

Badd, Luis Berist,in, Irma Dorantes, Adalberto Ramirez. Produccio . -
· nee tier 1 Broo~e, 1950. 

La venue de fuego, de Jaime Salvador1 argumentos Jaime Salv! 

dor; totogratias Jos• Ortiz Ramoa1 111eicas Gonzalo Cu.riel; 1nt4r
preteaa Xeche Barba, :remando PernAl\de&, Víctor llanuel Mendoza, 

Rafael AlcBJde, A¡ustin I8Ullza. CinematogrUica Cumbre, 1948. 

Viajera, de Alfonso Patifto G6me1; argumentos Alfonso Patifto 

G6mez, con la colaboreci6n 4e Alfonso L&pena; totogra:tfas Jorge 
' 

Stahl, • . .rr.; mdeicas Pederico Ruiz -,, Roeal:lo Randrez; int,rpretees 

Roea Carmina, remando ·Perúndez, Georgina l!arrag~, •iguel Jlfanl! 

no, Prancisoo Pando, OLAS.A Pilma Jhmdiales, 1951. 

Victimas c!el pecado, de Bmilio Pernúdezs &rfJWllentos lmilio 

Pernmde1 7 laurioio llagdaleno; totograt:las Gabriel Pigueroas md· -
eicat Antonio Dia1 Conde; 1nt•rprete1s Win6n Sevilla, !ito Junco, 

Rodolto Acosta, Ismael P•re& Poncianito, Rita Xontaner. Producoio -
nes Calderdn, 1950. 

Yo tui una calle;tera, 4e Jo1elito Ro4riguez; argumentos Set! 

la Matute; totogratias Ignacio torree; mdeicas Sergio Guerrero; 

1nt•rpretea1 Meche Barba, Abel Salazar, 'l'on7 Aguilar, Pre441 :re! 

n'1idez, lstela Matute. Luie lanrique, 1951. 

" 


	Portada
	Índice de Contenido
	Introducción
	I. ¿Qué fue el Alemanismo?
	II. Situación General del Cine Mexicano Durante el Sexenio de Miguel Alemán Valdés
	III. Cine Alemanista=Cine de Prostitutas y /o Cabareteras
	IV. Conclusiones
	V. Bibliografía
	VI. Hemerografía
	VII. Apéndice



