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6 
INTRODUCCION 

La presente investigación pretende abrir la exploración 

de lo c6mico en el cine mexicano, con referencia a un perso
naje popular y representativo del géne~o en nuestro pa~s: Ca!!_ 

tinflas. 
Al inicio de la elaboracidn de este trabajo, enfrenté mu

chos problemas; el principal de éstos fue la escasa bibliogra

f1a sobre el cine cómico nacional. En contraparte, con el de 
Hollywood, que ha sido objeto de buenas e importantes invest~ 
gaciones hist6ricas, anal1ticas y documentales. 

Poco se ha escrito sobre el cine cómico en México; de he

cho, la presente investigación se ha fundamentado en muchos de 
sus párrafos en la obra más conocida én el medio: La Historia 
Documental del Cine Mexiéano, de Emilio Garc!a Riera. Pero au~ 
que esta obra comprende la evolución del cine sonoro mexicano, 

su contenido abarca solamente hasta 1966; al perder continuidad, 
ya no se cuenta con testimonios anal1ticos en los cuales se pu

diera basar un investigador de cine. Actualmente, se publican 
algunos comentarios en periódicos y revistas no especializadas, 

pero resultan superficiales para una investigaci6n concreta en 
cuanto al rubro. 

Existe rraterial disgregado sobre cine nacional, pero no hay 

una obra especializada, lo suficientemente fundamentada, que 
trate sobre la comedia mexicana. Esta tesis pretende abrir nue
vas instancias en lo referente al cine cómico; no es una compi
lación de fuentes, sino que aporta cuestionamientos acerca de la 
trayectoria y evolución de un personaje cómico nacional. 

Me pareció interesante abordar a Cantinflas como pauta para 
un análisis del g~nero de la comedia mexicana, porque en ~l se 

reunen aspectos muy representativos de las clases marginadas de 
nuestra sociedad. 
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Dentro del con tenido general de la investigaci6n, ésta se 

divide por sexenios presidenciales, porque con cada nuevo go-

bierno la industria cinematográfica sufre transformaciones, m~ 

chas veces en forma hasta radical. No es lo mismo compararel 

período avilacamachista con el 16pez portil lista. Y no s'impleme!!_ 

te porque uno es remoto y e,l otro muy reciente, sino porque el 

primero fue el inicio del auge cinematográfico mexicano, y el -

otro sería un claro ejemplo de su decadencia. En la cinematogr~ 

fía como en otras industrias, cuentan mucho los factores socia}, 

econ6mico y, sobre todo, el político. 

En la presente tesis se tomaron testimonios textuales de la 

obra de García Riera, porque en muchos casos, no se contaba con 

la posibilidad de ver las cintas por analizar. Pero siempre se 

intent6 emitir una crítica más o menos fundamentada, en los co

nocimientos personales sobre el tema. Lo innaccesible de las -

cintas atrasadas fue otro factor probl,emático al que se enfren

ta el investigador; la Filmoteca de la UNAM, así como la Cinet~ 

ca Nacional son dos instituciones que cuentan con el material 

ideal para la investigaci6n, pero éste no está al alcance de to

dos los investigadores que lo soliciten. 

La estructura de este trabajo requirió deliri1itar, primero, 

al c6mico, desde el aspecto general, sin nacionalidades, forma

ciones, etc., fundamentalmente observando los elementos genera

les que los representan como tales, los recursos a los cuales -

se acercan los cómicos para hacer reír al espectador. Esto nos 

lleva al caso particular del cine nacional, específicamente al 

personaje de Cantinflas. En síntesis partimos de un esquema glS?_ 

bal hacia un análisis concreto del personaje mencionado. 

En el capítulo I, se analizan los recursos de los que se -

vale el actor c6mico en general, para lograr su objetivo. Este 

breve análisis da la pauta para que se <iomiencen a generalizar 

los comunes denominadores que utilizan los comediantes cinema

tográficos, en los más conocidos gags(situaciones chuscas que 
motivan la risa). 

Es necesario recordar que en el contexto del cine siempre 

se lleva hasta el absurdo a las situaciones cotidianas y hasta 

dramáticas, pudiendo llegar al 'humor negro'. 
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En el cap:í.tulo 11 se retornan, a manera de marco teó

rico los estudios realizados por la Psicolog:í.a ~bderna y 

el Psicoanálisis, entre cuyos exponentes se encuentran Sig_ 

mund Freud, Henri Bergson, Anna Freud, etcétera. 
El estudio freudiano se relaciona directamente con el 

chiste y su similitud con los sueños (ambos a niveles incon~ 
cientes). De manera que esta teor1a se refiere como princi
pio al análisis de lo c6mico, como expresi6n art1stica de 
lenguaje humano. 

La contraparte de lo anterior, y en forma muy breve se 
refiere algo sobre el papel del espectador cinematogrS.f ico, 

o qué representa para IU el cine de risa. También en este se
gundo cap!tulo se analizan los diversos tipos de espectado

res que acuden a las saLas cinematográficas. 

En el siguiente capitulo se desglosa algan momento de 
la historia de los c6micos mexicano·s y su aparici6n en la 

cinematograf!a nacional. La mayor!a de éstos, tuvo como an

tecedente el teatro de revista en México, desde su inicio 
hasta su desaparici6n. Este dato se considera importante, 
porque fue la cuna de nuestro personaje, y de muchos de sus 
contemporáneos. Este capitulo contiene también una filmogra
f!a del cine c6mico mexicano. 

El referir toda la filmografía del cine c6mico nacional, 
viene a complementar el capítulo, y constituye una fuente 
de informaci6n sobre el nacimiento de los distintos c6micos 
cinematográficos; es factible, por ello, que existan difere!:?_ 
cias determinantes entre uno y otro, no simplemente por el 
factor de la época cinematográfica, sino por las corrientes 

que los mismos cómicos han seguido. La última argumentación 
que avala el desarrollo de este capítulo es situar a "Canti_!! 
flas" en las etapas cinematográficas que le anteceden y le 
suceden. 

El capítulo V muestra el muy particular florecimiento 

del personaje Cantinflas en el cine, complementado con un 
breve panorama social, político, cultural y econ6mico del 
sexenio cardenista, momento en que ernerqi6 Cantinflas. 
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No en forma comparativa, sino referencial, se agregan datos 

sobre los c6micos de Hollywood en l.a época que Cantinfl.as -

surgía, estos c6micos tuvieron una marcada influencia en los 

actores de comedia nacionales, de hecho, muchas cintas mexi

canas están basadas en l.os fil.mes estadounidenses y franceses. 

Para finalizar la investigaci6n se abri6 un breve epílogo 

del personaje, anexándose la biofilmografía del. mismo. Las pe

lículas se describen por años, los comentarios y testimonios 

de l.a crítica cinematográfica de l.a época de su estreno. Asi

mismo, al final del. trabajo, se anexan las fichas técnicas de 

todas las películas en el apéndice, complementario del capít~ 

lo. 

En el capítulo final se agregaron cuatro entrevistas, todas 

referentes al medio cinematográfico, pero desde distintos pun

tos de vista. La primera, y la más necesaria para redondear el 

trabajo que nos compete, es con el. actor cómico Mario Moreno 

Reyes, "Cantinfl.as" .Esta entrevista no descubre nada descono

cido, sino por el contrario, reitera muchos aspectos vistos 

en el. trabajo de investigación, además de que aporta el. punto 

de vista personal del actor hacia su personaje cinematográfi

co. 

La segunda entrevista es con el. actor c6mico Manuel Medel, 

contemporáneo y pareja en algunos fil.mes de Cantinfl.as. En l.a 

amena charla que concedió el. actor, se describen interesantes 

párrafos del teatro de revista mexicano, así como l.as experie~· 

cias en el. medio de Manuel Medel. 

La tercera entrevista es con el. crítd:co cinematográfico, 

Jorge Ayal.a Blanco, en ésta se analiza .. brevemente l.a trayectoria 

de Cantinfl.as en el. cine mexicano, así como el. panorama del. -

cine cómico actual. 

La ~l.tima entrevista se real.izó al. director me><~cano José 

Estrada, fallecido en octubre de 1986. Paradójicamente, fue qui

zá la altima entrevista concedida por el director cinematográfi

co. Por ser muy extensa, se transcribió solamente parte de l.a mi~ 

ma, en lo referente al cine nacional, y su situaci6n actual.. 



CAPITULO I 

INGREDIENTES COMICOS, RECURSOS PARA HACER REIR 

El hombre sufre tan terriblemente 
en el mundo que se ha visto obligado a 
inventar la risa ••• 

Nietzsche 

El éxito del actor cOrnico radica en los elementos externos que 

lo representan corno personaje determinado¡ a su vez, estos elernen--

tos lo diferencian de los demás actores. Más tarde, los elementos 

del cOrnico se convertirán en s:trnbolos representativos del mismo. 

Los cómicos más f arnosos han tenido una imagen determinada, la 

cual habla por si sola. Tenernos el caso de Harold Lloyd, actor c6-

rnico estadounidense, en cuyos filmes se terminaba siempre con los 

anteojos de arillos y el sobrero del actor¡ Charles Chaplin siempre 

se idcntific6 por u..~ vestuar~o pecu1iar: bast6n a~ cañ~; fr~ck y 

zapatones. 

TORPEZA. Uno de los elementos representativos en la psicologia 

de los comediantes. Recurren a ésta, porque asi fácilmente pueden -

caer en acciones complicadas (y hasta peligrosas), de las cuales el 

individuo medio (en este caso el espectador}, saldria avante. As! 

vernos que el cómico utiliza situaciones violentas y torpes para h~ 

cer reir al pQblico. Es muy socorrido el gag del cómico que no sabe 

conducir o caminar por la calle, y que en su paso se lleva a quien 

se cruce en el camino, 

En estas situaciones el espectador se siente superior intelec

tualmente al cOrnico, pero es precisamente este elemento el que expl~ 

ta el comediante: las situaciones cotidianas llevadas al absurdo, me 

diante la torpeza. 



IRRESPETO. El cómico no respeta a nada ni a nadie. Lo mismo 

se enfrenta a acciones peligrosas que a la autoridad. 
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Para el cómico satirizar los preceptos sociales resuita un ele

mento cómico, del cual se vale para lograr su objetivo: la risa. En 

muchos filmes mudos, Mack Senett utilizó el gag de las persecusiones 

entre los autos policiacos y el auto del cómico; asimismo, las carr~ 

ras persecutorias entre el rudo gigent6n ~· el atribulado c6m:l.co. 

POSICION SOCIAL. Casi todos los comediantes ftlmicos no poseen 

bienes materiales, posición desahogada, etc., ni lo desean. General

mente se situan en la vagancia, viven el momento y aprovechan las si 

tuaciones conforme éstas se van presentando. El cómico vive en la 

plena libertad de enredarse en situaciones incre1bles. 

Como el comediante no posee una clase social determinada, se a

dapta a cualquier medio social¡ no tiene prejuicios de ninguna tndo

le. Es coman el gag (posteriormente se definirán estos términos), de 

el cómico que destruye el elegante buif.et, un hum1.lde pastel, o sim

plemente destroza decorados, elaborados precisamente para mostrar el 

contraste entre lo que era antes y que ser:ta después de la interven

ción del cómico. 

LENGUAJE CORPORAL. Como si fuese un tronco coman, el cine cómi

co mundial se ha venido desarrollando con base en las comedias mudas 

del viejo Hollywood. La escuela de Mack Sennett implantó el que los 

actores fueran acróbatas y cirqueros; aunado a ello, la vieja tradi

ción del cine mudo motivó y did origen a que el actor cómico utiliza 

ra en mayor proporción que los actores dramáticos, el lenguaje corp~ 

ral: las señas exageradas y la gesticulación. 
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En la época muda, los marcados y pesados maquillajes, as1 -

como los gestos, daban un mayor realce a la actuaci6n de los có

micos; l!istos sab1an perfectamente que utilizar su cuerpo era el -

recurso más importante para comunicar sus emociones al espectador. 

Con la llegada del cine sonoro se vino a desplazar un poco esa 

magia de los mimos del cine mudo. La m!mica y la gesticulaci6n, j~ 

to con la capacidad histriónica de los actores, fueron los recursos 

necesarios que utilizaron los pioneros de la comedia en la génesis 

de l!ista. 

VESTUARIO. El cómico, como ya se mencionó al principio, tiende 

a presentarse con un traje determinado; con este atuendo se represe~ 

ta buena parte de su personalidad. En cuanto al vestuario, el cómico 

en algunos casos, posee detalles que no armonizan correctamente en la 

forma de vestir, ridiculiza de alguna manera los detalles formales, 

se mofa de ello. Con el atuendo del cómico, surge otro elemento com

plementario: el bigote. 

Los bigotes cómicos más famosos han ido a la par de la personal~ 

dad y el l!ixito del comediante. Ben Turpin usaba un bigote muy abun-

dante y profundas ojeras que le daban un toque muy distinto al bigo

te de Chaplin, por ejemplo; aste dltimo con su bigote pequeño y la 

mirada triste y perdida, lo hac1an verse nostálgico. Los bigotes de 

los villanos eran siempre alisados hacia arriba, Cantinflas se dis-

tinguiO por el escaso bigote en las comisuras de los labios, con ello 

denotaba en cierta forma, su extracción social ind1gena. 

VIOLENCIA. En la mayor1a de todas las comedias, parad6jicamente 

se utilizan escenas acrobáticas, o de violencia. En la Keystone (más 

tarde se mencionara qué representaba esta escuela de la comicidad e~ 

tadounidensel, se centraban cirqueros para que realizaran las esce-
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nas peligrosas y en varias ocasiones· .hasta los actores .o6mi.cos las 

realizaban •. Este .el.~rn,ento .. crea:_terisión:;."r!:C:el .es.pectador. y .!J?tis tar 

:: ::::~~~t~~~~!~~i!i~i~f l~~f :~:::::::-~::.::· 
derivados de e~~;¡;,·"aJ~é.in~t:ii~Jfü~~~esKabiecidas no escapan a la 

critica sa-1::rrica.:h11~~-lin: reali~ó~ mediante la comedia. verdaderas 

criticas sociales:. a.la industrialización, a la amistaa. a ].a poli

c!a, al belicismo, etcétera. Fue un claro ejemplo de l·o cr:fi:tico que 

puede resultar un personaje cómico, siempre y cuando se 1~ <lé la --

proyección y la libertad adecuadas. Cantinflas en sus pr.fumeros fil

mes no perdió su agresividad y sátira, conceptos muy detenninantes 

de la clase marginaqa, sobrevivía en un medio que enseñaba a defen-

derse desde temprana edad, La astucia y la picaresca Í~ercm signos 

distintivos de Cantinflas. El cómico en general es un persn~ajes o~ 

timista (salvo Chaplin en ciertas ocasionesl, que soluciona cualqui-

er eventualidad, mediante las sali<l·"-S absurdas. 

LIBERTAD. El cómico es libre tanto para criticar~ situación 

mediante la parodia, como para vivir donde le plazca. N~ t.ñ.ene res

ponsabilidades; es como un niño que disfruta el mornentn y e1 mundo 

que el rodea. Es, asimismo, un personaje solitario e i.n-=n:orendido 

por los otros individuos (dentro de la trama} • Los cOJILJioos oisfrutan 

su libertad, pero casi siempre actüan solos en los fi.l.mes, salvo en 

los casos de las parejas cómicas, en las que uno es patiño cel otro. 

El término patiño indica que en la pareja uno invita aJ. cl:li.ste. y 

el otro es quien lo ejecuta. 

AMOR. Los cómicos se enamoran tambi~n. Pero debido a su timidez 

(otro factor caractertstico), generalmente pierden a 1a prc!tagonista. 

La mujer es siempre un marco referencial para que el ceinúa> entre en 

situa~jones chistosab, como peleas, persccusioneR, etcw 
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Una chica bonit.a y un villano siempre estarán enmarcand0 al cómico. 

El comediante es ingenuo y torpe para enamorar. El sexo está casi -

vedado para el c6mico, ya, que representar1a un tema dif1cil e inne

cesario para tratar; si acaso, se llegara al beso ,y al,,sc:>,nr,ojo. 

En los inicios de Cantinflas, el cómico era lujuri_osoy.,viv1a 

persiguiendo a su "changuita"; recordemos Ah1 está e:Ldetalle, en la 

escena en que se aprovecha de "Pacita" y la intenta besar, támbi~n 

se aprovecha de la patrona de ésta. En s1ntesis, que el cómico dis

fruta la relación amorosa, pero para que resulte cómica, ~sta debe

r~ ser generalmente frustrante para el personaje, ya que muchas ve

ces, el cómico no finaliza una relación con la protagonista, la frus 

traciOn es otro elemento en el cual el espectador se siente superior 

al cómico. 

Por lo general, todos estos elementos conjugan la personalidad 

y los gags de los filmes cómicos. Ahora bien, para entender lo que 

significa "gag", referiremos a las descripciones que hacen dos escri 

tares sobre el rubro: Paco lgnaclo Td.i.bo en E:nciclopedi\:. de l.::. =i.~a 

loca, decribe: "El diccionario de Oxford define el gag como un "efe~ 

to o juego de escena cómica que, cuidadosamente preparado, es induci-

do en un 'scketch' del music-hall, en una pieza de teatro, etc ••• " 

Reman Gubern, en Historia del cine, propone como gag: " ••• un acon--

tecimiento normal que sübitamente y a causa de otro tambi~n normal, 

deriva en una direcci6n inesperada e hilarante, generalmente poniendo 

en rid1culo o aprieto a un personaje." 

El gag es pues, el recurso indispensable del que los c6micos se 

valen para llevar situaciones cotidianas hasta el absurdo, Los gags 

son la sal y pimienta de los filmes cómicos; sin ~stos, los comedian 

tes tendr1an muy pocos elementos para hacer re!r al püblico. 
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Los actores c6micos que trabajaban para la Keystone utilizaron 

muchos gags; en infinitas ocasiones, de esta compañia cinematográ

fica surgieron los mejores gags. De la Keystone, se formaron acto

res consagrados mundialmente. La Keystone fue una importante comp~ 

ft1a productora de pel1culas cOmicas, pionera en su ramo. Fue funda

da a princios de siglo en Hollywood y dirigida hábilmente por su 

propietario Mack Sennett, descubridor de talentos: Charles Chaplin, 

Mabel Normana, "Fatty", Ben Turpin, Harold Lloyd, Harry Langdon. 

De la Keystone se produjeron muchas cintas mudas, escenas vio

lentas, se destruyeron infinidad de escenarios, se hirieron actores 

(y gagmenl en el rodaje de algGn filme. Paco Ignacio Taibo refiere 

este fen6meno de violencia escenográfica, como un recurso o mecani~ 

mo caracter1stico de la infancia y el gusto por la destrucciOn, a 

manera motivacional. Esto es, que en la vida cotidiana, el individuo 

normal no es capaz de liberar sus impulsos destructivos, y menos aan, 

afectar a terceros, ya que socialmente no está permitido, pero al 

actor c6mico s1 le es permitido hacerlo en sus pel1culas. 

Con las escenas destructivas, es que el c6mico realiza una acción 

prohibida por la sociedad. Finalmente señala Taibo: "Si los niños des

truyen en busca de una verdad, de una raz6n que se supone esconden las 

cosas, los hombres destruirnos para liberarnos de un mundo demasiado 

establecido, codificado y exacto. La tarea de los filmes c6rnicos era 

por lo tanto, y en muchas ocasiones, una labor terápica para el au-

ditorio." 

Aplicando un poco lo anterior, en los filmes de Cantinflas, se 

nota que ~ste posee todos los elementos descritos: el gag de Cantin

flas•arreglando' una instalaci6n de plomer1a (torpeza), en la cual 

termina inundando un departamento. Cantinflas faltándole al respeto 
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a los polic1as o al minist~rio püblico en una delegación (irrespeto). 

Cantinflas codeándose con las señoras de sociedad en una elegante 

recepción; o pidi~ndole dinero a quien sea (posición social y econ~ 

mica) • Para señalar el lenguaje corporal del cómico Cantinflas, bas 

tar1a con ver cualquiera de sus escenas y confirmar que en este ru

bro, resulta muy elocuente, aunque no pronuncie su típico lenguaje 

verbal. Asimismo, el vestuario de Cantinflas es representativo del 

personaje, y éste le sirve para diferenciarse de otros cómicos. 

La violencia y la sátira, son el.ementos que poseen también las 

cintas mexicanas. Paradójicamente, los pleitos y las agresiones f1-

sicas resultan de lo más chistoso en las cintas cómicas: vemos en 

muchas de las películas de cantinflas pelear a éste, contra un rival 

por el amor de la heroína, o los pleitos en los centros nocturnos, 

etcétera. Ahí el elemento destructivo va a la par con la elegante 

decoración y las risas del espectador, porque es muy notorio que 

mi.entras más ele:ya.nt-= sea un dccO!:':?~c .. !n~S S~?r~n las risas de1 es-

pectador, cuando éste quede destru!óo. 

El espectador r1e más, cuando la sátir~ lleva al absurdo a los 

personajes más sofisticados, es como una revancha psicológica por 

parte del espectador hacia las clases altas. Viene a colación una 

referencia que hizo sobre est~ otro comediante estadounidense, Je

rry Lewis dijo en una ocasión: "Si me caigo vestido de traje gris, 

la gente reirá mucho, pero si me caigo de smoking, la gente llega-

rá hasta la carcajada." 



LOS PADRES DEL GENERO COMlCtJ MllNDlAL -- ----

En-Francia, a principios del presente sig1o, surgieron,. los 

cómicos_ 'pioneros del arte cinematográfico. 

André Deed en 1906 creO a su-personaje de'"Boireau", y-en 1909 

el personaje de "Gribouille". Entre sus contemporáneos estaban tam 

bién Léonce Perret, Ferdinand Guillaurne, Jean Durand, etc. 

Pero el actor cómico que más ha redundado en la historia del ci 

ne cómico mundial fue Max Linder. Nacido en 1883, cambió su nombre 

de Gabriel Leuvielle, por el apelativo que conjugaba a dos actores 

compañeros de variedades: Max Learly y Marcelle Linder. Su trabajo 

lo realizó para la Casa Pathé, con una serie de comedias, entre -

las cuales destaca 'una cinta titulada La premiere sortie. El esti-

lo de este cómico europeo no fue apreciado en Hollywood, a pesar de 

que toda la comicidad de la meca cinematográfica, se basaba genera~ 

mente en el humor europeo. Su estilo era paradójicamente muy fino, 

en su elegante vestimenta, sus gestos y modales, eran los de un gran 

cabal1ero. F'rancisco Pina, en su libro sobre Charles Chaplin, dice 

al respecto: ºMax Linder pose!a una mímica extra.ordinaria y su gra-

cía era más inteligente y refinada que la del payaso vulgar. Cuando 

Chaplin empieza a trabajar en la Mutual puede decirse que sigue li

teralmente las huellas del c6mico francés." (l} 

y para confirmarlo, existe un testimonio que cita Roman Gubern 

en la Historia del cine (2), que dice lo siguiente: "Cuando su nom

bre figuraba ya entre los "clásicos" del género, Chaplin le regaló 

una f_otografia suya-:con esta dedir.atoria: "Al llnico Max, el maestro 
' ' 

de su alumno Charles-·Chapl in." -Max: Li nder comentó -"1 gesto: "Chapl 1 n 

ha sido muy amable al dec-ír que ha11 s1rln mi .. pe11'culas las que .le -
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indujeron a hacer cine. Me 11amaba su maestro, pero yo estaria con 

tente de tomar lecciones suyas." 

Max Linder pose1a elementos caracter1sticos de los comediantes 

cinematogr~ficos, pero su originalidad consistia en l.a forma fina 

Y refinada de su atuendo: Chaqu~, chal.eco de fantas1a, pantalón a 

rayas, bolas de charol con ~aña de ante, guantes claros y som~rero 

de copa, fino bigote y dentadura perfecta¡ todo esto lo hacia ver

se un elegante caballero. que cont.rast.aba deterrninantcmcnte con la~. 

situaciones chuscas y complicadas en 1as que incurria, en J.as cua-· 

les no perd1a su porte y compostura (este elemento era distintivo 

de él). 

El auge de Linder seria de 1911 a 1913, y su cinta más signi

ficativa seria Victima de la quinina o Max et· la quinine, filmada 

en 1911. Linder viajó al. Nuevo Continente en 1916, contratado por 

la productora Essanay, en donde filmó aproxillladamente doce filmes, 

para suicidarse en 1925. 

Como ya se mencionó, en Estados t;nj.dos se crear:ra una escuela 

de actores cómicos, la productora Keystone, dirigida por Mack Sen

nett (1880-1960), y cuyo verdadero nombre era Michacl Sinnott, de 

origen canadiense, Sennett sentó 1as bases de una industria en pl~ 

no desarroll.o. Su ideolog1a cinematográfica fue poco comtln, inser

taria elementos 'extraños• para una cinta: "Cuando fund6 1os Estu

dio Keystone, tne acord~ de la fórmul.a del burl.esque: farsa gruesn, 

y chicas be11as. Mi pequeño estudio se troc6 en un extraño parque 

zoo16gico. Contraté luchadores, acróbatas, domadores de pulgas, v~ 

gabundos, gendarmes, niños de pecho, mujeres bonitas. Incluso lle

gué a contratar a alg(in actor. " (3). Lo cierto es que en el. "pe

queño estudio" se llegaron a fil.mar más de mil. quinientas cintas 

cómicas, en un periodo de dieciocho años. 



esta compari'.fct sa lúrfan vcnh .. lerus monstruos de la c-om.t<·.tdad mu11-

d1al: .Charles· Chapl~;,, "Fattyn, Mabel. Normand, Mack Swain, Harry 

LangdCÍn; Be':' ·T~'rpin,c_ Harold Lloyd, etcétera, estas serian las es 
·~ _:;_ 

tre l las 'qúe·é se <forÍitarian en la compañia d~· Sennet t. 
- ·> - '· • ~-- -- ·. --- --· - ·;e '_- . ~ 

Peró :é:r ~ul!lori'smd. y la comicidad varian de un pa:l'.s a otro. y 

mientrás' et:'gi.~~-m'udo uti.¡iz6 técnicas c;n=atograficas y qaqs ori 
'-r •' ' 

ginales, ·para hacer. re:J.r a su ptibl ice: en México, la comicidad -

fue desarrollándose mas lentamente. El cine sonoro fue el que vino 

a transformar dr::isticamente la mimica y gesticulaci6n de los ac-

tores norteamericanos. Si en Hollywood el género cómico mudo es

taba en plena evolución, en México, alln no se habia gestado. Era 

el teatro de revista el que tendria elementos cómicos y cr1ti.cos, 

alln a principi.os de este siglo. 

El gag es el recurso chusco que utiliza el cómico para hacer 

reír al pGblico. El primer gag filmado, fue el del filme francés 

El regador regado. Más tarde, los :ni.smos directores y fotógrafos 

serian los que insertaran situaciones graciosas. Mediante la ay~ 
da de la cámara lenta o rapi.da las persecuciones poli.ciacas o au-

tomovilisticas, por ejemplo, serian filmadas y las tomas resulta
' 

rian originales. 

El gag tiene entre sus funciones hacer absurda y ridicula u

na situación cotidiana. En el cine cómico, la fantasia supera a 

la realidad, y el cómico se ha caracterizado siempre por escapar 

de la realidad cotidiana: esto es lo que lo hace dircrente. 
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Otro de los recursos que utilizan los cómicos mundiales, es 

crear su propia imagen, su representación ante el público. Aparte 

del lenguaje corporal, con el cine sonoro, vendr!a el lenguaje 

verbal, tono de voz, expresiones, vestimenta y comportamiento an

te las situaciones dificiles, el cómico utiliza una psicolog!a -

Y una manera de comportarse propias de su representación; de éstas 

depende la aceptación que tenga del pGbli.co, Los c6mi.cos estadou-

nidenses ten!an su propia psicolog!a y comportamiento muy determ~ 

nades: Buster Keaton era conocido como "Cara de palo", porque ja-

mas se re1a; Charles Chaplin tenia la figura de un vagabundo tri~ 

te y su expresión facial lo corroboraba; cuando abandono esLa ima 

gen, su público se decepcionó en cierta manera; Harry Langdon era 

otro cómico con imagen determinada, nunca pudo cambiar su expre--

si6n de ternura e ingenua torpeza, de all! que se le conociera co 

mo"Cara de niño"; Harold Lloyd ten!a el tipo del hombre medio, in 

tcl~ct~al y zcrio, cc~c 6~tc~, todo~ le~ ncto:~s c6m~ccs sab~an la 

importancia de crear una imagen propia ante las cámaras. 

Los mismos cómicos estadounidenses dan sus versiones sobre el 

rubro: Chaplin visto por Keaton: "Siempre me pregunté la raz6n por 

la cual la gente hablaba de una cierta similitud entre los perso

najes que representabamos Chaplin y yo en las pel1culas. Habia pa

ra mi una diferencia básica desde el principio. Charly era el va-

"abundo; un vago con la filcsof!a de un vago. Adorable, como era, 

:--:;!:.aria si tuviese la oportunidad. No era ese mi caso." (4l 

Keaton visto por Lloyd: "Buster sabia lo que era un gag. Sa-

!:.!~ c6rno acondicionarlos para su propio estilo. Eso es lo que tie 

:-.'= que hacer un comediante. Tiene que conocer perfectamente a su 

,,...,rsonaje. Keaton conocia perfectamente al tipo que interpretaba 

;·lo representaba excelentemente." (5) 
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Keaton visto por Keaton: "Mi propio pablico me enseñ6 a crear 

mi personaje. Una carta de un desconocido me descubrió que .ro ja

m~s hab1a re1do en las películas. Tuve que ir a que me proyecta-

ran mis 6ltimas pel!culas, para comprobar que era cierto. El per

sonaje se hab1a ido creando por s! solo. Un d1a, por divertirme, 

trata de sonre1r al final de una película. La audiencia que vi6 -

este film, silbó la escena. Este era el personaje que estaba trai 

cionando. El pablico ten1a razón." (6) 

Chaplin visto por Chaplj_n: "No tenia ni idea de qui; maquilla

je ponerme. Sin embargo, al dirigirme al guardarropa pens~ que p~ 

dr1a vestirme con pantalones abolsados, zapatos grandes, bastón y 

un derby. Quería que todo fuera una contradicci6n; los pantalones 

abolsados, la chaqueta ajustada, el sombrero pequeño y los zapatos 

grandes. No hab!a decidido sobre aparecer joven o viejo, pero al 

recordar que Sennett hab1a esperado que yo fuera un hombre mucho -

mayor, decid! ponerme un pequeño bigote, el cual, me aumentar!a la 

edad sin ocultar mi expresión. No tenia ninguna idea sobre el per

sonaje. Pero en el momento en que me vest!, las ropas y el maquill~ 

je me hicieron sentir la persona que era. Empec€ a conocerlo y a 

caminar hacia el escenario, ya hab!a nacido mi personaje."(7) 

A semejanza de los actores de la comedia estadounidense, los -

cómicos mexicanos tambil?n pose1an una psicolog1a propia, una perso

nalidad determinada. "El Chicote" siempre tuvo la imagen de vulnera 

bilidad, de ingenuo y chillón. Pardav~ era sentimental, pero repre

sentaba al hombre maduro y bonachón. Agust1n Isunza tuvo las carac~ 

ter!sticas del hombre franco del campo mexicano, sincero y entrome

tido. "Clavillazo" era el citadino pobre, sentimental, ingenuo y -

confiado. "Resortes" retraba al tipo de clase baja, vivaracho, ena-
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moradizo y con mucha energ1a f1sica, de a111 su apelativo artís

tico. "Tin Tan" represent6, muy bien por cierto, en sus primeros 

filmes al pachuco fronterizo, además de que con los subsecuentes 

filmes, ya fue denotando su personalidad sarcástica, burlona, po

seía un espíritu esc~nico vivaz y libre, que sabía cOmo y cuando 

alflorar su ingenio personal, y sabía tambi~n salirse del scketch 

para cambiar los chistes en una forma muy original y graciosa. 

Cantinflas tuvo varias etapas: primero, el vago y peladito que se 

defendía a su modo, con sus propios argumentos, utilizaba un len

guaje coloquial para salir de apuros; más tarde 'consigui6• trab~ 

jo y paso a ser el empleado servil de sus patrones, ya no era el 

vagabundo libre y sin prejuicios; finalmente, la mentalidad del -

personaje paso a ser un mero discurso viviente, del moralismo, un 

personaje coman y corriente que perdiO identificaci6n con el Can-

tinf1~~ original. 

En M~xico, el actor cOmico de~ta construir un personaje popu

lachero, picaresco, que se identificara con la idiosincrásia del 

pueblo mexicano, con las masas populares, que a fin de cuentas son 

el pQblico que consume el cine popular. De una personalidad sene~ 

lla, con un lenguaje florido, lleno de dichos y picardías. Que lo 

mismo pudiera conquistar a las damas de alcurnia que a las ingenuas 

rancheritas. Pocos fueron los c6micos que alcanzaron si no la fama 

y la riqueza material, al menos un nombre en cartelera. Un dato cu 

rioso es que los cómicos cuando interpretan un papel secundario, 

que es por lo general, tienen m~s alternativas y menos compromiso 

para desarrollar mejor a su personaje. Tin Tan fue uno de los me

jores comediantes de M~xico y en sus filmes se rodeaba de cómicos 

de refuerzo; al no ser megalómano se adaptó perfectamente a Marce-

lo, quien finalmente cumplía la funciOn del patiño en la pareja ~~ 
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mica; Tin Tan jugaba a1 hacer cine, y esto 1e dio 1a 1ibertad ne

cesaria para transmitir1o fuera de 1a panta11a. 
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NOTAS 

(1) Taibo, Paco Ignacio. Enciclopedia de 1a risa 1oca. Tomo II. 

p. 253 

(2) Gubern, Reman. Historia de1 cine.Torno I. p. 161·.· 

(3) Taibo, Paco Ignacio.· Encic1:opedia de la risa loca~. Tomo: III. · 

(4) 

(SI 

(6) 

(7) 

p • .l.97 

Ibidem. 

Ibidem. 

~-

~-

Tomo II. p. 203 

Tomo II. p. 204 

p, 205 



CAPITULO II 

FACTORES PSICOLOGICOS DEL PROCESO DE LA RISA 

Ningan defecto natural puede 
ser motivo de risa, porque es una 
desgracia a la que nosotros mismos 
estamos sujetos. Solamente nos re1 
mos de aquellos casos de absurdo -
moral en los que creemos que noso
tros no podemos incurrir ••• 

Oliverio Goldsmith 

Algunos factores psicol6gicos determinan la risa como un pro--

ceso interno del individuo que rie con los chistes, o con el cómico. 

Este capitulo contiene las bases te6ricas que hacen comprender 

por qué el espectador r1e con los chistes de los cómicos. Fundamen-

tado en los estudios que realizó Sigmund Freud con respecto al chis 

te, este capitulo define la funci6n del chiste con respecto al es--

pectador. 

Para comprender de una manera más explicita el texto freudiano 

"El chiste y su relaci6n con el inconsciente", es conveniente defi-

nir algunos conceptos técnicos abordados por este médico. 

La escuela o corriente tradicionalista de Freud define como a-

parata psiquico a la mente del individuo. Este se compone de tres 

estructuras fundamentales: CONSCIENTE, PRECONSCIENTE E INCONSCIENTE. 

A éstos se integran otros elementos importantes: el Yo (o EGO), el 

SUPER YO (o SUPEREGO), y el ELLO. Los primeros son sistemas menta

les; los segundos forman parte de los primeros y ambos se compleme~ 

tan en la estructura del aparato ps1quico. 

CONSCIENTE. Es el estado de vigilia del individuo; el estar des 

pierto, el ooder comunicarse, pensar, actuar, etcétera. 

PRECONSCIENTE. Es el intermediario entre el consciente y el in-
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consciente. Forma parte del YO. Aún cuando está fuera de1 cons-

ciente, puede hacerse consciente si el individuo as! lo desea. Son 

los recuerdos que el sujeto tiene archivados; pero no af1oran a me 

nos que lo desee. 

INCONSCIENTE. Es la estructura mental más compleja de todo el 

aparato pstquico, ya que no se puede tener acceso a ella, tan fácil 

mente. Los olvidos, los actos fallidos y los. sueños pueden ser me

canismos y veh!culos para llegar al inconsciente; esto se da con la 

ayuda de las interpretaciones psicoanalíticas. Sin ser consciente, 

esta estructura tiene mucha importancia e influencia en e1 funcion~ 

miento mental del sujeto. Para el inconsciente no existen normas mo 

rales, ni prejuicios sociales. Durante sus sueños, el durmiente pu~ 

de realizar 'acciones' que socialmente le están prohibidas. 

ELLO. Son los impulsos: se nace con ~stos. Es el e1emento ins

tintivo e inconsciente del sujeto; no lo puede reprimir, ni está en 

condiciones de hacerlo. 

YO. Es el elemento que puede to1~urse como el preconsciente, pa

ra Freud, tiene relaci6n directa con el ambiente en que se desarro

lla el sujeto. El YO no es consciente, pero fácilmente, del incons

ciente, pueden surgir recuerdos y llegar al consciente. 

SUPER YO. Es el estado de vigilia del individuo, el consciente. 

El SUPER YO cumple la funciOn socializadora; en ~l se forman o engl~ 

ban los preceptos morales de la mente, as! como las aspiraciones e 

ideales del sujeto. Este elemento es el último en formarse y se va 

desarrollando conforme el niño va creciendo y aprendiendo a vivir en 

sociedad. Tiene una funci6n de represi6n hacia el ELLO. 
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En forma muy general, describiremos algunos tipos de chistes 

que Freud describe en su estudio, o mejor dicho la clasificación: 

Los chistes ingenuos encierran un razonamiento lógico, un pro

blema concreto, revestido de gracia, etc., o sea que no son tan i~ 

genuos y tontos como se debe imaginar, ya que los chistes siempre 

tienen una carga de agresividad. cantinflas utilizó en muchas cin-

tas, el mecanismo de hacer chistes ingenuos a costa de su 'ignora!!. 

cia' sobre algún tema. 

El chiste tendencioso, por el contrario del anterior, es agr=._ 

sivo, sattrico, obsceno, procaz. De la censura pstquica es que la 

procacidad resulta chistosa; en lugar de avergonzarse se tiende a 

re!r. En algunas cintas cómicas mexicanas se hace alusión a térmi

nos coprolálicos, por ejemplo. También se alude a situaciones se

xuales, con los juegos de palabras. 

El chiste host-11 pone al servicio de qui-en lo dice el arma 

del ridtculo. Mientras más cultura y madurez demuestre una persona, 

mayor represión tendra su ELLO, y menos reirá con los chistes hos

tiles. Los chistes hostiles hacen oprobio de algún defecto fisico, 

por ejemplo. El chiste hostil al igual que el tendencioso, puede 

ser un arma o una liberación contra la autoridad. 

Para lograr una carcajada del espectador, el cómico utiliza -

generalmente el chiste tendencioso, que no sucede lo mismo con el 

chiste ingenuo, ~ste último logra obtener una sonrisa del espect~ 

dor. Freud propone que el chiste tendencioso, posee un grado de pl~ 

cer que no tiene el chiste ingenuo. Es una descarga de energia pst

quica, esto se convierte en placer. 
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El cómico se apoya totalmente en los chistes para recrear 

una situación que en otras circunstancias no tendr1a sentido 

lógico. Ahora, para entender la función que cumple el cómico 

en el espectador es necesario determinar qué es el chiste y qué 

es la risa. 

Para Theodoro Lipps, filósofo y psicol6go alemán, nacido en 

~251 y muerto en 1914 (consideraba que 1a psicolog!a era ia ba-

se concreta de cualquier filosofia), el chiste es una situación 

subjetiva, absurda y pasajera, surgida de los actos. El sujeto 

no es objeto. El chiste hace que aflore la comicidad en una si

tuación, una acción o una idea del sujeto; por ello el chiste es 

el objeto, el vehiculo por el cual se llega a la risa. 

El poeta Juan Pablo, cuyo verdadero nombre era Jean Paul --

Richter Friedrich, admirador de Rousseau y amigo de Goethe. De 

origen alemán (1763-18251, hiz~ cambiar su nombre por la grafia 

==~~=cea. Humorist~ y poct~, litcruto pcd~g6gico, carílLiú SUti -

sátiras amargas en humorismo; opinaba que el chiste es deriva-

do de la libertad y que a su vez el chiste da libertad, para ~l, 

el chiste es un simple juego con ideas. 

Con el chiste se puede regresar a la fase infantil del suj~ 

to, ya que aquel posee elementos que no serian aceptados social-

mente en la cotidianidad del individuo. Los elementos más repre-

sentativos de un buen chiste son la brevedad y la gracia para d~ 

cirlos. El lenguaje es otro factor del chiste ya que la alusión a 

determinado objeto o sujeto, lleva a una analog1a y el juego de 

palabras hace que cambie totalmente el sentido de la frase; es 

por ello que el sujeto que dice el chiste debe cuidar bien las 

palabras que utiliza, o darles otro sentido a las palabras cono

cidas. Los'albures'son un claro ejemplo de lo anterior. 
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. El chiste intelectual posee elementos corno errores intelec-

tuales, contrasentido, representaciOn indirecta, que finalmente 

llevan a desviar el pensamiento normal, mediante una expresiOn 

verbal chistosa. Es muy conocido el lenguaje cantinflesco, y los 

equ1vocos que el personaje hace con las palabras norrnales,con re-

franes populares o dichos populares. 

El chi.ste de contraste es la representaci6n antin6mica, la 

asociación de cualidades extremas: feal.dad, belleza; inteligencia, 

falacia; habilidad, torpeza, etc. Los..cómicos mexicanos, siempre 

han sido los patiños de los galanes de la época: mientras que el. 

protagonista es valiente, guapo y atrevido, el patiño ("Chicote", 

"Mantequilla", etc.) es cobarde, feo e inseguro ante las damas. 

El chiste de superaci6n, exageraci6n llevada al extremo, al 

absurdo, es derivado del antinómico. 

El chiste homogéneo o conexo es la exteriorizaci6n indirecta 

de algo 0 alguien; si el cómico ne t->ueéie a.J..ucU.r a un pol.;H:ico, 

sólo referira una metafora, o dara la pista al püblico sin nom

brar directamente al ··pol!ticq también puede utilizar al patiño 

como una pantalla. 

El chiste lleva hacia una acci6n, y ésta a su vez es una ac 

tividad mental en el sujeto espectador del chiste. 

Con el chiste se puede observar que existen los mismos, mee~ 

nismos ps1quicos dados con los sueños: la condensación, el des-

plazamiento y el simbolismo. 

La condensación es el aglutinarniento o mezcla de situaciones 

y acciones vividas por el sujeto; esto conlleva también objetos, 

sujetos y circunstancias que se conjugan en un mecanismo on1rico 

del inconsciente. 
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El desplazamiento es el proceso mediante el cual se reemplaza 

una idea, recuerdo o conflicto demasiado repugnante, por alg6n -

objeto o circunstancia menos traumática que la misma que originó 

el conflicto. Es más fácil reirse de la bruja o villana de un cuen 

to, que saber que ésta puede representar a la madre del lector; 

resultar1a menos traumático y nada gracioso identificarla como tal. 

El simbolismo es el recurso que sirve para interpretar los pr~ 

ceses on1ricos. Es una de las puertas menos resistentes del incons 

ciente. Por medio del simbolismo, los objetos soñados, cuya aparie~ 

cia real es inaceptable para el individuo, se asocian con ideas 

(que no lastimanl, hasta el punto de convertirse en algo diferente 

pero similar en esencia. Un animal en los sueños, puede represen

tar los impulsos del soñante, una persona soñada, representar1a 

un sentimiento, etc. 

El chiste puede o no inducir a un estado int.mico, esto es, que 

un individuo triste puede alegrarse con el chiste, pero al contra-

rio, como el chiste sirve de escape, si fuese reprimida esta emo--

ci6n o descarga ps1quica (coerción), se convertir1a en una cohibi

ción y un estancamiento ps1quico. As1 el individuo triste se ale-

gra, y si recuerda una situación desagradable, ésta se descarga y 

aflora por medio del chiste. 

Al igual que en los sueños, el chiste puede fácilmente franque-

ar la barrera de la cr1tica (muchas veces social), ya sea por un 

juego de palabras o por una cuestión fuera de toda lógica, hasta 

absurda¡ porque en los sueños, al igual que en el chiste, no hay 

moral, prejuicios ni lógica. 
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Sin los sujetos chistosos no existir1a el chiste. En ellos 

se dan factores que forjan la capacidad para hacer reir, el in

genio, la memoria, la inteligencia, la f antas1a son elementos a 

su alcance. Freud sosten1a que el sujeto chi.stoso es generalmente 

neurótico o propenso a enfermedades nerviosas aunque no tuvo pru~ 

bas para demostrarlo. 

El cómico puede representar una caricatura de algo conocido, 

Cantinflas representó y caricaturizó al lumpen ~apitalino de los 

años veinte y treinta. 

El cómico utiliza el contraste y la iron1a como un manejo o 

interpretación de la realidad. 

Otro factor del cómico es su habilidad para que al verbalizar 

una situación cotidiana, lo haga en forma chistosa. Al mismo tiem 

po, el cómico tiene la libertad de dec!r o cometer acciones que 

no están permitidas socialmente logrando una identificación por -

parte del espectador. 

Para lograr la risa, el cómico vendr1a a ser un importante -

veh1culo. En los chistes cinematográficos y teatrales, se requie

ren generalmente de tres elementos: el cómico (el que hace o dice 

el chiste}, el patiño (el que provoca el chistel, y el chiste en 

s1, Cuando un chiste posee mayor agresividad y provoca mucha ten

sión, se obtiene mayor disfrute del mismo. O sea que a mayor carga 

de tensión, mayor placer (y risa) producirá el liberar la tensión 

reprimida. El chiste y el cómico deben estar en la misma corrien

te ideológica que el espectador, para que ~ste se identifique con 

algo ya conocido. 
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Se ref er1a que muchas ocasiones el cómico recurre a 1a 

caricatura para representar una cr1tica graciosa. En 1a cari

catura el cómico tiene valisos recursos a explotar. Debe ser la 

representación de algo ya conocido por el espectador, y el cómi

co lo lleva al absurdo para causar 1a risa. En este sentido, e1 

chiste viene a cumplir una función cr1tica, al caricaturizar a 

algan personaje o situación social, el espectador se siente ide~ 

tificado con la cr1tica. La caricatura hace pensar al espectador, 

4e all! surge una idea oculta o escondida por el inconsciente, se 

saca a flote algo oculto, cruel y a la vez se le agrega el ingre

diente chistoso para no hacerlo tan burdo. El chiste pol1tico -
representar!a de buena forma esta cuestión. La caricatura de al-

gan personaje pol!tico, sobreentiende una cr1tica al mismo, sin 

necesidad de palabras, en este grado del chiste, sobreentendidas. 

Es muy importante esta asociación del chiste, ya que forma 

parte del proceso de la condensación. El espectador relaciona el 

objeto chistoso con algo ya conocido por ~l. El cómico debe ele-

gir y saber verbalizar una hostilidad, pues si ~sta es buena, ca~ 

sa risa, pero si esta mal aplicad~ no causará risa, sino molestia. 

Pero, ¿cu~l es la función del chiste? ¿qu~ finalidad tiene? 

Naturalmente que la risa. En ~1 chiste· y su· relación con el 

inconsciente, Sigmund Freud cita a varios estudiosos en 1a mate

ria, filósofos, escritores y psic6.1.ogos de principios de siglo. 

Entre ellos destacan algunos que, dadas sus intervenciones resul-

tan de gran utilidad. 

El filósofo Spencer sostiene que: "la risa es un fenómeno de 

descarga de excitación an!mica y constituye una prueba de que el 

empleo ps!quico de tal excitación ha tropezado, brdscamente con 

un obstaculo." 



33 

Henri Bergson (1859-1941)fil6sofo francés opinaba que la risa 

es inherente al género humano y que la risa y lo cómico en general 

surgen del choque entre la cultura y la civilización. 

Freud opinaba que la risa emerge de una cierta magnitud de ener 

g1a ps1quica, dedicada ante el revestimiento de determinados cami-

nos psíquicos, a hacerse utilizable, y puede por lo tanto experime~ 

tar una descarga (cat~rsisl. 

De acuerdo con sus moldes establecidos y su panorama histórico, 

cada cultura, cada pa1s, tiene sus formas de re!r. El chiste varia 

de acuerdo al contenido histórico que haya vivido esa sociedad. La 

risa fisiológicamente, es la misma en todos los individuos, lo que 

var1a es el motivo de la risa. 

El actor cómico vendr1a a ser el emisor que comunica el chis-

te y que motiva a la risa (mensaje) • En el género cómico se realiza 

un proceso llamado: Cat~rsis, que al igual que otros géneros como 

la violencia y el drama, se realiza en el espectador, este proceso. 

La catarsis es la carga de energ1a ps1quica, o tensiones repr~ 

midas, emociones no afloradas, que contiene el individuo, y que, 

mediante los chistes libera por medio de la risa. O sea que algo -

reprimido se 1ibera y produce placer y descarga de tensión. El chis 

te es al mismo tiempo, el veh1culo de regresión a la etapa infantil 

en donde no hab1an represiones ni prejuicios, éstos se fueron inte-

grando al SUPER YO del aparato psíquico de cada sujeto. El chiste 

es una descarga y una regresión al mismo tiempo. En el género cómico 

el espectador descarga su represión ps1quica mediante la risa¡ en 

el género de violencia, se descarga la tensión y la energ1a ps1quica 
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por medio de la agresividad reprimida y proyectada en la pantalla, 

en el g~néro dramático, la descarga viene por medio del llanto. 

El chiste, por lo tanto, representa un instrumento externo que 

hace aflorar lo interno en el individuo. Tiene el placer del absu~ 

do, lo il6gico y disparatado, es una prohibici6n a la raz6n Y po

see cierto grado de rebeld:!'.a y cr:!'.tica hacia la sociedad. 

En s1ntesis, el psicoanalisis opina que el chiste descarga dis 

placer (busca placer) y genera placer, acerca a la risa y Gsta a 

la felicidad del individuo, por lo menos momentánea (lo que puede 

durar la catársisl.. Freud propon:r.a que la felicidad es la ausencia 

de infelicidad. 

Una curiosa s:Lmilitud entre Cantinflas y el Psicoanálisis, 

es que cuando un paciente, no articula adecuadamente las palabras, 

y no se entiende lo que trata de explicar, el psicoanalista deter-

mina esto como una "ensalada de palabras" o como un pensamiento --

'c~nti.nfl.esco' y dicho ~sto al paciente, ~ste, inmediatamente sabe 

que no se le entiende lo que trata de explicar. 



EL PAPEL DEL ESPECTADOR EN EL CINE COMICO 

La risa es una reacci6n producida 
por la súbita transformación de algo 
que se espera en nada •.• 

Kant. 

Hasta hace poco tiempo, el cine segu1a siendo una inc6gni

ta en su condición de obra de arte. 

La transformación de la concepción del cine como arte se -

vió favorecida por el apoyo de una clase social, avida de nue

vos espectaculos, de mas identificación. La pequeña burgues1a 

(empleados, comerciantes, etc,) tuvo mucha significaci6n y un 

importante apoyo en el desarrollo de la cinematografia, espe--

cialmente en cuanto a temática. 

El cine, en sus inicios, era considerado un juguete, un p~ 

satiempo nuevo (aün no se ve1a su aplicación, de no ser meramen 

te un entretenimiento}, más tarde serra una rica fuente de tes-

testimonios. El cine era capaz de trasladar al espectador a los 

lugares mas alejados y exóticos del mundo, y esto a trav~s de 

una pantalla. Al mismo tiempo pose1a testimonios de hechos his

t6ricos, conservaba •vivos' los testimonios, los documentos de 

la realidad vivida por el hombre, en su paso por la historia. 

Estos fueron los dos aspectos del cine, los que finalmente 

vinieron a determinar la importancia que merece: retratar la 

realidad y dar un mundo de fascinación a los espectadores, o 

sea, la fantas1a y la realidad. 
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El concepto de popularización se toma en el aspecto no cla-

sista, sino por el pablico mayoritario, que antes carec!a de in-

terés y de recursos para asistir a un espectáculo divertido. 

La evolución cinematográfica llega a alcanzar expresiones 

estéticas adn cuando no haya sido ésta su objetivo primordial. 

Fué a principios del presente siglo, cuando los distintos g~ 

neros cinematográficos se fueron clasificando: del drama y la 
, 

comedia, el western, el cine de violencia, el biográfico, etc. 

El cine marcó l·a pauta a seguir, impuso estereotipos f!sicos 

de moda, prototipos de conductas a seguir. Todo el pdblico dese~ 

ba parecerse a la actriz o al actor de moda. Aqu1 ya comienza a 

situar su imagen de penetrador ideológico. 

Al apagarse las luces, el espectador recrea sus propias fan 

tasias, ·el cine es un veh1culo pa.ra aflorar las ilusiones del --

espectador¡ el soñar despierto, a manera de compensación por fal 

ta de una realidad concreta. 

Los moldes y corrientes más importantes del cine fueron de-

sarrolláudose acordes a los gustos y necesidades de la clase so

cial que apoyo al cine desde sus inicios: la burgues1a, Al irse 

poco a poco popularizando, la pequeña burgues1a fue quién did 

todo el apoyo al espectáculo. 

Paradójicamente, el cine soviético vino a incrementar la co 

rriente cinematográfica, haciéndola un nuevo arte: El arte ce-

lectivo por excelencia, enfocado a la población masiva. Tomándo-

lo como un modelo innovador, el cine soviético, reflejaba los i~ 

tereses y las alternativas, as1 como las inquietudes del sector 

más. grande de su población. Lo que ahora viene al caso, porque el 

concepto se retoma de un cine socialista, no de un cine capital~s 

ta, como lo es el cine de Hollywood. 
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Paralelamente a la cr1sis económica de 1929, el cine sonoro 

hizo su aparición en Estados Unidos, fue para 1930 cuando el c~ 

ne comenzó a reflejar la realidad de una forma cr1tica y cons-

ciente, los sucesos que viv1an los espectadores. 

Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, surgió en Ita

lia una nueva generación de jóvenes realizadores, el neorealis-

mo ita1iano. Este cine tuvo entre sus c~ponentcs a Luchino Vis-

conti, cuyo filme Ossesione realizado en 1942, abre las puertas 

a una nueva corriente cinematográfica. Roma, cittá aperta de R~ 

berta Rossellini, filmada en 1945, Paisá en 1946, del mismo re~ 

lizador, son pel1culas representativas del neorealismo italiano 

de la posguerra. 

Lo más extraordinario de este cine, fue que analizaba la si 

tuación social de los individuos, desde un plano realista, do-

curnental, sin adornos innecesarios, plasmaba las imágenes de la 

sociedad. El neorealismo italiano utilizó escenarios naturales 

actores naturales, para darle más veracidad a los filmes, la v~ 

racidad que solo la amarga huella de los enfrentamientos béli-

cos, puede darle a un testimonio. Rossellini, redondea parte de 

su obra como realizador, con la pel!cula Gerrnania anno zero en 

¡348. Otro máximo exponente del neorealismo italiano es Vitto-

r~~ ~e Sica, que junto con Cesare Zavattini (guionista), logran 

realzar a esta corriente con elementos t!picos de su sociedad. 

De Sica filmó Ladri di biciclette, en 1948. 

No solo cumple una funci6n de diversión, sino que el cine, 

ofrece otra alternativa, un modo de enriquecimiento de la reali 

dad que vive el espectador, para una mejor comprensión del mundo 

real, no del abstracto, como lo presentan algunas cintas. Este 

nivel se determinar1a corno un nivel cognoscitivo, por ello impl~ 
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ca un desarrollo del criterio del espectador. Otro de los nive

les a los que lleva el cine al espectador es el ideo16gico, és

te reafirma los valores y conceptos del espectador, mediante 

una plena identificación ideol6gica con el cine que observa. 

Por lo tanto, el cine no es mera ficción, ya que conjunta 

la realidad cotidiana con ficciones, que aportan un significado 

distinto al puramente real o 'imaginario. Si bien el cine refle

ja una realidad en el espectador, tambi~n puede evadirlo de ella. 

El espectador se podría clasificar en: Contemplativo, que 

no rebasa un papel puramente pasivo, de plena contemplación, la 

cinta no le influye en nada su vida cotidiana¡ el espectador 

critico, que es el que asiste a una proyección con el propósito 

de elaborar un análisis concreto de la cinta, esto, de acuerdo 

a su propia ideolog1a; el fantasioso, es aquel que se inserta en 

la propia trama, que recrea sus ensueños y se proyecta con los 

protagonistas, identificándose con los personajes, ~ste es el más 

vulnerable de los espectadores porque se aliena completamente a 

lo que contempla en la pantalla. Otra versión del espectador la 

constituye el espectador activo, que es el que aplica la contern

placiOn a la comprensión de su realidad. 

Los espectadores pasivo y fantasioso, acuden al cine para 

llenar su tiempo libre, como mera diversión. Se conforman con el 

happy end y no se cuestionan problemas concretos y reales, salen 

del cine con la sensación de bienestar, sin la necesidad de cam

biar en nada su propia realidad. 
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Aunque el espectáculo objetivice comercialmente al espec-

tador, éste, en su calidad de ente personal, en forma indivi-

dual, peude obtener algo más que esparcimiento; puede adquirir 

nuevas formas de acercamiento a su realidad, mediante la risa, 

el llanto, la agresividad, etc., esta emoción liberada (ca

társis} conlleva distintos significados, dependiendo del espe~ 

tador, na.tur?.lmente, ~· sobre todo del cspectC::culo. 

El cine por su parte, tiende a •unificar• a los espectado

res, los objetiviza, esto es, que en la sala se congregan di~ 

tintos niveles sociales, económicos y culturales, distintos e~ 

pectadores de diferentes edades, sexos y posiciones sociales; 

pero con un coman denominador: observar la cinta, 

Es la trama de la pantalla, la que tiende a adormecer el 

nivel de consciencia del espectador, que imparcialmente se i-

dentifica o adhiere con el héroe de la trama. Es la identifica 

ciOn, el recurso utilizado por la cj.ner·atograf1a, para enalte

cer valores (a veces ficticios} ·de los h~roes, sus cualidades 

f1sicas y hasta ideológicas. Tambi~n la proyecci6n estereoti

pa a los villanos o mitifica a las "estrellas", 

Bertold Brech, dramaturgo y cr1tico teatral alemtin, escri

bi6 en "Escritos sobre el Teatro", una. definici6n de este pro

ceso:"Puede definirse corno drméltica aristotélica, toda dram1iti 

ca que encuadre en la definici6n de la tragedia contenida en 

la Poética de Aristóteles. A nuestro parecer lo m1is interesante 
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desde el punto ~e vista social, es el fin que Aristóteles atr~ 

buye a la tragedia: la catársis, la depuración del espectador 

de todo miedo y compasión por medio de actores que provocan 

miedo y compasión. Esta depuración se cumple por obra de un ac 

to psíquico muy particular: la identificación emotiva del es

pectador con los personajes del drama, recreados por los acto

res. Decimos que una dramática es aristot.élica éuando produce 

esta identificación, utilice o no las reglas suministradas por 

Aristóteles para lograr dicho efecto." 

Es forzoso suponer que la catársis se basaba en alguna -

forma de identificación. Porque una posición libre, cr1tica, 

del espectador, orientada hacia soluciones puramente terrena-

les de los problemas no puede constituir la base de una cat~r

sis. 

Este breve y conciso ~ap!tulo, pret2ndi6 dar cic=tG p~radi~ 

ma acerca de lo que implica el espectáculo cinematogr~fico en 

el espectador, por l.o vasto del tema, bien podr1a ser principio 

de todo un ensayo sobre el tema. A grandes rasgos, se intentó 

explicar lo que el cine ha motivado en la ideolog1a del espec

tador, y lo que implica para éste, insertarse en ·1a trama de -

alguna cinta, La mayor parte de esta información se retomó de 

un texto muy breve, ensaytstico,de un autor cubano llamado To

más Gutiérrez Alea, quien escribió Dialécti:ca del· Espectador, 

México, Federación Editorial Mexicana, 1983. 



CAPITULO III 

GENESIS DE LOS COMICOS DEL CINE MEXICANO 

Conviene reir sin esperar a ser di 
choso, no sea que nos sorprenda la muer 
te sin haber reido .•• 

La Bruyére 

En·el capitulo se tratará de englobar todos los filmes c6mi-

ces mexicanos, este compendio no existe actualmente, ya que no 

se cuenta con un texto especifico sobre el tema. La mayor1a de 

las cintas referidas, fueron retomadas de la obra de Emilio Gar 

cia Riera, Historia Documental de·l Cine· Me·xicai·10, ésta abarca 

solamente hasta .1966. Por lo tanto, completamos la investigaciOn 

y compilaciOn de fil.mes cómicos nacionales, con los annarios ·co 

respondientes. 

Haciendo un prolongado, pero muy ütil paréntesis, en este c~ 

p1tulo referiremos algo sobre los or1genes del teatro de r~vis-

ta en México; esto servirii bitsicamente para comprender los ini

cios de los cómicos en el cine mexicano, que vendr1a a ser el 

antecedente de la mayor1a de los comediantes, 

En la primera década del presente siglo, nuestro pa1s se il~ 

minO con el "esplendor" profirista (16gicamente sOlo entre las 

clases poderosasl; el teatro de revista presentaba muchas dive=:_ 

siones y espectáculos españoles, inspirados por y para las cla

ses altas de México, y sobre todo, en la capital del pais. 

Fue José F. Elizondo, periodista y dramaturgo de Aguascali-

entes, quien incursiono el incipiente género de la comedia en 

el teatro de revista. Chin Chun Chan se estreno el 9 de abril 

de 1904, y fue una genial aportación de este dramaturgo, en e-

lla recreo mucho del folklore mexicano, el de los'payos' de la 
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época, con el típico lenguaje del campesino que viene a la ca

pital: "queres" por quieres, "aigres" y "afiguraciones" por pa

recidos, etc. En esta obra se contaron los elementos centrales 

de las costumbres y los modos de hablar, las escenas mexicanas, 

el humor alburero, la alusión política (este tema le trajo mu

chos problemas al autorl, y la extravagancia del escenario. 

José F. Elizondo, ser1a el creador de muchas obras de revis 

ta, entre zarzuelas (recordemos la marcada influencia española 

en el México de antaño}, y obras de revistas:· El champion, 1905; 

Se suspende el estreno, 1906; !!'iat, 1907¡ Las musas del pa:ts a

la vendedora de besos; El país de la metralla, estrenada el 10 

de mayo de 1913, esta obra tuvo consecuencias serias, política

mente hablando, le cred el exilio voluntario al autor. 

Elizondo recreo una fama de humorista empedernido, aunada a 

su trayectoria peridod1stica, fue creador también, de canciones 

populares que cantaron las musas del teatro óe revista: Coplas 

de Pichinela, en labios de Mar1a Conesa "La Gatita Blanca", en 

1904; Tango del Güiro, éxito de Eduardo Pastor, en 1907. Elizon 

do abarcó todos los ámbitos del espectáculo, siempre dentro del 

género cómico; Carlos González Peña le bautizó corno "el tlltimo 

gran costwnbrista", porque siempre exaltó el nacionalismo mexi

cano, en contraparte con las costumbres españolas de la época. 

También creó la campaña de desespañolizaci6n que imperaba mucho 

en México, poco a poco el teatro.de revista fue confiando en el 

talento de los escritores "ff!exicanos dejando atrás a la zarzuela. 
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El autor cayó en su propia trampa, al tocar un terreno 

peligroso: la politica y el chiste. Hubo de exiliarse a Cuba 

durante algrtn tiempo, al haber hecho oprobio de unos •gener~ 

litos•, quienes mas tarde serian "héroes nacionales": Carran 

za y Maytorena, Félix Diaz y Victoriano Huerta, fueron las -

•causas• de que el autor de El pais de la metralla, hubiera 

decidido retractarse de los chistes y alusiones que hizo en su 

obra estrenada en el Teatro Lirico. 

Al hablar de la revista mexicana, es imposible omitir el 

nombre de Elizondo, ya que fue un innovador en las obras del 

teatro de revista, cuando él surgi6, se comenzó a tomar el -

chiste politice, como una forma de expresi6n de los ciudada- -

nos, artn era un teatro elitista, ya que las masas (clases po

pulares), no ten!an acceso a la entrada de un espectaculo tan 

de moda en· esa época. 

Tambi~n se cmpez6 a caricaturizar el folklore del payo me-

xicano (lo equivalente al 'naco' de hoy), se enalteció a la -

vez el nacionalismo; pero lo más relevante fue que se pis6 un 

terreno inexplorado: La Politica. 

El teatro de revista empez6 a ganar cada vez más público no 

eran solamente las' sensuales musas•, tan adelantadas para su 

época quienes atraían al público, sino que ahora el teatro de 

revista se comprometía y obligaba a abordar los chistes de los 

pol!ticos de moda, siempre y cuando no se aludiera directamente 

a Porfirio D1az, pero sí a ~us subalternos, los 'cient!ficos', 

eran el plato fuerte de la parodia teatral. 

Mar1a Conesa provoc6 muchos escándalos entre los cient!ficos 

(séquito de D1az), esto ocurrió cuando se puso en escena La Ga

tita Blanca, en el teatro Principal. 
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Ya para el periodo revolucionario el teatro de revista tuvo 

una importante incursión, las parodias y chistes contenidos en 

el género, eran mas directos. Los temas principales referian a 

la politica, especialmente a la sucesi6n presidencial. El tea

tro de revista estaba desatado, tenia mucha liberta de opini6n 

y sobre todo de crítica. Fue tanta la critica c6mica, que el 

gobierno del Distrito Federal, en representaci6n del gobernador 

Bordes Mangel, ordenó la aprehensi6n de los actores de El chan

chullo, en 1912, estrenada en el teatro Apolo. Haciendo alarde 

de un maderismo absoluto, el funcionario exponia pablicamente -

con el hecho de encarcelamiento, la importancia de la critica 

popular, que se realizaba con una obra teatral de revista. 

Una vez que se ha ido tan lejos, es imposible dar marcha a

tras y el teatro de revista, comentaba todos los hechos politi

cos que dia a dia se suscLtaban en la vida política nacional; 

hasta podria decír.se que cumpliA una importante labor y una fun 

ciOn de critica atrevida para sus tiempos. Mediante las parodias 

los mismos escritores teatrales (que en su mayoría eran perio-

distas), fueron avanzando hasta adentrarse en el an~lisis de la 

vida revolucionaria. Fue por ello, que infinidad de veces, fue-

ron victimas, junto con los actores y empresarios, amén del per

sonal teatral, de la 'justicia' de la clase en el poder. Pagaron 

muy caro sus atrevimientos, pero sin éstos, no hubieran logrado 

abarrotar los teatros, era el mismo pQblico quien exigía este 

tipo de temas políticos: El país de la metralla, lograría que su 

éxito acarreara el exilio del autor, esta obra se inspiraba en un 

hecho real: La decena tragica. 
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Si el teatro de revista cumplió una función critica, desde 

sus inici_os, fue tambi~n un medio alternativo de información, el 

otro lo serian los periOdicos de la época. Tal como lo nombra 

Armando de Maria y Campos, el teatro de revista fue un "peri6di

co escénico". 

Este "periOdico esc~nico", narraria todos los pormenores de -

la politica mexicana en sus diferentes etapas. Todos los gobier

nos desde Alvaro ObregOn (alln en el porfiriatol, hasta el Maxima

to de Plutarco El~as Calles, fueron criticados por el teatro de 

revista, más tarde harian referencia a Pascual Ort!z Rubio y lo 

bautizarian como "El Nopalito", pues fungi6 no s6lo como preside!::. 

te del pais, sino que también como t~tere del Jefe Máximo (Calles) 

Tampoco cardenas se escap6 de la critica chusca y su pol!tica na-

cionalista fue comentada por varias obras teatrales. Y es que el 

teatro de revista estaba en un lugar privilegiado, ya los actores, 

directores y escritores y en algunos casos los empresarios, habian 

pagado distintos precios por este sitio privilegiado, desde las -

crueles golpizas hasta multas y demandas legales. 

El mismo gobierno habia permitido que el teatro de revista 

estuviera hasta donde habia llegado, era permitido tocar temas p~ 

liticos y hacer oprobio del tema mediante parodias. 

Entre las obras m~s destacadas del periodo revolucionario al 

del Maximato tenemos: El pa1s de los trancazos, Obregón ante la -

~itoria, El futuro gabinete, La herencia del manco, (estrenada el 

mismo dia que Calles tornó la presidencia, 30 de noviembre de 1924), 

El altimo impuesto, El income tax, El desmoronamiento de morones, 

Seglln te portes gil, Seis Candidatos buscando l·a silla. 
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En los años treinta se actuaron: La venida de pascual, -

Ah que calles, El nopalito, La hora de renunciar, Vas con ce

los y vienes con ambiciones, (esta obra a propósito del exilio 

de José Vasconcelos a Estados Unidos y su cargo como secretario 

de la SEP). 

También se estrenaron muy divertidas obras, basadas en la 

rebeld1a y determinación del general Cárdenas, ante el pcder1o 

del Jefe Mfu{imo El1as Calles:A lo que caiga, Calles y más ca~

~. La resurreci6n de Lázaro, El jud1o errante, De Sonora a

Michoacán, Un bolchevique en la presidencia, Huelga de calles. 

El teatro de revista fue también el peldaño para que los 

comicos de revista dieran un giro de ciento ochenta grados en 

su trayectoria art1stica, y debutaran en el cine, que ya para 

entonces era sonoro. Sin embargo, los cómicos trasladaron mu-

chas scketchs a las pantallas cinematográficas, era dificil que 

olvidaran un género que los desarrolló por muchos años. 

El género no sólo fue el medio cr1tico-sat1tico-pol!tico en 

México, sino que pose1a otros elementos de inter~s, entre otros 

un nuevo concepto femenino de la moda: la liberación de los pr~ 

juicios femeninos. 

En los años veinte, las mujeres del teatro de revista, no se 

limitaron a ejecutar una zarzuela en las tablas, sino que sigui~ 

ron la 11nea determinada por Madame Rasim1, francesa que fundó 

en el teatro de revista mexicano, el ¡Voilá le Ba-ta-clán¡ Este 

espectáculo mostraba a. las bai.l.~rinas semidesnudas, con breves 

ropajes ex6ticos. 

Tampoco el bataclán escapar1a a la parodia; el empresario 

José Campillo realizó una versión muy mexicana del espectáculo 
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francés: "Mexican Rataplan". Esta obra vino a deshinbir a las 

mujeres del teatro mexicano de revista. Se puso de moda "Vaci 

lOpolis", un lugar en donde se liberaron los prejuicios de la 

época, habilmente manejado por Roberto Soto (padre de Fernando 

Soto "Mantequilla"}. Fue el Ratapli'in Mexicano, el nuevo giro de 

la revista, el que vino a darle un cambio radical al teatro, 

Las hermanas Vélez, las hermanas Camacho (Chucha y la "Negra"), 

Enuna Cedeño, Anita Daniers, Felicidad Quijada, Las Montoya, fue 

ron las figuras que impusieron una nueva modalidad en el teatro 

de revista, ya para entonces m§s liberal y sensual que nunca. 

El Gordo Beristain ser1a el c6mico de moda. Celia Padilla 

ser1a quien proclamara el grito liberador de las rataplaneras: 

"No me caso, porque amo la libertad por sobre todas las cosas. 

Porque no concibo la vida, a los veinte años sujeta a la tira

n1a de un marido sopor1fero. Porque adoro la existencia cuando 

se la vii.re plenamente, a la mane~a de los pajares, que zon nucs 

tros maestros en el arte de vivir." (1) 

Este breve discurso da idea sobre el enorme paso que dieron 

las mujeres de la época, naturalmente, todas rataplaneras. A 

ellas las censuraban otras mujeres, las 'decentes', las clase

medieras, las que s1 soñaban con tener un tirano que las mantu 

viera. 

El teatro de revista también hizo gala de otros elementos, 

no sólo de la po11tica y la 'voluptuosidad' se pod1a hablar, la 

mrtsica cumpli6 un lugar importante en la puesta en escena de 

cualquier revista. 
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Durante más de medio sig1o e1 teatro de revista hizo ga1a 

y enalteció a 1a masica popu1ar mexicana: en este reng16n sí 

fue costumbrista (posteriormente se vería que en todos 1os -

rubros), acaso porque al1í estuvo su definici6n y su origen: 

más tarde su decadencia. De Car1os Curti a Agustín Lara, de 

Esperanza Iris a Toña la "Negra". Poco a poco e1 teatro de re 

vista se fue ~asificando (de acuerdo a las posibilidades), aho 

ra era e1 pe1adito citadino (personaje exp1otado por Cantinf1as) 

y también el payo de1 campo, los espejos en quienes se ref1e--

jaban 1as c1ases marginadas de la sociedad mexicana. Fueron A--

nastasio Otero, Paco Gavi1anes, Leopo1do Beristain, Roberto So-

to, Cantinflas y Manuel Medel, quienes retrataron 1as maneras de 

hab1ar y de andar de1 pUb1ico, que d1a a d1a abarrotaba 1as car-

pas. 

La actuación femenina no estaba en desventaja, Emi1ia Tru--

ji11o "La Trujis" o 1a "Popadur Tepache" o 1a "Dubarry de Peta

te"; Lupe Inclán, Lupe Rivas Cacho "La pinguica": Elena Ureña: 

Elisa Berumen y su •sensual vaivén de su gran vientre'; Ame1ia 

Wilhelmy y sus metamorfósis albureras; Delia Magaña, etcétera, 

fueron alguna de 1as •guayabas' y las 'tostadas' que el cine so 

noro recreo más tarde en Nosotros los pobres, de Rodríguez. 

As1 el teatro de revista mexicano 1leg0 a1 costumbrismo, a1 

naciona1ismo que se interpuso y destrono a 1a zarzue1a españo1a. 

El gobierno mexicano no ignoro esta inf1uencia naci.ona1ista y -

aprovechó muy bien a1 tea.tro de revista, durante e1 periodo de 

Obreg6n (asiduo. concurrente a1 teatro, y segan rumores, amante 

de 1a "Gatita B1anc·a", pero no por e11o despreciaba a 1as tip1es l , 
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este gobierno ofreciO a cada teatro, diez mil pesos para la 

producción de obras de caracter mexicano. Lupe Rivas Cacho, 

Pablo Prida, Carlos Ortega.y Manuel Castro Padilla, aprove--- ... ~ .. "' . . .. ~. . . '· -

charon este patrocinfo'.:~Y".m.9ritélro_ri él todo lujo: Aires nacio-
'"<'.,-

obra que junto, bcifi .Í.a' :t'i'eti:-a de los volcanes, 
:<" 

reco--

rer1a todo el pa1s. 
~_-;_;·-~~:<: :·-__ <'-· :·:,. 

Fue tanto el éxito de. ias;'revistas que el presidente Cá::_ 

denas abrió las puertas ·del Pa:J,acio de las Bellas Artes a los 

actores y Roberto Soto, _aprovechando esto, montó distintas 

obras nacionalistas en 1937. Estas obras escenificarian estam 

pas de distintos territorios mexicanos, desde Jalisco con su 

mariachi de Cocula, protagonizado por Joaqu1n Pardavé (crea--

dor de melod1as como "Varita de nardo"y "Negra consentida" __ ), 

hasta los pescadores de Patzcuaro, Michoacan, Un curioso deta 

le, es que cardenas era michoacano, hab1a que hacer alguna es 

t.ampa a tü.n bel.le Estado º" honnr al mandatario4 

Rayando el sol, seria la cúspide de la revista costumbris

ta. Una antolog1a de los recursos y de la fantasfa teatral.Eva 

Beltri bailando jarabe tapat1o en puntas sobre una j1cara de 

Michoacan. Fue también el inicio de la declinación, la puesta 

en escena de sus danzantes rumbo a las matizaciones hollywoo--

denses, ya el teatro de revista, habla perdido su sentido cri

tico, el gobierno lo habla absorbido y seria una extensión mas 

de lo que el gobierno queria que se hiciera. 

Para los años treinta, los otros medios electrónicos, con 

sus ondas hertzianas, hablan atraido al público. El vodevil i

r1a aceptando poco a poco los lineamientos que estos medios le 

determinar1an. El público popular del teatro y las carpas se -

fue convirtiendo en radioescucha y en cine-espectador. La deca 
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dencia de la revista llegO con el teatro de variedades, exten 

siOn del teptro de revista. 

El teatro de variedades, ser1a el eslabOn para llegar a 

las candilejas tecnologizadas; loscantantes románticos des-

plazar1an a los personajes típicos, los ntlmeros de cortina, 

scketchs y canciones romanticas irían adecuandose a la época. 

El público ya no asistir1a a ver la cr1tica política, s:l

no a escuchar y ver a su cantante favorito, e1 que ve1a en e1 

cine o escuchaba por la radio. 

La XEW marcar1a la pauta l:lnguística a seguir, pues el -

'a1bÚr' ya no interesaba tanto, ni las tiples. Con esta despol~ 

tizaciOn vino el romanticismo. "La hora 1ntima"en la W, de 

Agustín Lara, vendría a vaciar los teatros de revista. 

Los intérpretes, Beatr;lz Ramos, Ana Mar1a Fernández, Pe-

dro Vargas, Toña la "Negra", Agustín Lara, entre otros, des-

plazar1an a las tiples, convertidas en maniqu:les durante la in 

terpretac:lOn de alguna melodía sent:lmental. 

La revista románt:lca y el teatro de variedades serian el 

ocaso de la revista. Es en esa ~poca, cuando las carpas toda

vía guardaban vest:lg:los de la glor:la pasada, fue en ellas 

donde el público populachero participaba en la parodia, en la 

comicidad de los actores. A pasos agigantados, la radio y el 

cine fueron quedándose con el monopolio de la representaciOn 

de lo popular y lo mexicano, de lo cómico y de lo dramatice, 

de las maneras criticas y del folklore nacional. 
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Aunado a los medios electrónicos y la cinematograf1a, la 

represión pol1tica del gobierno que imperaba en la época, lo

graron acabar con el teatro de revista. Manuel Castro Padilla 

fue asesinado a golpes y patadas frente al teatro L1rico, a 

consecuencia de la puesta en escena de una revista que no le 

gustó al. hermano del presidente Avila Camacho, Maxi.mino Avi

la Camacho logro acallar esa voz para siempre, y con ella el 

grito triunfal y vodevilesco del teatro de revista. Con este 

hecho, el Estado logro recuperar su estabilidad y solemnidad 

intocables, hasta que lo anico permitido sea, hasta la fecha, 

la crítica chusca a los sexenios ya pasados. Cuando no haya -

peligro de hablar de más y poder morir reprtmido por el Esta

do. 

1940 ser1a el ocaso de la revista en México, con el nefa~ 

to estreno de La que nos espera, y con la muerte del autor de 

dicha obra, ésta ser1a estrenada A] 16 de julio de 1940; el -

dramaturgo moriría el 23 de agosto del mismo año. Hasta la 

fecha, el teatro ha tenido un mismo lineamiento, el que le pe~ 

mite la censur~ estatal: la comedia ligera, el drama, las o-

bras musicales, las clasicas, etcétera, Pero nunca la obra cr1 

tica o política hacia el régimen contemporáneo, l·a parodia ver 

dadera se acabO en 1940. Agarren a L6pez por pillo fue la tllti 

ma obra actual que se ha representado después del 40, tomando 

en cuenta que se montó hasta el sexenio actual y no en el que 

gobernó el personaje a parodiar. Esto muestra que aan existe y 

seguirá existiendo la represión hacia el teatro de revista, cu 

yo auge fue desde principios del siglo hasta 1940. 
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¿QUE ERA LA COMEDIA DE HOLLYWOOD EN MEXICO? 

Cuando la etapa del cine cómico estadounidense, estaba en 

pleno apogeo, los c6micos mexicanos apenas realizaban sus pi

ninos. 

El aniversari·o de la muerte de la suegra de Enhart, real;!._ 

zada por los hermanos Alva en 1912 (durante la Revo1uci6n Me

xicana), se podr1a determianr como el inicio del género c6mico 

mexicano. Fue hasta finales de la contienda cuando e1 cine c6 

mico volvería a tener un intérprete en el "Cuatez6n" Beristain, 

con Viaje redondo de José Manuel Ramos en 1919. Diez años des

pues Charles ~.mador haría una obvia imitaci6n de Charles Chaplin 

en la comedia Terrible pesadilla filmada en el estado de Puebla, 

en 1929. 

Este endeble panorama muestra la pobreza de nuestro cine có

mico ante el ef:ipl~n.dor de otros cincz, co~c el franc~s y el d€ 

Hollywood, éste Ultimo con comediantescomo Keaton, Lloyd, Lau

rel y Hardy, etcétera. 

Si pudiesemos ser más imparciales, agregaríamos algo que 

resulta obvio, nuestros c6micos mexicanos, tuvieron una exce

lente escuela, en la comicidad de Hollywood, y como máximo ex 

ponente del género: la genialidad de Chaplin. 

Los cómicos mexicanos tuvieron otro elemento muy represen-

tativo del folklore mexicano, el de las carpas y el teatro de 

revista. Este factor, como ya se observo, fue fundamental en la 

génesis <le los c6micos cinematográficos mexicanos. 
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Durante los treinta surgieron verdaderos exponentes de la 

comicidad: Leopoldo Orttn, Carlos L6pez "Chaflán", Armando So 

to la Marina "Chicote", Agusttn Isunza, Manuel Medel, Mario -

Moreno"Cantinflas", Enrique Herrera, Joaqutn PardavSi (con más 

años de 'tablas' en el cine), Mapy Cortés, etc. 

Los años cuarenta, se determinartan por el descubrimiento 

de Germán Valdés "Tin Tan", acompañado de su •carnal' Marcelo 

Chli.vez, el enano Tun Tun, "Vitola", todos ellos figuran hasta 

los años cincuenta. 

Representando un género musical muy de moda en la época, 

el "Mambo", surgiO también un personaje de barrio: "Resortes", 

que debe su mote a los movimientos ondulantes de su cuerpo, 

como si careciera de articulaciones. 

Delia Magaña (también revistera), Las KUkaras, Celia Vi

veros, "Mantequilla", Osear Pulido, Osear Orttz de Pinedo, 

Daniel "Chino" Herrera (surgido también de carpa), Pomp:tn -

Iglesias, Nacho Contla, Susana Cabrera, Manoltn y Schillins

ky, Clavillazo. 

El esplendor de la comedia en México, se podría definir 

durante los años cuarenta y cincuenta, décadas que coinciden 

con la Epoca de qro del cine mexicano. 

En los años sesenta surgieron también otros elementos: 

Viruta y Capulina, Los Polivoces, Pancho Córdoba, Leonorilda 

Ochoa, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Mauricio Garcés, Pe-

dro de AguillOn, Luis Manuel Pelayo, Eduardo Alcaráz. Muchos 

de estos cómicos aprovecharon su popularidad en la televisión 

para hacer cine, otros en cambio, ya ten!an experiencia de 

otro tipo, como el teatro, por ejemplo. 
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Los años setenta, bien pudieron considerarse como el inicio 

de la decreciente calidad temática del cine cómico mexicano; ya 

que la t~tiéa de los filmes realizados en ese periodo, requ~ 

ría la ~bsc:e_11_id-ad y el 'albúr' como ingredientes necesarios para 

resultar- ~gr<:tciosos'. Además de esto, se hicieron impresindibles 

los- desnudai:i'-c:¡llé nada tenían que ver con la trama principal . 
. ';~¡;:· 

La':·J"l~eva''°':Participación de buenas y desaprovechadas figuras, 

no sal v6·- -~~i1 'h~da la decadencia del cine cómico mexicano. Surgieron 

actores como: Lalo el Mimo, Rafael Inclán, Alberto Rojas "El Caba-

llo", Alfonso Zayas, Héctor Suárez, Pedro Weber "Chatanooga", Ma-

nuel "Flaco" Ibañez, Roberto "Flaco" Guzmán, "India Maria", Rober-

to Gómez Bolaños "Chespirito", etc. , muchos de ellos ahogados en 

su plena capacidad c6mica y espmntánea, por un cine decadente y 

tendencioso, el cine nacional actual. Pero será conveniente que se 

agregue al presente trabajo, parte de la filmograf1a de estos c6-

micos nacionales. En la siguiente filmogr¡¡ffa se omiten los nombres 

de los protagonistas dramáticos de las cintas, s6lo se toman en --

cuenta los cómicos que intervinierori en las pel1cu1as. 
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EL FACTOR DEL AUGE. 

Cerrando el anterior paréntesis y teniendo una visión más con

creta de la situaci6n de los c6micos cinematogr~ficos, cuyos 

or1genes se remontaban al teatro de revista y 1as carpas, es 

necesario agregar que el panorama del cine c6mico en los a-

ños cuarenta, siyui6 la pauta que determinaba 1a pequeña bur 

gues1a que era en rtltima instancia la que hab!a invertido en 

el cine y en su industria cinematográfica, sino que era la -

creciente pequeñoburgues1a quien hab1a 'confiado' en la pro

ducciOn del cine. 

La ideolog1a pequeñoburguesa era impuesta, tomada de los -

moldes estadounidenses de Hollywood. Fue cunado 1a situaciOn 

inesperada hizo que la industria cinematográfica mexicana to

mara un giro ascendente: la Segunda Guerra Mund~a1. Estados 

Unidos favoreciO este auge, se empezaron a adaptar temas li

terarios sin pagar derechos, se fundO un Banco Cinematografi

co, la distribuciOn y exhibiciOn estuvieron ava1adas por un 

dispositivo de manejo y se inundo el mercado 1atinoamericano 

con pel1culas mexicanas. 

Este hecho bélico trajo consigo el surgimiento de los !do

los nacionales, la mitificaciOn de las figuras de1 cine mexi

cano: Mar1a Félix, Jorge Negrete, Arturo de COrdova, Pedro -

Arrnendáriz , Dolores del R1o, Cantinflas, 

En los cuarenta y con el apoyo de un presidente cinéfilo 

(Avila Camachol se filmaron 487 pel1culas mexicanas, de 1as -

cuales muchas fueron realmente del género c6mico. 
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La temática, sin embargo no cambiar1a mucho. La pequeño

burgues1a era la que financiaba las pel1culas, fue que la i

magen f1lmica recre6 sus sueños y fantas1as. Las pel1culas de 

misoginia y abnegadas madres seguir1an teniendo mucha popula

ridad; ademas de que los temas no arriesgaban la inversión del 

productor, un pionero en el g~nero temático de las madres, fue 

Juan Orol. 

La guerra abarcar1a en cuanto a temática, uno que otro 

filme, como muestra de solidaridad a los Aliados. Asimismo los 

norteamericanos cobrar1an muy caro su ayuda a la cinematogra-

f1a nacional, logrando una clara penetraci6n ideol6gica y eco

nómica, sobre todo, as1 fundamentalmente apoyaron las bases de 

su colonizaci6n. 

En cuanto a realización, los directores Alejandro Ga1indo, 

Emilio Fernández, Julio Bracho y Roberto Gavald6n, lograr1an 

ocupar los sitios que los consagrar1an. Galindo retrat6 perfe~ 

tamente a la clase media y baja urbanas, sus pel!culas serian 

una crOnica fidedigna de lo que era y hac!an las clases ya ci

tadas. Fernández realizó obras que nos representar1an a nivel 

mundial, sobre todo se ocupd. del folklore mexicano, el medio 

rural, y sin seguir las pautas de Allá en el Rancho Grande, 

Fernández recre6 la vida del campo mexicano, de la Hacienda en 

M~ico, con un cine sensible, pintoresco y dramático. Bracho 

aportar1a un aire nostálgico por la ~poca porfirista, pero sin 

cursiler1as, con tono ir6nico que demostr6 la capacidad inte-

lecutal del realizador, la cinta se llamó: ¡Ay que tiempos se

ñor Don Sim6Qi Roberto Gavald6n tambi~n debutar!a como reali

zador en los cuarenta, despu~s de ser asistente de direcci6n 

por algnn tiempo, gana notoriedad con la pel1cula La barraca. 



SITUACION DE LA EPOCA EN QUE SURGIO CANTINFLAS 

La risa no es un mal comienzo 
para la amistad y la mejor manera 
de terminarla ••• 

Osear Wilde 

La· etapa histórica en la época en que surgió Cantinflas, 

1936, 'fue; de pl.eno desarrollo y una acelerado ·creciin:Lento, fue 

una etapa de cambios. 

cuando Lázaro Cárdenas tomó el poder en 1934, el país --

aün se hallaba bajo l.a influencia directa del Gral. Plutarco 

El!as Calles. Este anterior mandatario, era quien dirigí.a el -

poder absoluto de las presidencias posteriores a su perrodo, 

quitaba y ponía presidentes a su antojo, por ello era: "El 

Jefe Máximo". 

Al dejar Calles el poder a Cárdenas, instituyó una estra-

tégia de mayor control: El Plan Sexenal. Este fue instituido 

para influir de manera indirecta sobre el nuevo presidente; con 

lo que no contaba Cal.les, fue con que Cárdenas impuso su propio 

criterio en los asuntos nacionales e internacionales, y declaró 

su independencia presidencial y lo mandó a sacar del pars, en 

el momento en que Calles se le enfrentó. 

Es conocida la an~cdota de que Calles se encontraba en su 

residencia, cuando los agentes lo consignaron por órdenes del -

presidente Cárdenas a un avión, para que abandonara inmediata--

mente el país. Antes había hecho declaraciones en contra de Cár 

denas, en los diarios capitalinos, esto motivó que el nuevo pr~ 

sidente lo enviara lejos y ejerciera su propia autoridad. 
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Cárdenas deb!a eliminar todo vestigio del Maximato, ello 

implicaba despedir de los puestos gubernamentales (claves) a 

gente que simpatizaba con el Jefe Máximo, y con esto evitar -

posibles choques contra su gobierno, Cárdenas suplant6 a ~stos 

empleados por gente de su confianza. 

Cárdenas tuvo mucha importancia en el aspecto econ6mico, 

porque en 1938 expropió las compañ!as petroleras. Esto cre6 

una terrible crisis económica durante ese año. Las exportacio

nes decayeron de 1938 a 1940. Básicamente porque los pa!ses que 

importaban productos y materias primas mexicanas eran esencia~ 

mente los mismos que tend!an sus compañ!as en nuestro pa!s. 

Estados Unidos importaba plata a M~xico, por ejemplo, cuan

do este pa!s dejó de importar el metal, esto afecto mucho a la 

econom!a nacional. 

El radicalismo implantado por Cárdenas, tuvo eco en cuan

to a que el crecimiento industrial no fue superado por el lento 

crecimiento agr1co1a. Todo este proceso aunado a la baja de ex

portaciones di6 como resultado una crisis económica general. 

Ser!a hasta la Segunda Guerra Mundial, que el pa!s pudiera 

sup~rar la crisis económica del cardenismo. Este gobierno se 

definió sobre todo por e1 radicalismo que desde el principio 

propuso. 

Durante el cardenismo, la cuestión agraria fue importante, 

ya que el presidente durante el año de 1935, creó la Confedera

ción Nacional Campesina, la cual integraba a los campesinos -

(muchos de ellos agradecidos con Cárdenas por el reparto agra

rio), en un organismo dependiente del gobierno y éste apoyar!a 

al organismo para mantener un control absoluto. 

El reparto agrario durante la etapa de Cárdenas, creó mu--
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chas simpatias hacia el presidente, por parte de los campesi-

nos. Con la creación de la CNC, el gobierno organizaria este 

reparto y a la vez organizaria a este nücleo poblacional, que 

representaba uno de los pilares de la economia. A su vez el 

gobierno controlaria a la clase campesina mediante la CNC. 

Al decir radicalimso, nos referimos a todos los aspectos, 

un cambio fundamental tanto en la forma de gobernar, como en 

la de intervenir en las cuestiones económicas y politicas, 

tanto a nivel nacional como internacional; muy distinto al g~ 

bierno callista. 

En lo internacional, el gobierno cardenista tuvo trascen-

dencia en el aspecto de las relaciones con España, pues abri6 

las puertas de México a los inmigrantes españoles que huian del 

conflicto interno, la Guerra Civil española. A México llegaron 

masívamente muchos p~:csonajes españoles como :intelectuales y 

disidentes, también muchos futuros propietarios de comercios, 

los cuales se establecieron en nuestro pa!s, 

En cuanto a la cuestión agraria, Cárdenas distribuyó las 

haciendas entre los peones de las mismas, y durante su gobier-

no se repartieron aproximadamente 18 millones y medio de hect~ 

reas de tierras, y con ello se beneficiaron a miles de paupé-

rirnas familias campesinas. A estos campesinos se les organizó 

en la CNC, corno ya se menciono. 

Asimismo se cre6 la Confederación de Trabajadores Mexicanos 

CTM (otro control pero ahora de obreros} en la cuai se organi--

zaron a las clases obreras del pais, esto fue en 1936, La CTM 

englobaba a distintos sindicatos, porqúe la etapa del cardenis

mo se represento por un sindicalismo exacerbado en sus filas 

se hayan hasta la fecha, sindicatos mineros, de ferrocarrileros 

electricistas, metalürgicos, cinernatografistas, petroleros y 



60 

la mayor parte de los pilares productivos de la econom1a na-

cional. También esto tuvo consecuencias, se realizaron infini

dad de manifestaciones y huelgas por las mejores condiciones de 

trabajo de los obreros y el Estado fue el encargado de apaciguar 

estas peticiones. Quizá por eso el gobierno cardenista inspiró 

parodias de revista en las que se mencionaba que era un gobier

no. 'bolchevique'. socialista. 

Pero lo mas importante fue que con la eJi:propiaciOn petrole

ra, el cardenismo adquiri6 mayor independencia pol1tica y econ~ 

mica; aunque llegó la etapa de la infl.aciOn, l_as compañías petr~ 

leras pasaron a manos de Petroleos Mexicanos, PEMEX. 

En el aspecto cultural del cardenismo, hubo m~s participa

ción de corriente literarias: Los contemporáneos. Este grupo de 

intelectuales editaron una revista homOnima, de ella se derivó 

el apelativo. El grupo lo compon1an: Carlos Pellicer, Salvador 

Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Ort1z de Arellano, Xavier Yi

llaurrutia, José Gorostiza, González Rojo, Torrres Bodet, Elfas 

Nandino y Rubén Salazar Mallén~ entre otros. 

Este grupo de escritores, fue criticado en su tiempo preci

samente por el radicalismo cultural que su corriente imponía, 

no solo literariamente sino que abarcaba otros ainbitos: cine, 

teatro, pintura, artes plásticas, etc. 

Los Contemporaneos trajeron a México la influencia europea 

en cuanto a temas poéticos, novelscos y literarios. Defendieron 

la libertad de expresión y fundaron el primer cine club del país. 

Algunos de estos escritores participaron en el ambiente pe

riod1stico, en la cr1tica artística y teatral. Tambi~n partici

paron en los argumentos de cintas, entre ellos Novo. Otros fue

ron cr1ticos y dramaturgos, como Villaurrutia. 
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Una corriente de realismo socialista (por la importancia 

Y atenciones que recibieron las clases trabajadoras, obrera y 

campesina), se apodero del arte, además de enaltecer la imagen 

nacionalista del ind!gena, éste cobr6 vida en los personajes 

de la novela revolucic~aria. 

Los Contemporáneos como élite cultural mexicana, exacer

bó .los valores del Viejo Continente, europeizaron a la cul-

tura mexicana, tradujeron textos y obras de escritores como: 

Breton, imponiendo la ideolog!a de los autores extranjeros a 

la propia, por ello, pusieron de moda corrientes ideol6gicas 

nuevas, al menos en nuestro pa!s. 

La época cardenista puso poco a poco la cultura al alean 

ce de las clases media y baja de la población, sobre todo a la 

clase media. 

Durante el gobierno de Cárdenas, la industria cinematográ

fica recibi6 todo el apoyo del Estado. Se fund6 en 1935 CLASA, 

cimentado con capital privado, pero con el apoyo gubernamental. 

Y la primera cinta que se film6 fue de temática revolucionaria 

recordando que Cárde~as fue participante en la Revolución Mexf 

cana, Vámonos· con· Pancho Villa recibi6 la bendición estata 1 me

diante el préstamo de materiales como locomotoras, ferrocarri

les, equipo militar, etc,, mas esta cinta, junto con Redes no 

fueron del agrado del pQblico y ambas hartan quebrar a CLASA 

pero ésta se recuparar!a más tarde, con la· ayuda del gobierno. 
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Fue hasta 1936 con Allá en el Rancho Grande cuando el pO-

blico determinar1a sus gustos por la hacienda y las canciones 

en contraparte con las amargas huellas de la Revolución Hexi-

cana plasmadas en la cinta inaugural de CLASA Vámonos con Pan

cho Villa plante6. 

El éxito de la pel!cula Allá en el Rancho Grande fue devas

tador, cre6 una imagen a nivel mundial del mexicano: noble, 

enamorado, va1.ient.:: y muy cantador¡ ademéis de que marc6 1a Pª!::. 

ta a seguir en comedias rancheras, logrando la f6rmula mágica 

de la inversi6n cinematográfica: rancho o hacienda, romance, 

canciones y mariachis, cantinas y peleas. Esto fue lo que comer 

cialmente se vend!a. 

Durante la etapa de los treinta la tematica del cine mexica 

no no ten~a mucho panorama de donde elegir. Se tocaban general

mente los temas de la comedia ranchera, las pel!culas cómicas, 

las epopeyas del barrio, y especialmente, las pel~culas fa.mili~ 

res en donde la abnegada, mártir y sufrida madrecita o la espo

sa similar, eran el nrtcleo de la temática. 

Con la consolidaci6n de la clase media (comerciantes, pro

fesionistas, pequeños propietarios, empleados gubernamentales, 

y oficinistas) que era una masa heterogénea, individualista y 

sin una ideolog!a concreta, se formó por medio de este ptlblico 

el género familiar. 

La familia como nOcleo moralista, institucional, que coo~ 

dina todas las acciones de sus miembros, éstos giraban como 

satélites alrededor del hogar. 
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Era en este g~nero, donde surgió la imágen de la madre 

mexicana, la esposa masoquistamente denigrada, que soportaba 

todo por los hijos y el esposo, sin negar su papel de victima. 

Se implantaron los roles, de que todos debían obediencia y re-

signaci6n, aan en la familia. Recordemos la frase del carde--

nismo "Unidad Nacional", y qué mejor que comenzar la unidad 

desde el nücleo familiar. 

Por la saturación de dramas maternos, fue que la comedia 

ranchera tuvo un ~xito imprevisible: ¡Ora Ponciano¡, Cielito 

lindo, Allá en el Rancho Grande (ésta ültima con una graciosa 

intervenci6n de Chaflán, como el 'antimacho' que se redime an

te sus amigos y toma su •verdadero papel' de jefe de casa}. 

Estas películas fueron reflejos del gusto del püblico de aqu::_ 

llos tiempos, éste deseaba algo más ligero que saliera de lo 

dramático y que al mismo tiempo representa~a lo n~c~o~alista 

que era el tema imperante durant0 el gobierno cardenista. 

Por otra parte, los productores no querían arriesgar su 

inversión en una incipiente industria, que quiza fuera una mala 

copia del cine de Hollywood. Al realizar una pel1cula de cali

dad, se requería mucha inversión de capital y al realizar una 

cinta de baja calidad, los dividendos eran muy alentadores. El 

periodo cardenista trajo consigo un gobierno 'socialista• por

que daba mucha importancia las clases trabajadoras del pa1s, 

pero además de que la clase media exigía calidad en la cul

tura, fue cuando se comenzO a tomar una posición critica y m<'l.s 

conciente de la situaciOn que en cuanto a temática y producción 

mostraba el cine mexicano. 
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Alla en el Rancho Grande, obtuvo el primer lugar en el 

festival de Venecia, por la fotograf!a de Gabriel Figueroa. 

Este fue el primer premio del cine mexicano, aün as!, el pan~ 

rama cinematografico sigui6 siendo gris. 

Si en toda la industria cinematografica mexicana, la si-

tuaci6n era incipiente, la comedia contaba con muy pocos ex

ponentes: Leopcldc Ort~n, quien poseta ya, cierto prestigio y 

nombre en cartelera; Carlos L6pez Chaflan, con papeles gene-

ralmente secundarios. Estos dos actores c6micos daban una gr~ 

ciosa tonalidad a las pel!culas en las que actuaban. Don Ca-

tarino que interven!a en la misma pel!cula en la que debut6 

Cantinflas en 1936, también estaba entre los pocos actores de 

comedia mexicanos de la época; Juan José Mart!nez Casado, Vale~ 

t!n Asper6. Como se puede notar el panorama de c6rnicos cine-

matoqraficos era muy reducido, Cantinflas surgiO en un buen mo

mento, ello aunado a otros aspectos, hizo que el c6mico lograra 

un lugar preponderante en la comedia mexicana. 

La producci6n cinematografica mexicana, en el periodo de 

los treinta, fue reducida, de 1930 a 1940 solo se filmaron 260 

pel!culas. En 1936, espec!ficamente se produjeron solamente 25 

pel!culas1 de las cuales 7 fueron comedias. Estas fueron: ¡Ora 

Poncianot de Soria, cuyo asistente fue Roberto Gava1d6n; ~!. 

ba~l macabro, de Miguel Zacar!as; Cielito lindo, de Roberto 

O'Quingley; El superloco,de Juan José Segura; El rosal bendito, 

de Bustillo Oro, Nostradamus, de Bustillo Oro. Los c6micos que 

intervinieron en estas pel!culas, solo participaban en algunas 

escenas, no eran pel!culas del género de comedia. 
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Otro tipo de cintas que incluyó a los cómicos en a1gunas 

escenas, lo fueron las comedias rancheras, surgidas en 1a ép~ 

ca cardenista. Este género nació como una parodia de 1os dramas 

españoles de principios de siglo: "De la zarzuela española, 1a 

comedia ranchera tomará tres de sus elementos fundamenta1es: la 

desenvolutra de personajes celosos de su intimidad~ 1os inter-

medios cantados como incentivo de la acción y la exp1osión an:t-

mica proyectada en la mtlsica alegre." (1l 

Pero la comedia ranchera surgió como una forma de proyección 

internacional del folklore mexicano, en una especie de chauvi-

nismo existente en la época de nacionalismo, y también trajo co~ 

sigo la nostalgia por la época porfirista, por la hacienda, como 

un semifeudo magnificiente, como un paternalismo generoso en el 

cual. el peón era alegre y cantador, dicharachero y sin presiones 

laborales. El para:tso de vivir b:abajü.ndo :;• prodilcd:endosin fati-

gas, con muchas canciones y romances. También este género abarcó 

la instit"-ción de la familia. La represión que determinó al más 

acérrimo macho mexicano y a la más pura doncella de la hacienda. 

El factor que se va gestando en la trama de las pe1:!:culas de la 

época, es el. chiste o la· intervención (casi necesaria) de1 cómi

co. Este le di6 al. galán protagonista, un punto de apoyo en el. 

manejo de 1.as emociones: el. gal.án se encargaba de hacer 11orar 

o violentar al. espectador con escenas románticas y agresivas; y 

el cómico de hacerlo re1r con sus intervenciones chuscas. 
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En su intervenciOn en· Cielito lindo, Chaflán recibió una 

cr:ttica positiva por parte de la periodista Luz Alba, ella es

crib!a para la publ.icaciOn "Ilustrado". Es necesario hacer no

tar que el personaje del. cómico en las pelicul.as mexicanas, 

estuvo muy infl.uido por el teatro de revista (como ya se vi6 

éste fue como una escuel.a de cOmicos), posteriormente por las 

carpas. En el. articul.o de J.a periodista Alba, se refiere lo 

siguiente, a propOsito tambi~n de otro cómico: EJ. "Panzón" so 

to: 

"Dec:tamos la semana pasada que con mucha frecuencia el. 

nacionalismo de las pel:tculas mexicanas es completamente con-

vencional: em realidad, copian los caracteres y el ambiente de 

sus obras al teatro, que -podriamos agragar ahora- tampoco J.oa 

ha tomado directamente de J.a vida, sino que J.os ha hecho a imi

tación casi siempre de piezas y estilos teatral.es extranjeros 

de moment~neo éxito entre nosotros. 

La producción que ahora nos ocupa es, sin duda alguna si 

se J.a considera desde ese angulo menos nacionalista de lo que 

podria esperarse, dado su titulo. Como 0 1Qugley no está empa

pado por razones obvias en el nacionalismo teatral. creado por 

"Panzón" Soto, en complicidad con los autores de revista que 

importan J.a inspiraciOn musical y J.iteraria para traducirl.a a 

esa jerga pseudopopular al cel.uloide, y eso cuando menos salió 

ganado J.a pelicula. 

¿Quiere decir lo anterior que es más reaJ.ista que sus cong~ 

neres? No, sino que resulta mucho menos artificioso, menos re

visteril, menos 'guzaguilesca' ,. La prueba está en J.a actuaci6n 

del. señor Carlos L6pez Chafl~n sin duda el mejor de los intér--
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pretes de esta obra: el tipo que crea, aunque no es fiel trasun 

to, ni mucho menos un stmbolo de lo real no resulta payaso de 

tablas, decidor de chistes de pacata, como otros hijos del mis

mo padre. Hay en él una gracia discreta y veros1mil que lo vuel

ve natural." (2} 

Resulta obvio recalcar sobre la opini6 de la periodista Alba, 

en la cual se hace referencia al poco panorama c6mico que exist1a 

en la cinematograf1a de los treinta, era natural que se recurrie 

ra a los c6micos y scketches de los teatros de revista. Chaf lan 

realizó un papel inmejorable en Cielito lindo. Además de haber

nos hecho re1r, con el personaje de Florentino en Alla en el Ran 

cho Grande, en ese papel representaba la antítesis de Tito Gu1-

zar, el macho mexicano que retoma su papel de 'domador', de dir~ 

gente de la familia, esta imagen seguiría por muchos años en la 

temática del cine mexicano. 

Pero 1936 seria también un buen año en la comedia mexicana, 

ya que surg!a en un papel secundario en No te engañes coraz6n, 

una figura muy popular posteriormente: Cantinflas. 

Existen diversas versiones acerca de la nomenclatura del -

cómico Cantinflas, la m&s poplar versa en que cuando el actor 

sali6 a escena en el teatro Follies, alguien le gritO: "Oye, 

t11 no cantas, ni inflas (ingerir bebidas alcohólicas}". Y al 

unir las dos palabras se bautiz6 a Mario Moreno Reyes, como:Can 

tinflas. 

Cantinflasrecibi6 la oportunidad de trabajar en cine a la 

edad de 25 años, en la cinta No te engañes coraz6n aan actuaba 

con el pesado maquillaje del teatro y las carpas, el maquillaje 

que recuerda al mimo, al payaso, al clown. 
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Tambi~n su vestuario a pesar de ser •sobrio' ten!a el 

toque de desaliño que más tarde determinará el pantalón a me

dio caer y su inseparable 'gabardina', ésta era simplemente un 

trozo de hilacho al hombro, en su primera cinta 1uc!a un bornb!n 

recordando un poco a Chaplin, muchos c6rnicos 1o tomaron corno 

un modelo a seguir. Emilio Garc1a Riera da su versión sobre 

el debut de Cantinflas: 

"En 1936 el c6rnico Cantinflas ten!a 25 años y era un joven 

capitalino de origen humilde que hab1a demostrado, primero en 

las carpas y despu~s en los teatros de revista, un asombroso 

don de irnprovizaci6n verbal en su caracterizaci6n del t!pico pe

lado, o sea, del miembro del lwnpcn cuya ascende..,cia ind1gena -

subrayaba la ubicación de un escaso bigote en 1as comisuras de 

la boca. Contreras Torres lo hizo debutar en e1 cine al lado de 

otro cómico, Don Catarino, tambi~n salido del teatro pero de un 

registro humoristico más rurdl. Ambos, maquillaóos al modo exac

to en que lo hac!an para salir a escena, juagron en No te enga

ñes coraz6n papeles secundarios y marginales. La pe11cula es una 

tragicomedia -más trágica que c6rnica- con amor sublime de madre, 

villano adulador, buen viejo tenido falsamente por tenorio (Car

los Orellana, personaje central de la cinta) , chismosas rnalinte~ 

cionadas y sentimentalismo a raudales. Cantinflas deber1a espe-

rar otras oportunidades para convertirse en el mosntruo sagrado 

nrtmero uno del cine nacional." (3) 

En realida9 la producción cinernatográf ica del g~nero c6mico 

era sumamente reducida, como ya se rnencion6 s61o 7 pel!culas en 

el año de 1936 lo confirmaron, y éstas no eran netamente c6micas 

sino que ten1an intervenciones de cómicos, 
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Beristain apareci6 durante el periodo maderista, en el 

teatro ''Apolo';, sus chiste eran pornográficos (para su época), 

fue hasta el período de Huerta, cuando cobrd verdadera fama. El 

mismo Huerta, visitaba frecuentemente el teatro, dando rienda 

suelta al hedonismo et!lico. 

Roberto Soto suceder1a a Beristain, con una indumentaria de 

vendedor de tacos de la ciudad: camiseta y pantalón sucio, dela~ 

tal blanco y gorrita de papel. Representaba el chiste español, 

pero también hac1a alusiones pol!ticas (restringidas, pero de 

acuerdo a la época, p1caras y 'fuertes•), en forma sutil y con 

fineza, mediante los argumentos que su escritor de cabecera, Ca~ 

tro Padilla, realizaba para Soto. Los scketches que se realiza-

han en los teatros de revista, fueron dirigidos al p-ilblico que 

acud!a al teatro, no a todas las masas. 

El surgimiento de la carpa, carnbi6 de sobre.manera el panorama 

teatral de revista en México, durante el periodo posterior a la 

Revoluci6n Mexicana, su influencia llegó a m~s pablico, los cos

tos fueron más reduc:í.dos, y el p-ilblico que acud!a a la carpa 

era de los estratos medio y bajo de la poblaci6n. O sea que las 

carpas vinieron a integrar al público mas humilde, que no pod1a 

pagar la entrada al teatro de revista. 

De la carpa surgieron c6micos como: "chupamirto~ Don Catari

no, el Conde Boby. Cantinflas surgi6 cuando ya estos personajes 

se hallaban en el ocaso de su trayectoria. "Chupamirto" se dis-

frazaba como el personaje de las tiras cómicas de Acosta. As! 

también Don Catarino. Las tiras c6micas "Aventuras de Chupamir-

to" fueron la inspiración de los c6micos de can>as muchos opi-

nan que Can._tinflas copiO el personaje, y solamente le agreg6 su 

'gabardina'. 



En 1937 continuaron las comedias rancheras, Leopoldo Or

t:r.n participó en la pel.:f.cui.a· Arnapol.a de·i.· camino, expl.otando 

el. personaje de ranchero al.egre y vivaracho, trabajó junto con 

Pedro Arrnendariz, Tito Gu:f.zar, Andrea Pal.roa y Margarita Mora. 

Los _realizador.es segu:f.an expl.otando el. terna de abnegación 

maternal., y para los rol.es femeninos exist:r.an dos papel.es a -

protagonizar: l.a sufrida y abnegada madre o esposa de famil.ia, 

o l.a mujer que se prostitu:r.a, ésta al.tima recibiendo el casti

go divino o social, y que mas tarde se redim:r.a volviendo al. -

sacrosanto hogar. 

En ese año surgió el. actor Jorge Negrete, futuro galan ran 

chero del. cine mexicano "El. charro cantor". Asimismo Emilio 

"Indio" Fernandez hac.:r.a su debut corno actor en l.a cinta Adiós 

Nicanor. 
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Arcady Boytl.er aprovechó muy bien l.a necesidad de un género 

cómico en México, entre tantos melodramas, real.izó As:r. es mi tie

.:.i:.:a, con Cantinflas en el. papel principal., acompañado por Manuel. 

Medel. La panorarnica del paisaje de filme es indiscutiblemente 

bien real.izada. Cantinflas en las manos de Boytl.er fue un exce--

1.cnte elemento a explotar, 

1937 fue un año relativamente bueno, se filmaron 38 cintas 

13 mas que en el año anterior. Ya en l.o mel.odramas se inclu:f.an 

a los actores cómicos de ese tiempo; las agendas de Pal.o Ortín 

y Carlos L6pez Chaflan estar:f.an muy ocupadas en ese año, Se co-

rnenzaba a ver la importancia del género cómico en la industria 

cinematográfica mexicana. 
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También en 1937 Boytler dirigió a Cantinflas en la cinta 

Aguila o sol acompañado tambi~n por Manuel Medel. Esta pel!cula 

repitió el éxito de As! es mi tierra, solo que la coreografía 

estuvo muy bien realizada. En la segunda cinta de cantinflas

Boytler, la acción fue trasladada al medio urbano, que es donde 

mejor se ubicar!a al •peladito' Cantinflas. 

En 1938, Cantinflas no filmó ninguna cinta, pero el género 

cúmico se denotaba como algo ya muy importante en el cine mexi

cano. En este año se realizaron 13 pel!culas de comedia, para el 

beneplácito de las clases media y baja de la población cinéfila, 

cansadas de filmes rancheros y dramas familiares, en donde se e-

xaltában los valores nacionalistas, fue una etapa transitoria en 

la industria cinematográfica mexicana, cimentada en el auge econ6 

mico en el pats. 

La industria cinematográfica empezó a fijar las •reglas• en 

cuanto a realización. Las personas que estaban dentro del medio, 

no les conventa que otras llegaran a desplazarlas. Se cre6 la -

UTECM una nueva rama en el control de la industria del cine, pero 

esta rama ten!a a los directores entre sus agremiados, ello sign~ 

ficó que los realizadores podr!an sustituir al productor, sin ser 

obreros, eran empleados de confianza o socios de la producción. 

Este sistema permit~ó que algunos nuevos directores pudieran rea

lizar producciones cinematográficas. 

En cuanto a la calidad de las producciones, 1938 no fue un 

año memorable, solamente Alejandro Galindo logró una buena reali

zación con la pel!cula Mientras México duerme, 

Los intelectuales de ese tiempo, como Salvador Novo, hicieron 

críticas favorables a las producciones, y participaron en la ela-

boraci6n de guiones cinematográfico, Novo hizo el gui6n de El sig-
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no de la muerte. 

Otros periodistas como Salazár Mallén elaboraron propuestas 

de calidad, no de cantidad, que el cine de los treinta necesi-

taba. No solo importaba realizar muchas películas mediocres, 

sino realizar pocas, pero de calidad. En la revista "Cine" de 

octubre del mismo año, Salazár Mallén escribió: 

"El proceso técnico, la fotograf!a, los escenarios, todo -

eso que escapa o apenas roza la sensibilidad del espectador co

mrtn, s! ha mejorado; pero nuestras pel!culas se deslizan por un 

plano obl!cuo que las hace caer siempre en la mediocridad, o más 

bajo. Este fenómeno se acentuó notoriamente a partir de los fil

mes que aprovechan la vida vernácula, que se hacen a los motivos 

folcklóricos con una resuelta voluntad de quedar en ellos, o de 

agotarlos como finalidad principal. La fiebre del folklore, ha p~ 

ralizado al cine mexicano, lo ha atado a una inexorable monoto

n!a, insi.stentemente señalada por J.os cr!ti.cos y tan tenaz, sin 

embargo, que nada puede desplazarla. El cine mexic&no medra, pues 

bajo el si.gno de la monoton!a." (4) 

Las comedias filmadas en 1938 fueron: México lindo, en don

de realizó su debut el cómico Fernando Soto "Mantequilla", hijo 

del actor y empresario teatral Roberto Soto. También debutó con 

un papel secundario, corno todos los comedi.antes mexicanos. Leo-

poldo Beristain participó también en la cinta. 

Por mis pi.stolas (homónima a una posterior de Cantinflas), 

con el cómico Don Catarino; Padre de más de cuatro, con Leopoldo 

Ort!n; La virgen de la sierra, en donde intervino Armando Soto la 

Marina "Chicote". La tierra del mariachi,con Chaflán y Chicote. 
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!-OS mi11ones de Chaf1án, con Chaflán, Joaquín Pardavé, 

Arturo Mart!nez "Panseco". E1 rosario de Amozoc, con Danie1 "Chi

no" Herrera, esta cinta fue en donde se bautiz6 al. c6mico. A pe-

sar de tener problemas 1ega1es, por p1agio, José Borh la dirigió 

y se considera por la crttica, como 1a mejor rea1izaci6n de1 di-

rector, quien conjug6 el drama con la comedia. También particip6 

en un papel chusco, Emilio Tuero, que era e1 protagonista. 

El indio, Can Chaf1án, interpretando un papel de criado, es

ta cinta fue una adaptación de una obra 1iteraria. 

Caminos de ayer, con Don Catarino, considerada por la críti

ca como un fi1me de ma1 gusto. 

La india bonita, ü1tima cinta de Don Catarino, quien después 

se suicidaría en Tampico. También intervinieron ''chinef Herrera y 

Eusebio Pirrín. 

Mientras México duerme, con Chicote, Rati1 Guerrero"Chaplin" 

y Carlos L6pez Chaflán.En esta cinta, el director Galindo apro-

vechó muy bien su instrucci6n en Hollywood y en el fi1me 1o demo~ 

tr6, mezc1ó el ambiente de gangsters con la participación de c6-

micos, en un ambiente muy mexicano, con un humor•socarr6n', ma1i-

cioso y burlesco. Defin!a en cierta forma e1 humor agresivo y de

termiante del mexicano, de origen humilde pero trabajador. 

Canto a mi tierra, formó un cuarteto c6mico: Panseco, Trevi

ño, Míster Lee y Manuel Esper6n. "Los cuatro vagabundos", se hizo 

llamar el cuarteto c6mico. 

Aqu1 lleg6 el valent6n (El fanfarr6n), con el~Chicote~ y Pan 

seco. 

Juan sin miedo, con •'chicote• en papel secundario. 

Juntos, pero no revue1tos. Con ''Chicote'' y Panseco. 
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En 1939 Cantinflas filrn6 El signo de la muerte, con el 

argumento de Salvador Novo. cantinflas y Medel no lograron re

saltar en la cinta, demasiado 'pesada' y llena de citas histó

ricas y literarias. 

Jorge Ayala Blanco escribió en "México en la Cultura" , una 

cr!tica muy negativa con respecto al filme El signo de la rnuerté: 

"Es en estas pel!culas de Cantinflas antes de su entronización, 

donde se puede encontrar lo mejor de1 cómico. Aunque frustrada y 

muy menor, El signo de la muerte nos informa de un cine cómico 

mexicano de aspiraciones. " (5) 

En 1940 no hubo mucho material filmado, fue un mal año para 

la producci6n. El general Cárdenas entregaba el poder al general 

Manuel Avila Carnacho. 

Cantinflas filmó en 1940 Ah! está el detalle de Bustillo Oro. 

La importancia que tuvo esta pel!cula, podr!a definirse como la -

consagración del •peladito mexicano'. Con la ayuda del argumento, 

el papel le qu~d.6 como '.::ni11o al dedo', Cantinf1as disfrut6_ ex

playándose como el vago de la trama: tragón, borracho, y lujurioso, 

Garc!a Riera coment6 respecto a éste: 

nElpersonaje expresa inmediatez del deseo, opuesta a la repre

si6n y la hipocresia del catr!n. Y as! corno éste trata de dignifi

car su represión valiéndose del lenguaje, Cantinflas emplea su len 

guaje con un claro propósito de defensa. El lenguaje sirve a la en~ 

jenación del catr!n¡ Cantinflas en cambio, enajena al lenguaje en 

provecho propio, O dicho en otras palabras: "el hombre de razón" 

se pierde en el lenguaje¡ en cambio, el lenguaje pierde su sentido 

al servir a la irracionalidad del "pelado", héroe de una picares -

ca capitalina." (6) 
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Ah1 está el detalle, define dos corrientes sociol6gicas -

antag6nicas entre s1, pero que siempre estarán unidas: los mar

ginados y los de clase pudiente. Este filme di6 a Cantinflas un 

triunfo ya anunciado anteriormente, por fin se pudo contar con un 

actor c6mico, formado en las carpas y el teatro de revista, que 

representar1a a un nrtcleo de la poblaci6n mexicana, marginado de 

la sociedad. También el personaje de Cantinflas representará (s~ 

gún la trama}, el ensueño colectivo de infinidad de 'peladitos• 

o lumpens de la sociedad, el ensueño de obtener todo, lujos, ri

queza y a 'la changuita' de~e<i'Óa. Todo esto sin tener que trabajar 

ni sacarse la loter1a. Cantinflas se gana al público del juzgado 

y al espectador de la cinta. La increíble improvización-que hace 

durante su juicio demuestra lo anterior, el ne6fito en contra de 

la gente culta, con sus mismas armas (lingüisticas} y en un medio 

que no es el suyo. El ~xito de Cantinflas en Ah1 está el detalle, 

lo definir1a Garc1a Riera as!: "Surg!a as1 la figura de mayor po

pularidad no solo entre las propuestas por el cine nacional, sino 

entre todas las del cine en castellano," (7) 

A prop6sito del filme, Ayala Blanco también opin6: "Prototipo 

de los c6micos mexicanos, Cantinflas es el representante del ego

centrismo que esteriliza todos los temas que toca. Es el drama de 

un personaje omn!voro que se mueve en un mar de convenciones insul 

sas, sin mundo c6mico; medio principio y fin de la sátira. Solo -

podemos recordar vodevilescos de maridos cornudos, el juicio chus

co y los besos a su "changuita" en la cocina de Ah! está el deta-

lle. El resto de la gracia que mistifica y ostenta los peores es-

tereotipos del mexicano, .El cine c6mico únicamente ha tomado un 

personaje de la ciudad para disolverlo en su universo nebuloso; 
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Cantinflas nunca se librará de la servidumbre a Chupamirto, pop~ 

lar personaje de historietas en que se inspira." (8) 

Cuando Gravas el productor de la cinta, le pidi6 a Bustillo 

Oro que hiciera el argwjento de la cinta, Bustillo Oro prefirió 

ir a 'estudiar' al mimo para hacer un personaje acorde a éste: 

"Fuimos, casi a la fuerza. Tenia vistas todas sus pe1icu1as, in

cluyendo unas cuantas muy cortas, que anunciaban no sé que mer-

cancta, me hizo gracia, pero no mucha. Confieso que nunca se me 

ocurrió verlo en un foro teatral. Esta primera vez, a pesar de 

los aplausos, no le concedt tamaños de estrella cinematográfica. 

Usaba una jerigonza con la que hablando mucho nada dec1a, a la -

manera de los políticos. O de los astutos ptcaros que en un juz

gado quer1an embrollar sus declaraciones. De vez en cuando deja

ba escapar un chiste oportuno, de preferencia sobre la actuali-

dad pQblica. Tenia ingenio y hacta retr. No mostraba cualidades 

de verdadero actor, sino solamente de bufón. Era siempre el mis

mo. No variaba nunca de indumentaria, ni de gestos ni de adema-

nes. Imitaba en todo a los pillos del pueblo y a su socarronería. 

Con un pequeño sombrero de alas cortas y levantadas en la copa, 

con una camisa rota, con unos desgastados pantalones que no se 

le catan por milagro, sujetos al bajo vientre con una hilacha -

cualquiera, y con un andrajo en el hombro, al que llamaba su ga

bardina, lograba una perfecta caricatura de un vago de los ba-

rrios bajos." (91 

Bustillo Oro deb1a imaginar una trama que fuera de acuerdo 

a lo visto por él en el teatro Follies, el personaje del vago 

que de un momento a otro debe aparecer en sociedad, porque no 

hab1an papeles que fueran con el tipo de Cantinflas, hab1a que 
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buscar un papel especial para este joven c6rnico. Bustillo Oro 

narra en su texto "Vida cinernatografica", la idea que surgi6 

cuando encontr6 el personaje de la trama en el cual situarta a 

Cantinflas: 

"Una madrugada me levanté esperanzado. Me puse a repasar 

el "Periquillo Sarnrento". ¡Eh aqut lo que era Cantinflas ¡ Un 

ptcaro corno ese o corno el Lazarillo. El problema no estriba en 

lo que empleartarnos del periquillo. El material sobraba. ¿A 

cuales pasajes renunciar? Entrada la mañana ten!a yo un plan co~ 

pleto. G6rnez Landero se entusiasm6. Grovas puso muy mala cara. 

¿Para qué remontarnos a la Colonia, sin en cuyo ambiente los su

cesos de la novela perdertan caracter y fuerza? Lo que necesita

rnos era un cosa viviente, actual, propia del mundo que hab!a -

producido a Cantinflas. Si nuestro c6mico cuajaba, ya pensarta

mos en El Periqu:!:l'lo con todas sus consecuencias. Ast que a se-

guir trabajando. 

Entendt. Yo me habta agarrado al· Periqui·110 como un clavo ªE. 

diente. Lo solté y me enfrenté a nuevas noches de tortura. Grovas 

y Mario Moreno se impacientaban. De improvizo en el teatro, mien

tras escuchaba a Bacaloni en "Don Pasquale", reviv! mis estudios 

de derecho penal y mi paso por la sala de jurados de Belén, cuan

do me dediqué, con un compañero, a defender a acusados sin dinero. 

Ahora vinieron de la mano del personaje cantinflesco. Vest!an de 

modo parecido y contestaban los interrogatorios con el habla as

tutamente enbrollada. Desconfiando tanto del fiscal como de los -

defensores, resbalaban a chistosas ocurrencias en su propia con

tra, tan chistosas que no las habta yo olvidado. 

;Ya estaba¡ V!ctirna de un error judicial, Cantinflas serta ju~ 

gado en un jurado. De hecho, Cantinflas habta matado a un perro ra 
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bioso llamado "Boby", por sacar del apuro a su "changuita", que 

no se atrev1a a matarlo segtin las Ordenes de su patrón. Figura

r1a en la trama otro Bobby, un maleante que morir1a a manos de -

un cómplice. Por equivocación Cantinflas es tornado por el asesi

no no de "Boby" el perro, sino de Bobby el maleante. Si que Can

tinflas se percate del error. Se cree procesado por su verdadera 

acci6n. De las opuestas convicciones, por un lado, la del juez, 

la del fiscal, la del defensor y la del público, y por el otro 

la del inocente Cantinflas. Surgir1a una magn1fica situaci~n c6 

mica. Situación cómica que aprovechar1a yo para introducir en 

las réplicas de Cantinflas, los chistes que tenía .yo o1dos en 

mis pin;!.tos de abogado defensor." (101 
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LA COMEDIA POR SEXENIOS. 

Al comienzo de los cuarenta, ya se ampliaba el panorama 

de la comedia mexicana, aan cuando el melodrama tuviese el 

primer,lugai:- en producción. 

Ni sangre ni arena y El gendarme desconocido, fueron las 

pel1culas que vin,ieron a re<1firmar la trayectoria de canl:in 

flas. Además que el cine mexicano cump11a su aniversario na

rnero 10. 

Alejandro Galindo dirigió la pel1cula Ni sangre ni are

~· esta seria la, ünica pelicula que realizaria el director 

con el mimo, pues al haber diferencias entre ambos, el cómi

co de la gabardina, contratar1a a su asistente Miguel M. De~ 

gado, quien seria su director de cabecera en todas las subse 

cuentes cintas. En la misma realización, Cantinflas se hizo 

acompañar por Fernando Soto "Mantequilla" y Estanislao Schi

llinsky, éste ültimo casado con la cuñada del cómico. 

A esta realización y en el mismo género, dentro del año 

de 1941, se filmaron: 

Cinco minutos de amor, de Alfonso Patiño G6mez, con Agus

t1n Isunza y el debut cinematográfico de Angel Garasa. 

El capitan Centellas, de Ramón Pereda, con el "Chicote".. Es

ta comedia recreó los vestigios del Teatro Español y su infl~ 

encia en el g~nero cómico. Debe recordarse que el teatro de 

revista en M~xico tuvo mucha carga de elementos de la zarzu~ 

la española, estos vestigios siguieron llevándose hasta el 

propio cine. 

Esta filmografia, se hará tomando en cuenta que la parti-

cipación de los c6micos en las cintas mexicanas era parte --
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casi esencial de las pel1culas. A pesar de que los cómicos 

mexicanos, muy pocas veces llevaron los primeros créditos, 

salvo raras ocasiones, los papeles secundarios, les permi

tieron lucir mejor y dejar una buena imagen ante el espec

tador, que si hubieran sido los actores.principales. El có

mico se fue haciendo indispensable, aunque sus intervencio

nes fueran de patiños o de relleno. Comenzamos por los años 

cuarenta, porque es la etapa cinematografica en la cual, el 

género de comedia mexicano ya estaba mejor definido que an

tes. 

¡Ay gµG tiempos señor Don Sirn6n¡, de Julio Bracho. Con 

Joaqu1n Pardavé corno protagonista; este surgió también de 

los teatros de revista, logrO recrear un personaje muy di

vertido y junto a él, Consuelo Guerrero de Luna, quien tam-

bién merece un comentario muy favorable, ya que su trayectoria 

art!st1ca en las ~~elizac~oncs c6micas, fue siempre en pape1es 

secundarios, pero esto le dió, como a todos los grandes c6-

micos mexicanos, la oportunidad de lucir sus capacidades. La 

chispa y la gracia natural de los c6micos en los papeles se

cundarios ven1an a reforzar la trama y sobre todo a los per

sonajes principales. En esta pel1cula, nostalgica por la ép~ 

ca porfirista, también trabaj6 otra comediante muy buena, -

Dolores Camarillo "Fraustita", la •changuita• de Cantinflas 

en Ah1 esta el detalle. 

Lo gue el yiento trajo, de José Benavides Jr., con Je-

st1s Mart1nez "Palillo", Agust!n Isunza, Leopoldo Beristain, 

Alfonso Jiménez. Esta pel!cula fue una parodia de !-O que el 

viento se llevo. Nuevamente el cómico de revista, en este 

caso Palillo, que se especializaba en chistes pol!ticos, fue 
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trasladado al cine, con este filme se vino a dar más relieve 

a la competencia que ya exist1a entre Palillo y Cantinflas, 

esto suced1a en el teatro de revista; solo que el cine no -

supo aprovechar como deb1a al c6rnico Palillo. AQn as1 la p~ 

l1cula uni6 a los c6micos revisteros mas cotizados en el tea 

tro de revista. 

Cabe mencionar que el teatro de revista fue como el tro~ 

co de donde ramificaron todos los c6micos famosos del cine 

mexicano, salvo algunas excepciones, todos pose1an la misma 

escuela, y cuando fueron trasladados a la industria cinema

tográfica, algunos de ellos no tuvieron el éxito que merec1an. 

Esto Qltirno depend1a de un buen argumento, un realizador que 

supiera explotar el potencial de los actores, una producci6n 

adecuada y finalmente aprovechar el momento en que el gusto 

del püblico los sitúara en el lugar de honor. Cantinflas supo 

aprovechar muy bien el éxito que ya pose1a en los teatros y 

carpas, surgi6 en el momento en que el cine mexicano necesi

taba del género c6mico, ademas de que sus primeros estelares, 

fueron bien aprovechados por los directores: Boytler, Busti

llo Oro y Galindo. Más tarde él seria quien ya producir1a sus 

propios filmes, acompañado de Miguel M. Delgado, corno su di-

rector perpetuo. Cantinflas cre6 un lenguaje muy personal y 

distintivo, su vestimenta y sus ideales fueron el prototipo 

de su personaje, su representaci6n, ocupo~un lugar muy impor

tante dentro del género c6mico mexicano. 

Otros c6micos lograron éxitos merecidos, como Chaflán, 

Joaqu1n Pardavé, Chicote, Mantequilla, Pomp1n Iglesias, etc., 

éstos Qltimos siempre en papeles secundarios, pero no por ello 



82 

inadvertidos. 

¡Ay Jalisco no te rajes¡ de Joselito Rodr1guez, con Chaflan 

y Angel Garasa. Esta comedia ranchera tuvo muy buena actuaciOn 

por parte de ambos comediantes. 

Del rancho a la capital, de Raül de Anda. Con Agust1n Isun

za y Chicote. 

carnaval en el trópico de Carlos Villatoro. Con Manuel Me

del, Agust1n Isunza, Eufrosina Gómez "la Flaca" y Estanislao 

Schillinsky, "Alpiste" y Cantinflas (involuntariamente) • Fue 

una pel1cula que tuvo problemas legales, pues Cantinflas de-

mandó a los productores por haber inclu1do en la cinta, esce

nas de su visita al carnaval veracruzano. Este filme fue el -

debut como argumentista de Medel, otro c6mico veterano del ci

ne mexicano, surgido de las carpas y del teatro español. 

industria cinematográfica mexicana, dando las bases para el 

auge que más tarde tuvo el cine mexicano. La Segunda Guerra 

Mundial y el interés que el presidente demostró, fueron fac

tores que motivaron el auge, aunado todo ello al apoyo que Es 

tados Unidos brindó. 

A su vez, los filmes vinieron a consolidar el género de 

comedia pues las cintas netamente cómicas no recib1an el sufi

ciente apoyo, como para ser protagonistas de un filme. Un de-

talle curioso, en la época de auge del melodrama cinematográ-

fico, es que el cómico ven1a a despejar la escena de tensión 

que proporcionaban los actores dramáticos. As1 pues, cuando -
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una escena fuerte se presentaba, posterior a ésta, el cómico 

intervendr1a para darle equilibrio y contraste a las emociones 

del espectador. Además de que el cómico siempre sirvió como -

contraparte al galán, era el antihéroe de la trama. 

El año de 1942, Chaflán filmó La Oltima aventura de Cha-

flán, que paradójicamente ser1a la tiJ.tima pel.t:cula que filmar1a 

en su vida, pues el actor murió accidentalmente al siguiente -

' mes de la filmación. Esta cinta tuvo buena aceptación, y posee 

una escena que se considera (por Garc!a Riera), como la mejor 

pelea cómica del género. Finalizar1a otra brillante carrera --

cómica, pues Chaflán demostró tener muchas capacidades, el cine 

tuvo testimonios de sus actuaciones, muchas de ellas como el --

ingenuo y espontáneo campesino o ranchero. 

El mismo año, Cantinflas filmó una parodia de la novela de 

Dumas, Los tres mosqueteros, de Delgado. Con la produccci6n de 

Posa Filrns, Santiago Reachi y Jaques Gelman. Esta parodia sir-

vió de marco al mimo mexicano para que representara al persa--

naje arrabalero en un clásico literario. Cantinflas tuvo un --

marco muy utilizado en la época: parodiar a las novelas clási-

cas; en esta pel1cula, ya se perfilaba como una estrella, Can-

tinflas era ya comparado con Chaplin, y se le mencionaba como: 

"el Charlot mexicano". La cr1tica no estuvo de acuerdo con la 

nueva interpretación del cómico, ni el papel estaba acorde con 

él, ni Cantinflas se identificó como D'Artagnan, los product~ 

res quisieron mezclar ambos elementos, y resultó que solo sir-

vió para no perder la costumbre en voga, la parodia. 
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Para 1943, la industria cinematográfica mexicana estaba 

realmente cimentada. Se produjeron 70 películas, dejando aba

jo a la producción en España y Argentina. Este auge se debi6 

a la adecuación del cine mexicano al gusto latinoamericano; 

a la ayuda interna, por parte del presidente Avila Camacho, 

quien por cierto era un apasionado del cine, como ya se men

cionó, y era asiduo espectador de cualquier nueva producción, 

pero debido a su cargo, no emit1a ninguna opinión o crítica. 

También la formación del Banco Cinematográfico, que vino a 

coadyuvar en forma definitiva a la industria. La tercera y 

mas importante ayuda, fue la que brindó Estados Unidos a nues 

tro pa!s, debido a que afrontaba la Segunda Guerra Mundial, 

esto vino a favorecer definitivamente al cine mexicano: Esta

dos Unidos se dió perfecta cuenta de la situación geográfica 

del pa1s (mayor control), la no participación directa del pa1s 

en el conflicto bélico, etcétera. 

Esta ayuda de presentó por medio de maquinaria (la del 

pa!s vecino) y equipo más moderno en el rodaje y procesamien

to de los filmes, dinero extra a los productores a través de 

financiamiento de pel1culas, una asesor1a técnica con instruc

tores de Hollywood. A cambio de esta ayuda, se tomaron muy a 

pecho su aportaciOn, disponiendo del Ejército Mexicano para el 

rodaje de una pel1cula norteamericana, además de una interven

ción directa en la pro:ducción y distribución del cine mexi-

cano. En 1943 se filmaron cintas cinematográficas como: Mar1a 

Candelaria, de Fernández; Distinto amanecer,de Bracho; Flor -

silvestre, de Fernández. Fue la verdadera consagraci6n de las 

figuras nacionales: Dolores del R1o, Pedro Armendáriz, Emilio 

Fernandez, Mar1a Félix. 
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En estas pel1culas, del género melodramatico, no se in

cluye a ningOn cómico o escena chistosa, pero si alguna esce

na tierna que viene a balancear el drama. 

Jesas Martines Palillo, filmó una pel1cula que pretendió 

ser una segunda parte de Ni sangre ni arena, de Cantinflas. 

La segunda se llamó Palillo Vargas Heredia de Carios Véjar Jr.; 

el cómico se hizo acompañar de una actriz netamente del tea-

tro de revista, Elisa BerOrnen. La pel1cula seria el. tercer in

tento de los productores por competir con Cantinfl.as pero fa-

llidamente no se logró ningdn acierto; ya que Pa1i11o pose:ta 

la gracia y espontaneidad en el teatro, mas no as:t en el cine. 

Manuel Medel filmó en el mismo año La vida in1it;i.l de Pito 

Pérez, de Contreras Torres, a pesar de ser un actor cómico, 

Medel interpretó por vez primera (Tin Tan filmar:ta otra ver

sf6n posterj_or), al personaje de José Rubén Romero. Medel lo

gró una buena representación qi.v~· distó mucho del género al que 

interpretaba, el cómico. La entrevista que se anexa a este tra 

bajo, deja entrever que el actor se siente, hasta l.a fecha, -

complacido y satisfecho por haber realizado el filme. A pesar 

de que la cr1tica fue negativa en alguna forma, la pel!cula 

resultó un éxito de taquilla, el pablico tenia cariño por el 

cómico y aunque no era su género, el pQblico lo aceptó de buen 

agrado. Al resultar muchas polémicas de cualquier filme, se 

constata que no pasó éste inadvertido, tal fue el caso de La 

vida inOtil de Pito Pérez. 

El mismo año, Cantinflas filmó la parodia de la obra de 

Shakespeare, Romeo y Julieta, la cinta resultó una mala pro

ducción para el actor, no económicamente, sino como un escalón 

en su carrera cinematográfica. La cr1tica la destrozo por com-
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pleto y el actor tuvo que defenderse como pudo, para salvar 

un poco su imágen chaplinesca, pues en esa época se conside

raba a Cantinflas como "el Chaplin mexicano", 

Para 1944, Cantinflas film6 Gran hotel en un intento 

de volver a su condiciOn original del peladito, él mismo de

j6 (por el momentol, los personajes clasico y actuó al lado 

de Mantequilla. 

1944 comenzó siendo un año importante en cuanto al auge 

de las comedia musicales; la fórmula era muy sencilla, algttn 

productor compraba un guión de intriga, amor, chistes (sketchs 

teatrales}, y muchos ntlmeros musicales; y el negocio era re-

donde, porque al público le gustaba ver en las pe11culas a su 

estrella favorita, o cantante admirado, Los productores expl~ 

taren bien esto, y negociaron con las películas musicales de 

una manera Optima. Las pel!culas musicales, contentan nttmeros 

de variedades, bailables y cantantes. El cine mexicano en el 

género cómico musical, no admitiO que el cine no era lo mismo 

que un teatro de variedades, la mayor parte del tiempo de la 

pel1cula, se le dedicaba a las actuaciones de teatro. Maria 

Antonieta Pons y otras estrellas de la época, tuvieron sufi

ciente tiempo f1lmico para lucir sus habilidades musicales 

(no as! las histri6nicas}, mediante los bailables, con los rit 

mos de moda: mambo, cha cha cha, etc.; esto no importaba mucho 

en la temática de los filmes musicales. 

Rodr1guez comenzó su unión cinematográfica con Infante, en 

la comedia Escándalo de estrellas que poseyó una escena cómica, 

un gag que Jerry Lewis repetir1a (16 años después} en Cinderfe

lla. 
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Joaqu1n Pardavé film6 El gran Makakikus de Humberto Mart1-

nez Landero. El cómico se desenvolvi6 en una ambiente de es-

plendor y extravagancia, la tem~tica de la cinta fue sencilla 

y le di6 ia oportunidad de demostrar su capacidad de comedian

te. 

Manuel Medel filmó Bartola toca la flauta,de Contreras -

Torres, esta cinta fue criticada, ya que Medel para ésta, se 

encasill6 en el personaje de Pito Pérez y el error f1lmico se 

lo atribuyeron (Garc1a Riera) al realizador. 

En conclusi6n, 1944 fue un año demasiado pobre en cuanto a 

producci6n cómica. La comedia musical estaba cobrando fuerza, 

as1 también la comedia ranchera, donde también se dedicaba mu

cho tiempo a las canciones en cantinas de pueblo. Las estrellas 

cinematogr~ficas estaban ya establecidas, mitificando poco a 

poco su imagen a semejanza de las estrellas de Hollywood, en 

donde se iniciaban las pautas a seguir. 

Todos estos elementos contribuyeron a la baja producción 

cómica. 



NACE OTRO COMICO CINEMATOGRAFICO. 

La segunda mitac'I. de los cuarenta, tuvo mucha determinaci6n 

en la hi-stori_a ,·del· cine 'mexicano. El cine del periodo avilaca

machista' se; influy6 por la comedia que extrañaba la etapa por

firiana,, lá- _v_ida en .la· Hacienda,, ~te. También hubo mucho auge 

temát.ico ~ ".~:l.?S,p5?11gu]_~~'.que en~l;tecieron a la madre, el rea

lizador qu~ :;:riipuso ~ste,gél'le#o t~in~tico, fue Juan Oral y en 

todos sus éx-i.~o~--:i::omerciál~s se abocaba el tema de la abnegada 
·:.· .. >_,:- .:.'~·:··:> :·.·::>'.·'·>:-·.-... ~:.· -

y sufrida ~adrci iriexi~ana. 
- '· "· 

Por los.'.cu~'.renta, sur_gi6 otro c6mico clásico del cine mexi 

cano: Tin ·_Tán:'-' fi·lm6 en papel secundario Hotel .de verano, en el 
' --: .. < )·>;··-.:~-:-. : .. :. >-

año de: -i_9 4-3_ bajo la dirección de René Cardona. Garcia Riera da 

su versi6n del hecho: 

"D~ e:s~a··-·coinedia musical a la gloria del panamericanismo 

(cuya apo-te.6sis señalaba una marcha. marcial cantada por Pedro 

Vargas) -resultó lo más interesante el debut de un nuevo c6mico, 

Tin Tan, del que hablaba asi una curiosa gacetilla publicada --

por el Diario Fílmico Mexicano: "Resulta que apareci6n enfrente 

del hotel referido, un individuo de facha estrafalaria, vestido 

al más puro estilo de los pachucos, es decir de los Angeles y 

mascando un idioma al que llamaba tatacha. Llevaba un traje si 

se le puede llamar a eso que tenia encima, de esa manera, azul 

con pantalones ampl1simos y un saco que le llegaba un poco más 

abajo de las rodillas. La cadena del reloj llegaba un poco más 

abajo: como a la al-t.ura del dedo gordo del pie, a su vera cami-

naba otro tipo armado con guitarra, el cual ha de ser muy inte-

ligente para aquellos que se rasuran la frente, puesto que lle

vaba la frente precisamente hasta la espalda. 
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Di6 su nombre el pachuco: "Me llamo T.in Tan o Gerrnan Va1dés, 

carnal. Ando rolando en busca de un chantre, ¿ves? ¿Aqu! puede 

uno trapar la oreja, ese?" 

Una vez que le hub.ieran contestado que s!, con pel.igro de que 

le hub.iera estado preguntando al empleado del hotel, si 1e daba 

permiso de estrangular1o, el pachuco se puso a armar una zapate

ta con la guitarra, cantando al estilo South Western, Crooner y 

otro que dice que le gusta mucho a la fiera de su ruca, es dec!r 

su suegra. 

Por un momento a todo el mundo le cayO medio atravesado el 

tipo, pero luego Jerry se hizo simpatice platicando el ep.isod.io 

que les diO con tubo a dos marinolas. 

Blanquita Amaro, Jan.ice Logan, Consuelo Guerrero de Luna y 

las chicas del ballet, estan entusiasmadas con el pachuco que di 

ce que es de Santra Moraca (Santa M6nica) causando los ce1os de 

Ram6n Armengod y de Enrique Herrera." (2) 

Para la segunda mitad de los cuarenta, al f.inal de la Segun-

da Guerra Mundial trajo cons.igo la escasez del mater.ial para f.il

mar. Esto elev6 los costos de producción, porque se escat.im6 1a 

materia para procesar las cintas; fue el auge del rl"ipido creci-

miento lo que vino a desordenar los costos de producción. En to

tal se produjeron 82 pel!culas, en 1945, a pesar de todo, una ci 

fra mayor que en cualquier otro año. Tambi~n fue de importancia 

la crisis sindical que afecto el desarrollo interno de la indus

tria. 

El conflicto sindical tuvo como fin el dejar en manos de -

quienes mayores beneficios ten!an del cine, el manejo exclusivo 

del cine mismo. 
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El presidente Avila Carnacho di6 su apoyo a los que deseaban el 

avance de la industria en forma cualitativa. 

Fernández, Gavald6n y Bracho, dieron muestra de su potencial 

a pesar de no contar con el apoyo de los productores y de las lu

chas gremiales; Galindo realizó su filme consagratorio: Campeón -

sin corona. También se realiz6 La perla, de Fernández, que al i-

gual que Mar1a Candelaria vinieron a ser un intento de penetración 

imperialista, porque paradójicamente las cintas son netamente me-

xicanistas, pero realizadas con apoyos extranjeros. 
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El gran l:to sindical hizo también que el problema "interno" 

traspasara fronteras, y el poeta español León Felipe, le escribió 

una carta abierta a Cantinflas: 

"¡Cantinflas¡ Ilustre y noble compañero: le conozco a usted 

~s que usted a m:t. Sé que usted es el clown simbólico de M€xico 

y un buen hombre además. Sé que ha corrido usted por todos los cami 

nos y que ha visto el rostro de muchos personajes y papanatas, con 

la boca abierta y los ojos encendidos de risa. Sé que también ha vis 

to usted llorar a los hombres ••• que ha conocido el rostro de la mi

seria y del dolor. Que ha ido usted, descalzo detras de los circos y 

detras de los entierros y que hasta ahora tiene uste.d buenos zapatos 

pero que las plantas de los pies conserva usted las cicatrices y los 

callos de las grandes caminatas aguijoneadas por el hambre ••• 

Como todos los grandes clownes ha amado usted, sobre todo la 

libertad ••• y la justicia. El clown (en México singularmente, y en 

el estilo de usted, donde tanto entra la improvización satírica) es 

un instrumento de justicia y un ejemplo de libertad h~~ana ••• 

Por la justicia y la libertad he caminado yo tambi€n mucho 

por el mundo y he querido dar por ellas hasta mi pobre sangre de j~ 

glar. Porque yo también soy un clown, un pobre clown que ha llegado 

a México, en esta época para sentir por primera vez en mi vida que 

no tengo libertad, que no puedo trabajar en mi oficio, que no puedo 

hacer aquello para lo que he nacido, porque los sindicatos me cie-

rran las puertas de la justicia mas elemental. Le digo a usted que 

no soy mas que un juglar, un pobre juglar, un viejo juglar sin car

pa ni circo y sin escenario donde poder representar mi pantomima ••• 
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Todo se lo ha llevado el cine-usted lo sabe mejor que yo- el teatro 

o la pista. Y el-clown lo: mismo que el poeta, no tiene más escena

rio que la pantal-la.· 

A :ú esto no me molesta ni me inquieta, me gusta la pantalla 

más que el anillo de arena y que el proscenio, porque s~ que todo 

el quic cel arte está en contar bien un cuento y en lograr que ese 

cuento llegue a mayor namero de personas. El cine no es más que una 

máquina ¿e contar cuentos y de llevar ese cuento a todas las lati

tudes ¿e la tierra. Yo no estoy con las minor!as, ni con los inicia 

dos, ninguna cofrad1a. Me molestan las torres de marfil y creo que 

un cuento bueno hay __ que_ decirlo a todos los hombres del mundo. Por 

eso me gusta el cine,. c_ompañer_o_ Cantinflas •.• y vea usted mi trage

dia. 

Yo necesito la· pantalla para hacer mi nClmero ••• un pequeño cuen 

to que he inventado, y quiero que lo oigan en todos los rincones del 

planeta. Es un cuento que además de gracia y de suspenso tiene inten 

ciOn y i!ctualidad y podrá ayudarnos a todos a caminar un poco mejor 

por estas tinieblas que nos circundan. Es un cuento que he compuesto 

en cola=oraciOn con otros juglares famosos, mucho más famosos que yo 

tal vez los juglares más grandes que ha habido en el mundo ••• Lo -

tengo tcd0, todo ..• y no me falta más que la pantalla. ¡La pantalla¡ 

.•. Y no la tendré nunca porque no pertenezco al sindicato. 

La verdad, no pertenezco al sindicato, a ningan sindicato, pero 

he luchado toda mi vida por una sociedad gremial o sindical, mi tcm

pcramen~o y mi manera de trabajar son cooperativos y digo como el g~ 

tano, del cuento que "en este mundo todo lo hacemos entre todos". 
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No soy individualista, aunque soy español ••• Pero el español 

no es individualista. En España el arte ha sido siempre comunal, 

tradicional y anónimo en los mejores ejemplos. A mi me gustaria tr~ 

bajar como el payaso clásico con la cara embadurnada de yeso para 

que no me conocie~e nadie y quisiera nombrar el elenco. ~.e basta con 

saber representar bien mi papel ••• Y el papel que yo pido no puede 

hacerlo ahora nadie más que yo .•• 

Quiero decir con esto que soy gremialista, que conozco mi of! 

cio y que quiero mi sitio en la pantalla, para trabajar humildemen 

te con "toda la compañia". 

Pues esto se me ha negado. 

Y como ahora las aguas están muy turbias y el cine de M~xico se 

encuentra entre un naufragio y un diluvio ••• yo me he subido a una 

balsa, le he llamado a usted y le he gritado estas palabras que 

quiero que recoja y archive, por si mañana las aguas se retraen y 

tenemos ocasión de puntualizarlas con serenidad y provecho para 

todos .•. 

Entre tanto le saludo y hago mi oraci6n porque todo se arregle 

para el prestigio del cine mexicano. "LEON FELIPE (3) 
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LA COMPAAIA DE CANTINFLAS. 

En 1942, 'C-ántinflas, Jaques Gelman y Santiago Reachi, eran 

los socios productores de Posa Films, S.A., en la compañia se 

produjeron en ese año: Los tres mosqueteros y El circo, de 

Miguel M. Delgado. La cr1tica considero al filme como una co 

pia de Cantinflas hacia Chaplin (El circo} que ya en 1928 fil

mara una pelicula similar. Con El circo, Cantinflas reafirmo 

su gusto por lo popular, el pGblico ávido de comicidad, enal

teciO a Cantinflas como un supremo exponente del género en -

México. Pocas peliculas habian en la época, que abordaran de 

manera directa al c6mico, ya que las cintas llamadas comedias 

entrelazaban el melodrama, lo cómico y lo musical. Cantinflas 

fue uno de los pocos actores de comedia, que pudo filmar pel~ 

las netamente cómicas en un papel protagónico, salvo también 

Medel, Palillo, Tin Tan, Chaflán. Pero eran pocos los c6micos 

que tenian la capacidad y posibilidades de atraer al público 

como Cantinf las lo hacia, además de poseer su propia compañia 

productora. 

En 1982 Santiago Reachi, fundador de Posa Films, S.A., ha 

publicado un libro llamado: La revoluci6n, Cantinflas y JoLoPo, 

en el cual se refiere al personaje de Cantinflas y a Mario -

Moreno Reyes en una forma por demás agresiva. Este texto viene 

a tema, porque el autor Reachi sostiene que fue él quien impul

so exitósamente la carrera internacional del mimo mexicano. 

Existen parrafos del texto, en los que el autor demuestra su 

resentimiento hacia la personalidad real del cómico. Mario More 

no Reyes, es otra personalidad distinta (scgan el texto) a la 
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que proyecta en la pantalla. La punta de lanza del conflicto 

entre ambos empresarios, fue la ingerencia en la sociedad de 

Jaques Gelman "el tercer socio", como lo llama Reachi. A él 

se le imputan los errores cometidos por el actor, en la fil

maci6n de pel1culas que no iban de acuerdo al gusto de Reachi. 

Sostiene éste, que Cantinflas fue todo un éxito publicitario 

en la filmación de unos cortos publicitarios para varias fir

mas comerciales, entre ellas: General Motors, Canada Dry. 

"Reachi Publicidad Organizada S.A.", contrató a Cantinflas 

en exclusiva. Reachi fund6 posteriormente la compañ1a Posa 

Films, S.A., y el actor comenzó a filmar pel!culas cinemato

gráficas para esta compañia, como socio. Sostiene Reachi que 

Cantinflas no hab1a tenido el éxito deseado en sus primeras 

cintas, por lo que éste llegO cuando empezó a filmar para la 

compañia ya citada. Reachi comenta que fue él quien motivó -

para que se le otorgara a cantinflas el titulo de Doctor en 

Humanidades, en la Universidad de Michigan, E.U.A., junto con 

otras personalidades, asimismo arregló los detalles para que 

Cantinflas se entrevistara con Charles Chapiin y que éste 

viera como espectador, las cintas del cómico mexicano, además 

de que lo promovió internacionalmente en pa1ses latinoameri

canos. Sea cual fuere la realidad, Cantinflas pose1a un talen

to natural, que supo explotar muy bien y que traspas6 hasta 

llegar al gusto del p6blico popular mexicano. Es innegable que 

las primeras cintas del cómicos hayan sido las mejores que ja

más filmar1a, entre ellas sobresalen las de los realizadores: 

Boytler, Bustillo Oro y Galindo. 
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El cine mexicano de principios de los cuarenta, contaba 

con un actor cómico que pose!a su propia productora de pe1~

cu1as, Cantinflas no se vió afectado, como otros comediantes 

por los problemas sindicales entre productores, distribuido

res y exhibidores. 

Cantinflas filmO Un d1a con el diablo, en 1945, como una 

"clara evasi6n cómica al ;1.nfierno para 'al;Lviar' la tensión de 

la Segunda Guerra Mundial" segün escribió Jorge Ayala B1anco. 

E1 cine de esa época se representó por abarcar, me1odra-

ma urbano, comedia musical y una pel1cu1a (la ünica) que pre-

tendi6 ser bélica, o mejor dicho, un homenaje a los héroes -

mexicanos de la lucha internacional: ~scuadr6n 201, que con-

to con la venia de1 Secretario de Gobernación y e1 secretario 

de la Defensa Nacional. 

Manuel Medel filmó E1 hijo de nadie en la mJ'..sma, debutó 

Fernando Soto "Mantequilla, hijo de Roberto Soto. Seg11n la cr1 

tica, esta pel!cula fue un plagio de la cinta de Harold Lloyd 

Grandma's baby de Newmeyer, filmada en 1921. También segün los 

cr1ticos, se inspiró en The kid de Chap1in, de 1920. 

Pero un hecho muy relevante en el género cómico, fue que en 

1945, Tin Tan realizó su primer papel cinematografico importan

te en Hotel de verano. El cómico estuvo acompañado de Marcelo 

Chavez y Delia Magaña. 

Para 1946 Tin Tan estaliz6·El hijo desobediente. Este año 

debutó también otro cómico y bailar1n del cine mex;l.cano: Ada1ber 

to Mart!nez "Resortes" en cuyo apodo se a1ud1an sus cua1idades 
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nistas de infinidad de cintas c6rnicas. 
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Emilio Garc1a Riera da su versión del primer estelar de -

Tin Tan: "German Vald!ls Tin Tan, nacido en el D.F., vivi6 -

desde sus doce años en Ciudad Juarez, donde trabajaba como 

locutor de radio, cuando ingresó a la compañ1a teatral del 

ventr1locuo Paco Miller y volvió con ella a la capital. Al.teE_ 

nó en el teatro fr1volo con Cantinflas y Palillo entre otros, 

debutó en el cine con Hotel de Verano y encabezó por primera 

vez el reparto de una pel1cula en El hijo desobediente. Su-

bordinado atln a su caracterización de "pachuco", el que reve

lar1a corno dotad1simo actor cómico domin6 la pel1cula con su 

vivacidad y su euforia, mismas que no supo seguir ni dominar 

el rutinario G6mez Landero. Tin Tan se emborrachaba, cortejaba 

deRaforadamente a la sirnpatica criada Socorro (Delia Magaña), 

oponía su dinamismo a la caricatura estereotipada y teatral de 

un vejete arbitrario (Miguel Arenas} armaba un gran l!o en la 

comisar1a, donde imitaba a Jorge Negrete, y planteaba al cine 

mexicano el problema de aprovechar la fuerza de la naturaleza 

que tenía entre manos. Ese problema no se resolver1a nunca ca

balmente y con buenas armas el poder hegemónico del deidifica

do Cantinflas. 

La caracterizaci6n de "pachuco" partía de un atuendo en el 

que todo era excesivo: el sombrero de anchas alas adornado con 

descomunal pluma, los pantalones anchís~os, el saco con grandes 

solapas y mayores hombreras, la cadena que describía un arco -



98 

desde la cintura hasta la rodilla. Esa hipertrOfia de la moda 

se correspond1a bien en un principio con los desbordamientos 

temperamentales de Tin Tan." (4l 

Para Resortes, su debut fue en un filme no muy exitoso 

Voces de primavera de Jaime Salvador. El cOmico surgido del 

teatro de revista y las carpas, nacido en Peralvillo, bien supo 

que el pQblico popular tendr1a una identificación con él. Este 

cOmico se representaba por sus enormes sombreros y sus ojos -

exageradamente abiertos y saltones. Se hab1a formado en la es

cuela de Palillo, Cantinflas y Tin Tan, los teatros de revista 

Apelo y Follies. 

Con la llegada de estos nuevos elementos cómicos, las cin

tas netamente cómicas, hab1an cobrado un valor sin igual. 

Cantinflas filmo Soy un· prOfugo, en 1946, con el argumento 

de Hans Wilhelm y Arnold Phillips. 

Luis Sandrini, actor argentino, que debut6 en la cinta La 

vida 1ntima de Marco Antonio y Cleopatra, se unió al género -

cómico de nuestro pa1s. 

Don Simón de Lira, de Bracho, con Joaqu1n Pardavé y Manuel 

Medel, Consuelo Guerrero de Luna y Osear Pulido (otro cómico -

que nunca tuvo un estelar}. En este mismo año, 1946, Buster -

Keaton filmó su Onica cinta mexicana, de mala calidad por cie~ 

to: El moderno Barba Azul de Jaime Salvador. También secunda-

ron a Keaton, Angel Garasa, Mantequilla y Osear Pulido, Esta 

cinta fue un vano intento de colaboraci6n cómica, de un verda

dero cómico extranjero, el funesto argumento solo hizo que se 

desperdiciara una brillante colaboraci6n al lado de otros dos 

excelente cómicos mexicnaos; Mantequilla y Pulido, la produc-
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tora era de Garasa. 

Con esto finaliz6 el sexenio avilacamachista, en el cual 

el cine pose1a una diversidad de inter~ses, cada cinta repre

sentaba una inversi6n privada y no una empresa global. 

El sexenio siguiente, del lic. Miguel Alemán se represen

tó por el en:orme crecimiento del capitalismo, las cintas se 

conjuntaron, ya no importaba tanto la calidad, sino el mer-

cado y l.a econom.!a de la industria. 

Fue en este tiempo en el que se alcanz6 el monopolio y co~ 

trol de las salas de exhibici6n en manos de unos cuantos, fi-

nalmente. 

Los productores, exhibidores y trabajadores sindicalizados 

aspiraban a participar en las utilidades de la industria cine

matográfica. Se cre6 la Comisi6n Nacional para la Cinematogra

f1a y se motiv6 a elevar la calidad, mediante concursos. El 

gobierno reabri6 ~l sistema de financimnicnto,~ trav~s del --

Banco Cinematográfico, S.A., pero fall6 en sus intentos, la -

calidad del cine no fue en aumento. 

Fue el auge de las pel1culas de cabaret y prostitutas, s6lo 

para 1947 se filmaron 58 peliculas, 18 de las· cuales eran c6mi 

cas. 

Era el gobierno de Alemán el que se distingui6 por tener ese 

importante crecimeitno capitalista, indiscriminado, que final

mente anul6 al sector obrero y campesino, que a resumidas cuen

tas, eran la base y la fuerza de producción del sistema en s1. 

Esto llevó al enriquecimiento de una ~lite que tuvo el mane 

jo del gran capital de Estado, fue el motivo tambi~n del mono

polio cinematográfico. Lo cierto fue que la distribuci6n y la 
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exhibiciOn de cintas entraron de lleno al control del mono

polio naciente; además de que la producciOn descendiO a 14 

peltculas menos que en el sexenio anterior. Si la fal~a de 

calidad administrativa se manejaba desde arriba as!, la ca-

1idad de los filmes ser1an el reflejo exacto de tal hecho. 

En 1947, Cantinflas fi1m0 A volar joven, cuyo argumento 

estaba inspirado en una pe11cula francesa realizada en 1934 

Adamas Aviateur con No<!l No<!l y Fernandel. El cOmico mexica 

no logro superar en algunas graciosas escenas al filme orig~ 

nal. 

Resortes también f ilmO su primer estelar en ese mismo 

año, con Yo dsrmtºcon un fanta~ma de Jaime Salvador. y es 

que los cOmicos carperos tendrtan que adecuarse primero a los 

caprichos del cinematográfo para lograr sobresalir en el am

biente de pe11culas •crudas y de prostituci6n', de all1 que 

el cine cómico serta la contrapartida al cine que se estaba 

realizando durante el sexenio alemanista. 

Manuel Medel filmO a instancias del gobierno, Pito Pérez 

se va de bracero de Alfonso Patiño Gómez, argumento ue José 

Rubén Romero. Medel serta el instrumento para •concientizar' 

a los emigrantes que buscaban mejores oportunidades económi

cas, e iban a trabajar a los Estados Unidos, el gobierno me

xicano al detectar esto, quiso aprovechar la influencia del -

personaje para desalentar a los compatriotas y recordarles 

que mal que bien, ésta era su patria y aqu1 no recibir1an 

tantas desilusiones como Pito Pérez ••• Con este hecho se puede 

determinar la influencia que hab1a tenido la cinematograf1a en 

la mentalidad de las clases populares. Una penetración con -

mensajes. 
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Este año Ismael Rodr1guez realiz6 Nosotros los pobres, 

primera pel1cula de una secuencia de tres filmes, sobre la vida 

cr6nica del lumpen capitalino, en contraparte con los 'infeli

ces' ricos. En el filme particip6: Pedro Infante, "Chachita", 

Estela Pav6n, ''Mantequilla·, Delia Magaña, Amel.:i.a Wilhelmy, Pedro 

de Aguill6n y Ricardo Camacho. 

Manuel Palacios y Estanislao Schill.insky "Manol1n y Schi-

llinsky" filmaron F1jate qué suave a propósito de la :frase -

que usaba Manol1n; al lado de Agust1n Isunza y bajo la direc-

ci6n de Bustillo Oro. Los dos c6micos recién unidos, protagoni

zaban una comedia graciosa y fresca, a pesar de inspirarse en 

dos versiones anteriores, lograron imponer su chistosa comicidad. 

En 1948 Cantinflas film6 El supersabio, en otro segundo in-

tente por mexicanizar la pe11cula francesa No el. criez par sur -

le toita con Noel Noel y Fernandel. El cómico mexicano bien ha

r1~ zu actuaci6n, pero el filme ya se hab1a comenzado a notar -

como diferente, en cuanto al personaje populachero, y su lengua

je incoherente fue cambiado por juegos de pal.abras, su gabardina 

fue sustituida por un saco apretado y su gorra por un bomb1n. 

También Palillo filmó en ese año ¡Ay Palillo no te rajes¡ en 

un intento vano, por colocarse en el cine, y colocar a su perso

naje cómico-pol1tico, el realizador Patiño G6mez no logr6 dar el 

suficiente empuje cinematogr~fico, para que el. cómico tuviera 

éxito, todo qued6 en un vano intento de adecuar nuevamente al. 

teatro costumbrista al cine cómico. 
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Tin Tan deleitó al pnblico con su gracia natural en Cala

bacitas tiernas de Mart1nez Soleres, en este filme, el cómi

har1a un despliegue de sus aptitudes. El mérito de Tin Tan 

residió en que no buscaba paliativos o justificaiones a su 

exhibicionismo, ni tampoco se inhib1a de hacer lo que le pl~ 

c!a en la cinta, todo lo que pudo haber hecho frente al públ~ 

co de la carpa, lo hizo frente a la pantalla. 

Manol1n y Schillinsky filmaron Pobres pero sinverguenzas 

de GOmez Landero (anterior director de Tin Tan), queriendo h~ 

cer otra versión de The kid de Chaplin; los cómicos demostra

ron sus capacidades cómicas, con graciosas situaciones, dejando 

entrever que la comedia mexicana segu1a teniendo como influen-

cia determinante a Chaplin y a los comediantes franceses (tal 

y como Cantinflas lo hizo), a pesar de ello, el público mexica

no seguir1a de cerca a sus actores cómicos y aceptar1a de buena 

manera algún refrito de otros cines. 

En 1949 Galindo dirigió a Resortes, y ambos lograron una -

magnífica comedia Confidencias de un ruletero. Resortes estuvo 

estupendo como el personaje libre, populachero y espontáneo. 

Manolín y Schillinsky filmaron Nosotros los rateros, dirig~ 

dos por Jaime Salvador. Manol!n logró adaptar al filme,la ca-

riente española, sitrtandola en un humorismo muy mexicano y chus

co. 

Cantinflas filmó Puerta ••• joven de su director de cabecera 

Delgado. La crítica recibió de buen agrado a la cinta, con la 

cual se inauguró el cine Roble. La cinta poseyó una agilidad 

muy aceptable, sin ser procaz fue chistosa y ocurrente, al final 

tuvo una escena muy tierna y sentimental. 
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Pardavé filmo tres comedias: Dos pesos dejada, Primero -

soy mexicano y El gendarme de la esquina. 

Tin Tan siguió filmando bajo la direcciOn de Martinez Sola

res y realizó No me defiendas compadre. 

Nin1 Marshall "Ca tita", Joaqu1n Pardavé y "Chicote" filmaron 

Una gallega en ¡.¡<:;xico, bajo la dirección de Julián Soler. Pe

se a que fue un filme que vino a robustecer las relaciones his 

panomexicanas, éste marco el debut en nuestro pa!s de "Catita" 

una c6mica que hacia de su lenguaje escandaloso y callejero -

un sello distintivo y personal; tuvo los suficientes elementos 

para sobresalir en las cintas en las que particip6. 

Tin Tan filmo también en 1949, El rey del· barrio, pelicula 

que demostr6 por qué Tin Tan fue uno de los pilares c6micos de 

nuestro cine. Estuvo acompañado por Marcelo, Borolas, Vitola y 

Osear Pulido. Emilio Garc!a Riera da su versiOn a dicho filme: 

"En sus encarnaciones, Tin Tan no dejaba nunca de ser él mis 

mo, pero su desenvolutra arrastraba a los demas al rid!culo por

que no sabian jugar como él. Era ése el mismo mecanismo por el 

que los hermanos Marx acababan con la falsa dignidad de las se

ñoras gordas al estilo de Margaret Dumont (quiza Tin Tan no pe~ 

saba en tal antecedente, pero su interpretaci6n con Vitola de 

Sempre liber, que acababa en un cacareo desaforado, era digna 

de figurar en la mejor antolog1a marxianal • Tin Tan demostrO -

una disposici6n notable al gaí de ruptura, a la derivaci6n ino-

piada de una situación que ha dado siempre la pauta del esp!ri

tu corrosivo del buen cine c6mico. Ni Tin Tan ni sus argumenti~ 
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tas sabr1an el futuro, de deducir tales hallazgos: un verda-

dero estilo, una visión del mundo. 

Le hubiera bastado para ello con hacer un análisis de esa 

suma de buena intuici6n es que fue El rey del barrio, quizá 

la mejor pel!cula c6mica producida por el cine mexicano en to 

da su historia." (5) 

En 1950, el nacimiento de un nuevo medio electr6nico mar-

carta el desarrollo de la industria cinematográfica: la tele

visi6n. 

Tin Tan filmó en 1950 La marca del zorrillo dirigido por -

Marttnez Solares, la cinta resultó fuera del rol desarrollado 

hasta ese tiempo por el cómico. 

Cantinflas filmó El· siete machos, pel!cula que batió todos 

los records de taquilla de la época. Cantinflas parodió al ma-

cho mexicano, logrando un objetivo: unir la parodia o sátira -

con algfui hecho real. 

Daniel "Chino" Herrera, filmó su primer estelar en Aventuras 

de un nuevo rico,de Rolando Aguilar. Fue una cinta en la que se 

usó el humor de una regi6n del pa!s: Yucatan, cuna del cómico. 

Tin Tan filmó Simbad el mar·eado, al lado de Marcelo y Vitola, 

también estuvieron"Bigot6n" Castro y el enano "Tun Tun". 

Resortes filmó Barrio bajo, de Fernando Méndez. Acompañado 

por "El Reintegrd'. Ambos c6micos situados en los personajes de 

dos cargadores, populacheros, manten!an buenos diálogos y bai--

1aban con mucha destreza. 

Una pel!cula dramática, sirvió de marco para que tres acto

res hasta el momento encasillados en papeles secundarios, dió 

pauta para que éstos pudieran opacar la trama dramática: Tacos 
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joven de Diaz Morales. Mantequilla, Agustin Isunza y El Chico

te, no puedieron pasar inadvertidos y •robaron' materialmente la 

pelicula a los protagonistas del filme. 

Tin Tan filmO ¡Ay amor •.• cómo me has puesto¡ actuO con su 

'carnal' Marcelo, Vitola y Tun Tun. Para. estas fechas el cómico 

se hab!a establecido como un favorito en el gusto popular. 

catita filmó· Una ga·llega ba:ila mambo, con Joaquin Pardavé, 

ambos habt.an logrado una buena 'mancuerna•. 

Manolt.n .Y Schillinsky filmaron yivil·lo desde chiquillo, con 

Delia Magaña y Vitola. Segunda versión de Ah!· ·está e·1 detalle, 

filmada por Cantinflas anteriormente. Esta versión no inst6 para 

que Manolt.n no pudiera demostrar que también tenia una gran -

capacidad cómica. 

En 1951 Resortes filmó Dicen que soy comunista de Alejandro 

Galindo. Una parodia que exaltaba el derechismo de la época, la 

pelicula q~iso jugür con la corriente comunista, mal vista en 

esos tiempos, pese a referir ciertos conceptos y nombres de an

tiderechistas, resultó una buena comedia, salvo por sus citadas 

referencias politicas. 

Tin Tan filmO El revoltoso en 1951, una película que junto 

con· El ceniciento y El rey del barrio, considero que son las me 

jores del cómico. 

Los enredos de una ga·11ega con Ni.ni Marshall, Siguiendo la 

pauta determinada por la comediante, la cinta quiso aportar al

go de sentimentalismo, estuvo acompañada Catita, por Mantequilla 

como el zonzo que soporta los humores de la gallega, muy chis-

toso en su interpretación de patiño. 
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Resortes film6 El beisbolista fenómeno de Cortés, secundado 

por Vitola y Osear Pulido. 

Tin Tan por su parte film6 ¡¡Mátenme porque me muero¡¡ y~!_ 

ceniciento, además de Chucho el remendado, las pel!culas alti

mas parodias de las obras conocidas. Tin Tan logró •vacilar' con 

sus interpretaciones y con los personajes que le rodeaban como 

era su costumbre, hizo re1r mucho al pOblico, todo lo que quiso. 

Cantinflas f ilm6 en 1951 Si yo fuera diputado. Esta cinta 

despertó muy variados comentarios y polémicas, ya que el actor 

hab1a escrito el argumento y ya era una importante figura en el 

ámbito art1stico y social del pa!s, los comentarios giraron en 

torno a que si era verdad o no que Cantinflas se quisiera ele-

gir como diputado, teniendo la popularidad que ya ten!a. 

El nuevo régimen de Adolfo Ru1z Cortinez trajo consigo un sa 

bito cambio temático en la cinematograf1a mexicana. El cine de 

cabareteras hab1a desaparecido de la pantalla. Todo lo que tu-

viera que ver con cabarets, ya no era tema en panta1la~ esto diO 

un desconcierto general, ya que no exist1a otro género que lo -

sustituyera aparte de la comedia ranchera, los filmes de aventu 

ras, las comedias y los melodramas clasemedieros. Otro aspecto 

importante, es que surgieron las pel!culas de luchadores, un g~ 

nero muy aceptado entre el pQblico popular mexicano, que ademas 

mitificó a los héroes del ring: "Santo", Black Shadow•, "Tonina 

Jackson", "Huracán Ram1rez", etc, 

Entre 1952 y 1953 se realizaron 98 pel1culas, y 83 respecti

vamente. En 1954, 118 pel!culas, de las cómicas tenemos: 

El bello durmiente, de Mart1nez Solares, con Tin Tan, Marce 

lo, Tun Tun y Borolas. 
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Amor de 1ocura de Rafael Ba1ed6n, con Nin1 Marsha1l, os-

car Pulido, Pomp1n Ig1esias, Pedro de Agui1l6n y Luis Manuel 

Pelayo. Una pel1cula 1lena de anacronismos, equ1vocos verba-

1es y que fue una parodia muy ma1a de Locura de amor. 

Cantinflas film6 en 1952 E1 señor fot6grafo de Delgado. 

El luchador fen6meno de Fernando Cortés con Resortes, aco~ 

pañado de Osear Pu1ido, Borolas, Harapos y todo un arsena1 de 

luchadores que en esa época eran famosos. 

Me traes de un a1a de Mart!nez So1ares, con Tin Tan, Mar 

ce1o Ché!.vez, Mantequi1la, Borolas y Pomp1n Ig1esias. 

MOsica, mujeres y amor, de Chane Urueta, con Vito1a, Che 

Reyes, Dick y Biondi (dos c6micos argentinosl. 

Doña· Mariquita· de· mi corazón y El casto· Sus·ano con Joa-

qu1n pardavé, dirigidas por é1 mismo; con Osear Pulido, Agus

t!n Isunza. Ambas comedias marcadas con 1a inf1uencia españo1a 

que pretend1an ser 'picantes•, pero bien pudieron caer ambas, 

en la tota1 aburrici6n. 

Una comedia que reuni6 a muchos c6micos de 1a época fue: 

Ahi vienen los gorrones de Mart1nez So1ares. Con Clavi1lazo, Ma

nol!n y Schillinsky, Mantequilla, Elisa Berumen, Los Tatos, ~.m

paro Arozamena, Pichirilo, Piporro, Don Chicho, Dumbo, Petro1i

ni, P1atanito, Tun Tun, Carl-hillos, Capulina. Esta pe11cula 

llena de enredos fue algo as1 como una tanda de un teatro de 

revista, en donde cada c6mica llegaba y hac1a su scketch tea

tral y no aportaba mucho; los gags fueron los mismos que puso 

de moda el cine cómico de Hollywood, con p~stelazos y demás. 
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1953 ser1a un ~ño con problemas sindica1es, con producto-

res y actores. Pese a ello, Tin Tan filmó El vagabundo de 

Rogelio A. González. Cantinflas andaba en los 11os del Sin

dicato Nacional De Actores (ANDA), pues era opositor de el 

secretario general de esa asociaci6n: Jorge Negrete. Cantin

flas y sus socios productores a pesar de ser disidentes, se 

alienaron a la Columbia Pictures, para aprovechar la distri

buci6n de las pel1culas filmadas por el cómico. Por otro la

do, Tin Tan hab1a cambiado desafortunarnente de director, y 

El vagabundo se fusiló muchos detalles conmovedores y gags 

de los filmes de Chaplin, lo que reitero una vez mas ese ada

gio que dice: "Nunca segundas partes fueron buenas", y podr1~ 

mos agregar que los segundos directores tampoco ser1an buenos 

ya que González solamente anulO y ató la espontaneidad e in

ventiva graciosa de 'J.'in 'J.'an. 

Dios los cr1a ••• fue el debut de Tin Tan como productor y 

en esta cinta volvió a ser dirigido por Mart1nez Solares, en 

la cinta se hizo acompañar por Catitarn Marcelo Chávez y Tun 

Tun. También en 1953, Tin Tan film6 El mariachi desconocido 

del mismo director: pareciera que el actor quisiera redimir

se por haber filmado alguna película de poca calidad, pero 

Garc!a Riera opinó que para estas fechas, el cómico hab1a 

dejado su mejor etapa. 
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Miradas que matan de Cortés. Con Resortes, Tun Tun, Vito

la. Una cinta que enmarco la coronaciOn de Ana Bertha Lepe, 

como Miss México y m:!is tarde como el tercer lugar en el con 

curso Miss Universo. 

Caballero a la medida de Delgado. Con Cantinflas. El cOmi

co interpreto a un sastre que se codea con la alta sociedad y 

con el arrabal de vecindad, pese a los problemas sindicales, 

ei mimo no perdiO el tiempo para filmar ese año. 

Me gustan todas, con Resortes, Dick y Biondi y Pirorro. 

En 1954 la tranquilidad lleg6 a la industria cinematogr~ 

fica mexicana. Tin Tan inició el año filmando El hombre inqui

~· de Jaime Salvador. Acompañado de Joaqu1n Pardavé, Marcelo 

Chavez, Pedro de AguillOn y Borolas. El vizconde de Montecris

to de Mart1nez Solares, con Tin Tan, Marcelo, Vitola y Be-

rolas. 

Manol1n y Schillinsky filmaron en 195~ Las· nen¡;¡::; del 7 de 

Roberto Rodr1guez, esta fue la penrtltima cinta que filmaron 

como pareja, pero siempre Manol1n seria el que sobresaliera 

en la pareja cómica, con sus 'tonterias' y su voz agud1sima 

de niño bobo, Manol1n representó al tipico "tonto con suer

te'. 

Los 11os de Barba Azul de Mart1nez Solares. con Tin Tan 

acompañado de Marcelo, Vitola y Pitouto, Para estar 'ac doc' 

con los géneros fr1volos de la época, Tin Tan se alejaba ca

da vez más del 'pachuco', invirtiendo todos sus chistes a las 

cintas fantaciosas y de aventuras de parodias. El sultán des

calzo de Mart1nez Solares. Con Tin Tan, Osear Pulido, Marce

io, Borolas y Osear Ort1z de Pinedo, Otra historia de fanta

s!a, pero ahora transportada al Lejano Oriente, declinaba la 
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comicidad natural del cómico en meras parodias. 

Cantinflas filrn6 en 1954, Abajo el telOn de Delgado. El 

filme tuvo corno dama joven a la entonces Miss Universo, Chri~ 

tiane Martel, corno un pretexto para enmarcar con su t~tu1o y 

su belleza, los gags del cómico. 

Durante el sexenio de Ruiz Cortinez no demeritó 1a produc-

ci6n de cintas me~icana3 aunque l~ industriü cinematoq~áfica 

ya estaba esperando una fuerte crisis, pues la notoria compe

tencia de la televisiOn se dejaba vislumbrar en el panorama. 

En 1955 se produjeron solamente 89 pe11culas con nuevas 

implementaciones técnicas como introducir el color en los fil 

mes y realizar los primeros desnudos art1sticos: la industria 

mexicana, trataba de competir por el gusto del pablico c1aserne 

diera contra Hollywood. 

Qued6 establecido e1 verdadero pfiblico a quien iba dirigi

dos los filmes, al pdblico de clase media, que ya para estas 

fechas, estaba firmemente establecido. A pesar de lo •erOtico' 

de los desnudos, el cine mexicano, no daba afin el paso decis~ 

vo para realizar una verdadera cinta erótica, en contraparte 

daba sus lecciones moralistas y la misma trama se encargaba de 

sermonear a la protagonista que mostrara el torso desnudo. 

El cine c6rnico se puso de luto en 1955 porque falleciO Joa 

quin Pardav~. 

EL rey de México de Rarael BaledOn. Con Resortes. Esta cin 

ta era corno un paleativo social, un convcncimien~o para el lum 

pen capitalino para que no aspirara a elevarse a las ·~r!vo-

las e hipOcritas' altas esferas sociales. 
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Tin Tan filmó otra par6dia Lo que l.e pasó a Sansdn de Mar

tínez Solares, con él. estuvieron Marcel.o chavez, Eauardo Al-

caraz y Osear Ortiz de Pineda. Para Tin Tan, la cinta result6 

una satisfacci6n enorme, pues el personaje b!bl.ico era el -

marco ideal para hacer sus acostumbradas 'locuras'. 

Resortes fil.m6 Soy un golfo de Miguel Morayta. Por ser mal. 

dirigido, Resortes no tuvo la oportunidad de 'brillar' en el 

fil.me. 

Clavillazo hizo Una movida chueca de Rogelio González. La 

pel1cula fue bien dirigida, pero fue copia de otra película 

estadounidense, filmada desde 1944. 

Resortes film6 Los pl.atillos voladores de Julián Soler, con 

Vitola, y Arturo "BigotOn" Castro. Un vano intento de mezclar 

lo cómico con la ciencia ficci6n. 

Club de señoritas, de Martinez Solares, con Joaquín Parda 

vé, Osear Pulido, Vitola, Che Reyes, Lupe Rivas Cacho y Boro

las. Esta película toca un tema de actualidad en la época: 

la liberaciOn femenina. La ült:i.ma pel1cula de Pardavé. 

Con Resortes Cadena de mentiras de Fern§ndez Bustamante, 

caras nuevas de Mauricio de la Serna. Con cómicos que más 

tarde serian más conocidos: Alfonso Corona, Alfonso Arau, Os

ear Pulido, Osear Ort!z de Pinedo, Beto el Boticario, Ri-

chard, Pancho C6rdova, Paco Michel, y Carlota Solares. 

Calvillazo encabezo el reparto de El chismoso de la ventana 

de Mart!nez Solares, con Osear Pulido, Osear Ort1z de Pineda, 

y Carl-hillos. Parodia al voyeurismo, pero en este caso, Cla-

cillazo recrea situaciones muy chistosas con su •manta• de 

espiar. 
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El m~dico de las locas de Miguel Morayta. A pesar de los 

horribles dialogas 'chistosos•, Tin Tan sali6 triunfante de 

esta comedia. 

De Martínez Solares, Clavillazo film6 Vivir a todo dar, co

media costumbrista en la que el c6mico sería más sentimenta-

loide que comediante. 

En 1956 el color invadi6 los filmes c6micos, con los acto

res de moda: Tin Tan, Clavillazo, Resortes y Cantinflas. A su 

vez el tema de moda era el ritmo del rock'n roll. Fueron en 

total 11 películas c6micas durante ese año. 

El organillero de Martínez Solares con Clavillazo. 

Las aventuras de Pito Pérez de Bustillo Oro, con Tin Tan, 

en un papel dramatico-c6mico,y uan versi6n mas para el comed! 

ante, aparte de la que hizo Medel. Esta versi6n pudo haberse 

lamado de otra forma, pues Tin Tan no pudo sustraerse a ser 

~l mismo y no el vag=b~ndo a~ la novela de Romero. 

Hora y media de balazos de Galindo, con Resorte; fue una 

magnífica cinta, pero siendo el ambiente del director, el me

dio rural, la película tipificaba las actuaciones que en las 

arpas y los teatros de revista se hacía de la gente del medio 

rural. 

Nunca me hagan caso, de BaledOn. Con Clavillazo. Una cinta 

que recreo las situaciones políticas y sociales de moda. 

El gato sin botas, de Cortés. Con Tin Tan. En la cinta se 

intent6 copiar a Harold Lloyd y sus gags de caídas desde las 

alturas. 

Policías y ladrones, de Galindo. Con Resortes, se notaba -

luego el realizador que dirigía la cinta, ya que el c6mico --
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'en manos' de Galindo brillaba esplendorosamente. 

Müsica de siempre de Tito Davison, con Osear Pulido, Manuel 

"Loco" Vald6s. Una cinta que fue una sucesi6n progresiva de 

ndrneros musicales, con muy poca trama, y que sirviO de prete~ 

to para presentar las canciones de moda. 

C6micos de la legua de Fernando Cortés, con Resortes, Delia 

Magaña, Mauricio Garcés, Antonio Brillas, •aigot6~Castro y Eduar 

do Alcaráz. 

Tin Tan filmó en 1956 Los tres mosqueteros,,, y medio, de 

Mart!nez Solares. Con Osear Pulido, Pomp!n Iglesias, Marcelo -

Chávez, •Loco~Vald6s. Emilio Garc!a Riera opin6 que esta cinta 

resultó mejor interpretada que la parodia de Cantinflas en 1942 

pero es que Tin Tan no dejaba de ser él mismo con ningQn perso

naje. 

El bolero de Raquel con Cantinflas. Primera pe11cula a color 

del mimo, éste interpretó a un bolero de zapatos que hacia paro

dia a la pieza musical de Ravel. 

El teatro del crimen de Cortés, con Manuel Medel, A pesar de 

ser un melodrama musical y policiaco, es necesario referirlo por 

haber sido la Oltirna intervenci6n del cómico en la cinematograf!a 

mexicana. 

Escuela para suegras de Mart1nez Solares. Con Tin Tan, Blanca 

de Castrej6n (brillante cómica), Osear Pulido, Pomp1n Iglesias, 

Marcelo Chávez, Eduardo Alcaráz, Borolas, Osear Ort1z de Pinedo. 

El campe6n ciclista, de Cortés, con Tin Tan, pel!cula que 

result6 solamente un ardid publicitario para un peri6dico. Trunbi6n 

film6 Refif! entre las mujeres, con el mismo director. 
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Ese mismo año, Cantinflas no film6 en M§xico, sino que 

film6 en Estados Unidos: La vuelta al mundo en 80 d1as de Mi

chael Anderson y Michael Toad. 

En 1957 se hicieron 102 pel1culas de las cuales las c6mi

cas fueron: 

Piernas de oro de Galindo, con Clavillazo, Osear Pulido y 

Polo Ort1n. Pel1cula publicitaria para el periódico "Esto". 

Muertos de risa, de Fernández Bustarnante, con Resortes. 

Concurso de belleza, de D1az Morales, con Vitola, Borolas 

y Mantequilla. 

Te v1 en t.v.,de Galindo, con Resortes, Bigot6n Castro, Os 

car Ort1z de Pinedo, Pedro de Aguill6n. Las maravillas que el 

realizador hizo con Resortes, no las pudo hacer con Clavilla

zo. Esta pel1cula quiso •satirizar• al enemigo nfu1!ero uno de 

la ci~arnatografla de la ~poca: la televisi6n. 

Locos peligrosos,de Cort§s, con Tin Tan, Paso a la juven

tud de Mart1nez Solares, con el mismo c6mico, 

Pobres millonarios, de Cortés, con Clavillazo. 

Se los chupo la bruja,de Jaime Salvador, con Viruta y e~ 

pulina. Esta cinta marcó el debut cinematográfico de una par~ 

ja de cómicos televisivos, quienes pretendian imitar al "Gordo 

y el Flaco" Stan Laurel y Oliver Hardy. 

Las mil y una noches,de Cortés,con Tin Tan. 

Manos arriba,de Galindo. Con Resortes. Echénrne al gato de 

los mismos anteriores. Esta pareja director-actor, diO buenos 

resultados, y es que Galindo no pod1a dejar que su calidad rea 

lizadora fuera desplazada por los argumento, muchas veces grises. 
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El superflaco,de Delgado, con Pomp1n Iglesias, Chino Herreia, 

Nacho Contla, Bigot6n Castro y Luis Manuel Pelayo, A pesar del 

potencial del actor cómico protagonista, los directores y arg~ 

mentes, no fueron afines para lograrse al actor el éxito. 

El que con niños se acuesta, de González, con Tin Tan. 

Aladino y la lámpara maravillosa, de Julián Soler, con Cla 

villazo, Osear Pulido y Eduardo Alcaráz. Parodia de la parodia 

de Tin Tan Las mil y una noches. 

Quiero ser artista, de Davison, con Resortes. 

Maratón de baile, de Cardona, con Pomp1n Iglesias, Borolas, 

Carl-hillos, Nacho Contla, Susana Cabrera. Buena parodia de la 

costumbre popular mexicana de los salones de baile. 

Viaje a la luna, de Cortés, con Sergio Corona, Alfonso Arau, 

Tin Tan(¡de patiño¡), Viruta y Capulina, 'Loco"Valdés, Chabela, 

Borolas, Vitola, Eduar.do Alcar;'lz y Anton;!.o Brillas, 

Rebelce sin casa, de Benito Alazraki, con Tin Tan, haciendo la 

parodia de Marlon Erando en Rebelde sin causa. 

Los legionarios,de Agustín P. Delgado. Con Viruta y Capulina, 

imitando a los cómicos estadounidenses Abboutt y Costello. 

El castillo de los monstruos, de Julián Soler, con Clavillazo. 

La odalisca nfunero 13, de Cortés con Tin Tan. 

El año de 1958 vino a. consolidar el monopolio ya ejercido por 

Jenkins (surgido en el sexenio alemanistal, y sus agentes, Manuel 

Espinoza Iglesias y Gabriel Alarcón. Lo que cambió totalmente el 

panorama cinematográfico, mediante la compra de las cadenas prin

cipales de exhibición, durante el sexenio de L6pez Matees, como 

una intervención directa del Estado en la cinematograf1a. 
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Como consecuencia, la inciativa privada, perdió mercados, por 

ello, el Estado baj6 los costos para elevar la producción y a 

la vez de coman acuerdo, elevar la calidad qe los filmes. 

En cuanto a tern&tica, se comenzó a utilizar el sermón para 

llamar la atención a la juventud, también se abordaron los te

rnas religiosos. Entre al..gunas pel:l'.culas cómicas realizadas du

rante el sexenio de Adolfo L6pez Matees se encuentran: 

El cofre del oirata, de Fernando Méndcz, con Tin Tan, Osear 

Ort:l'.z de Pinedo, Pancho Cdrdova y Marcelo Chavez. 

Tre·s· lecciones de amor, de Cortés, con Tin Tan, Blanca de 

Castej6n, Marcelo Ch&vez y Ort:l'.z de Pinedo. 

Vagabundo y millonario, de Morayta, con Tin Tan, Marcel.o y 

Blanca de Castej6n. · Escuela· de· verano de Mart:l'.nez Sol.ares con 

Tin Tan. Vivir del cuento de Baled6n, con Tin Tan. La tijera 

de oro, de Alazraki, con Tin Tan. Dos fanta·smas y una muchacha, 

de Rogelio Gonzalez, con Tin Tan y ''Locd' Valdés. 

Viruta y Capulina filmaron: Los tigres del desierto de Agu~ 

t:l'.n Delgado, con Pedro de Aguill6n, Susana Cabrera y Osear Pu

lido. A sablazo limpio de Cortés, con ellos mismos, Angelitos 

del. trapec·io de Agust:l'.n Delgado. 

El supermacho de Galindo, con Manuel•Loco9 Val.dés, Osear Pu

lido, Borolas y Vitola. 

El sordo, de René Cardona, con Clavil.lazo, Osear Pulido, •Bi

gotó~ Castro, y "Guero" Castro. Una señora movida, de René Car 

dona, con Clavillazo; El joven del carrito, de y con el mismo. 

El gran pillo,de Gilberto Gazc6n, con Resortes. 

sube y baja, de Delgado, con Cantinflas, Borolas y José Jasso. 
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En 1959 se realizaron 17 películas c6mícas: 

Tín Tan y las modelos, de Benito Alazraki, con Tín Tan. 

Un trío de tres, de Carlos Orellana, con Pompín y Nacho, 

Polo Ortín, Susana Cabrera, Harapos y Quintín Bulnes. 

Dos criados malcriados, de Agust!n Delgado, con Viruta y -

Capulina, Che Reyes, Bígot6n Castro, Pancho C6rdova, Schillíns 

ky y Roberto G6rnez Bolaños. 

El fantasma de la opereta, de CortGs, con Tín Tan. 

·;Ni hablar del pel'uqu:!'.n ¡, de Gal indo, con Resortes. 

El pandillero, de Baled6n, con Tin Tan. 

La nave de los monstruos, de Rogelío González, con Piporro. 

pna estrella y dos estrellados, de Mart!nez Solares, con --

Tin Tan. 

La· casa del terror, de Mart!nez Solares, con Tín Tan. 

Dos locos en escena, de Agustín Delgado, con Viruta y_Capul~ 

na. 

;Mis abuelitos ..• nomás;, de Mauricio de la Serna, con Cla-

villazo. 

Suerte te d~ Dios, de Gilberto Gazc6n, con Resortes. 

Variedades de medianoche, de Cort~s, con Tin Tan. 

El dolor de pagar la renta, de Agust!n Delgado, con Viruta 

y Capulina. 

Sobre el muerto las coronas, de D!az Morales, con Cla~illazo, 

Los desenfrenados, de Agust:fn Delgado, con Viruta y Capulina, 
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Para los años sesenta, se instituyó lo que seria la plenitud 

de la decadencia del cine mexicano. La temática del cine mexica

no, al principio de estos años fue costumbrista y repetición de 

la películas que gustaban a la clase media. 

La industria cinematográfica, pasó a manos del gobierno, las 

365 salas controladas por Jenkins, fueron compradas por el pro-

pio Estado. Muy pocas pe11culas podr1an competir o siquiera fi

gurar en un festival internacional, ya que ahora el propio Est~ 

do controlar1a la exhibición; las cintas se comercializar1an artn 

más y lo que importaba en ultima instancia era ganar dinero, y 

no tanto hacer pel1culas de calidad. En 1960 se hicieron 22 pe

l~iulas, con la mayoría de los mismos actores. 

Para 1963 se realizaron solamente 6 cintas cómicas, este p~ 

riodo fue importante dentro del género cómico, porque se le di6 

el papel protag6nico a Eulalio Gonzál.ez "Piporro". Este fue uno 

de los actores cómicos más desperdiciados del. cine mexicano, ya 

que tenia una personalidad bien definida, representaba al ran-

chero fronterizo de habl.ar golpeado y humor vasto, como lo des

cribió Jorge Ayala Blanco en una de sus obras. Piporro tuvo la 

oportunidad de lucirse en algunos fil.mes que tuvierop aspectos 

interesantes y críticos en otras ocasiones, dentro de lo que -

permitía el sistema, lógicamente. 

Piporro no era el antihéroe, representaba al galán pícaro 

y valiente, franco y abierto, sus respuestas eran ingeniosas y 

11.enas de folklore, el del. Norte de México. Desafortunadamente 

Piporro perdió su prtblico, ya no filmó pel1culas y di6 el paso 

a otro 'galán' frustrado, que encarnó Mauricio Garcés, en 1967. 



119 

Entre 1as pe11cu1as de1 'norteño' Piporro se encuentran: 

Ca1ibre 44, E1 terror de 1a frontera, Torero por un dia, E1 

rey de1 tomate, Los ta1es por cua1es, E1 tragaba1as, E1 brace

ro de1 año, Qué hombre tan sinernbargo, A11as e1 Rata. 

En sintesis, 1os principios de1 gobierno de D1az Ordaz 

(1964-1970), se determinaron por 1a po11tica de1 cine de "a1ien 

to ... :.iás ti1rdc se tuvo que' €Char mano' de los nuevos realizado--

res, éstos tuvieron 1a oportunidad de destacar en el medio ci

nematografico, algunos de el1os fueron: Alberto Issac, Fe1ipe 

Caz,a1s, Juan Ibañez, Jaime Humbreto Hermosi11o y Luis A1coriza. 

E1 panorama cómico tuvo corno exponente de1 moda a Mauricio 

Garcés, que mezclaba la comicidad con 1a sexua1idad reprimida 

y frustrada, más el ga1anteo promiscuo y e1 rnachismo•rnoderno'. 

Otros actores que asentaron su carrera cinematografica fueron: 

A1fonso Arau, Los Po1ivoces, Héctor suarez, Leonorilda Ochoa, 

Virma Gonza1ez, Beta e1 Boticario, Chucho Sa1inas, Héctor Lech~ 

ga, Gui11ermo Rivas, Susana Cabrera, "Chachita", ésta G.1tirna -

corno actriz cómica, no drarnatica. 

Para e1 sexenio de Diaz Ordaz, se fi1rnaron entre otras: 

E1 padrecito, de De1ago, con Cantinf1as. 

Los ta1es por cua1es, de Martinez So1ares, con Tin Tan. 

Tintansón Crusoe, de Martinez So1ares con Tin Tan. 

El dengue del amor, con Resortes, Chachita, Pornpin Iglesias, 

Leonori1da Ochoa, Héctor Lechuga y Susana Cabrera, 

La mujer de a 6 litros, de Roge1io González, con Héctor Suá 

rez, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Gui1lerrno Rivas, 
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Bromas, S.A., de A1berto Marisca1, con Mauricio Garcés, 

~Loco•valdés, éste ü1timo muy gracioso en su pape1 de criado si

lencioso, que tiene que irse a 1ugares solitarios para gritar. 

E1 señor doctor, Su exce1encia, de Migue1 M. De1gado, con 

Cantinflas ambas cintas. 

Don Juan 67, E1 d1a de 1a boda, E1 matrimonio es como e1 

demonio. La primera de Car1os Velo, 1as dos rt1timas de René -

Cardona Jr., todas con Mauricio Garcés. 

C1ick, fotógrafo de mode1os, de Cardona Jr., con Garcés. 

El criado malcriado, de Francisco de1 Vi11ar, con Garcés. 

Veinticuatro horas de p1acer, de Cardona Jr., con Garcés. 

Espérame en Siberia, vida m1a, de Cardona Jr., con GarceS, 

Modisto de señoras, de Cardona Jr., con Garcés. 

E1 pocho, de Eu1a1io Gonzá1ez Piporro, con é1 mismo, acom

pañado de Agustín Isunza y Car1ota So1ares. 

Un quijote sin mancha, de Delya.do, con Cantinfl~.::. 

El sexenio de Luis Echeverr1a A1varez (1970-1976) , fue e1 

principio de la actual crisis econ6mica. También fue e1 perio

do presidencial en donde se realizaron costosas produccciones. 

Pero deca1an en la estructura ya implantada y sostenida por e1 

Estado. La industria cinematográfica se convirtió en un instru 

mento más del mismo Estado. Este utilizó al cine (y demás me-

dios), para la propagaci6n de 1a ideolog!a y la pol!tica del 

grupo en el poder, a semejanza de los otros gobiernos mexicanos. 

Los productores cinematográficos por su parte, no arriesgaron 

dinero y quer!an una pronta recuperación de la inversión que -

arriesgaban. Lo que inf1uy6 mucho en la industria del cine, fue 

la pugna entre los dos sindicatos, por mejores contratos colee 

tivos; además de que no se permitió 1a entrada a nuevos traba--
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jadores a los gremios. Todo esto vino a conjuntar la poca 

calidad de las cintas y la falta de buen gusto en mejorar la 

producci6n, por parte del productor y sobre todo del pQblico, 

que se conformaba con lo que le ofrec!an. 

El afan proteccionista, absorvi6 las deudas de la Inicia

tiva Privada, daba financiamiento y controlaba cada vez mas a 

la industria del cine, lo que di6 como resultado: un monopolio 

de Estado. La producción de pel!culas de 1970 a 1976 fue en 

total 318 pel!culas. Y cabe mencionar que la tematica de las 

citnas ya comenzaba a vislumbrar lo que actualmente vemos en 

la pantalla. Guillermo 2alder6n (que en los cuarenta y los ci~ 

cuenta realizó filmes de cabareteras y desnudos), produjo en--

tre otros 'clasicos•: Bellas de Noche, con esta pel!cula, se 

reabrió la mina de oro de los productores, ya que basandose 

en temas de ficheras, prostituttas., g!golos, albures y homose-

xuales, etc., los productores vend!an poca calidad con muchas 

ganancias. Es aqu! donde los cómicos creen encontrar su ambien 

te 'c6mico•, dándole al pQblico chistes vulgares, picardlas de 

doble sentido y desnudos obscenos; en lugar de ofrecer ingenio 

y limpieza de actuaci6n. 

En 1969 Alfonso Arau realizó El aguila descalza, que prete!!_ 

di6 hacer situacion~s de cr!tica pol!tica, en la cinta inter-

viene el propio Arau, acompañado de Roberto Cabo, Virma Gonza

lez, Pancho C6rdova , Beta el Boticario y Héctor Herrera. 

Iniciando el sexenio echeverrista, Rafael Baledón dirige 

iAh! madre¡, con los Polivo~es (que aprovecharon su popularidad 

en televisión y trasladaron sus personajes al cine. 
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El capitan Mantarraya,de Germán Valdés, con él mismo, y 

toda la familia Valdés. 

Para servir a usted, de José Estrada, con Héctor suarez, 

Sergio Ramos "el Comanche". 

El profe, de Delgado con Cantinflas. 

Masajista de señoras, de René cardona Jr., con Héctor Lechu 

ga y Alejandro suarez 

Mecanica Nacional, de Luis Alcoriza, con Héctor Suárez, Lu

cha Villa, Manolo Fabregas, Pancho C6rdova y Gloria Mar!n. 

Peluquer·o de señoras de Cardona Jr., con m~ctor Lechuga, 

Chachita, Kippy Casado y Alejandro Suárez. 

Tacos ·al carbOn, de Galindo, con Resortes, Mantequilla y 

Sergio Ramos el "Comanche". 

También en este sexeio se realizaron; Las fuerzas vivas, 

Calzonzin inspector (de y con ArauJ, Tl'.voli (de y con Arau), 

México, México·, ·ra, ra·, ra, de Gustavo Alatristre y Ante el cada

ver de un l!der. 

El gobic=no de JosG LGpez Portillo (1976-19821 se abriO en~ 

medio de una grave crisis financiera, una devaluaciOn del peso 

mexicano, un estancamiento de la producciOn y en general, una 

crisis econOmica mundial. Además de una desconfianza de los in

nersionistas estadounidenses, cimentada por Echeverr!a. 

LOpez Portillo quer!a redimir la imagen de la inversiOn 

mexicana ante el mundo, además de que su plan abarcaba lo in-

terno, también lo externo, dentro del aJDbito administrativo, 

pol!tico y económico principalmente, 

Fue todo esto lo que le di6 auge al aspecto social y el -

aspecto cultural. Se creo la Dirección General de Radio, Tele-

visiOn y Cinematograf!a, en manos de la hermana del presidente, 
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Margarita LOpez Portillo. 

En 1978 la Iniciativa Privada aprovecho la ocasiOn para 

crear sus propias industrias, como Televicine (dependiente de 

la empresa Televisa) y filmó su primer ~xito de taquilla: El 

chanfle, esta cinta aprovechó la popularidad televisiva del 

actor cómico Roberto GOmez Bolaños "Chespirito", creador de 

muchos personajes de televisiOn:"El Chavo", "Chapul1n Colora

do", entre otros. 

Margarita LOpez Portillo desapareciO el Banco Nacional Ci

nematografico, as1 como el Centro de CapacitaciOn Cinematogra

fica (mas bien pretendiO desaparecerlo). La señora dejó en ma 

nos de la Iniciativa Privada a la industria del cine en México, 

y fue motivo para que el mercado se inundara con temas de fi-

cheras, cabareteras, braceros, y vecindades. La tematica del 

género cOmico se situara desde entonces en el ambiente de caba

ret, con trillados scketchs, y chiste vulgares y obscenos, se 

filmaron pe11culas 'cOmicas' tales como: Las del talón, ~

d1a mexicana, Bellas de noche, Las ficheras, Noches de cabaret, 

La guerra de los sexos, Las cariñosas, Muñecas de medianoche,etc. 

Durante el sexenio lopezportillista se aumentó la produc-

ciOn pero no as1 la calidad de la temática, esto afectó a los 

realizadores que habiendo dejado una buena imagen en sus anteri~ 

res realizaciones, en este periodo fue que decayó desfavorable

mente el interés en la calidad de las cintas. Más bien empezO 

a declinar el gusto populachero, a instar a las clases media y 

baja de la poblaciOn espectadora a que aceptaran el cine que se 

les ofrec::l'.a, sin emítJ.r cr"l'ti.-as. 
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También se pretendiO realizar pel!culas de 'cr!tica social' 

y pol!tica. Entre algunas pel!culas cómicas del sexenio se en-

centraron: 

Las cenizas del diputado de GavaldOn, con Piporro, Carmen 

Salinas, Kippy Casado y Delia Magaña. Esta pel!cula ridiculizó 

en buena y curiosa forma la i.magen del diputado (y demagogo), 

su forma de ser y la obteneciOn de la riqueza que obtiene al -

legar al poder. 

Patrullero 777 de Delgado, con Cantinflas. 

Picard!a Mexicana I, de Abel Salazar, y Picardt·a mexicana II 

del mismo director, con Héctor suarez. Resortes, Lalo el Mimo, 

y RamOn Valdés. 

El chanfle I y El Chanfle II de Roberto GOmez Bolaños, con 

Chespirito (él mismo!, Flornda Meza y Ramón Valdés. 

En la cuerda del hainbre de Alatriste, con H~ctor Suárez. 

El gran pe·r·ro muerto de Rogelio Gonzalez, con Lalo el Mimo, 

Pomp1n Iglesias y Roberto Flaco Guzmán. 

Ratero de Ismael Rodr1guez, con Roberto Flaco Guzman, Car-

roen Salinas, Clavillazo, la "Fufurufa", "Ferrusquilla". 

La grilla, de Alatriste, segunda parte de México, México, ra, 

ra, ra. 

Distrito Feder21, de Rogelio Gonz4lez, con Lalo el M:i.mo, Ra-

fael Inclan, Polo Ort1n, Roberto "Flaco" Ibañez, Carmen Salinas, 

Lucila Mariscal, Vitola, Pomp1n Iglesias, Resortes, Roberto "Fla

co" Guzmán, Sergio Ramos el "Comanche" y Borolas. Esta cinta fue 

un buen ú1tento de cine cOmico sin groser!as, logr6 reunjr a los 

mejores cómicos del periodo, salvo algunos que verdaderamente -

están mu~ chistosos (Inclán en la escena del "Santa ClOs" subde-
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sarrollado es verdaderamente original y graciosa). La cinta fue 

un éxito taquillero, además de que di6 a conocer a buenos c6mi

cos actuales, como lo son Ibañez, Marjscal, e Inclán. 

Mojado power de Alfonso Arau, con él mismo. Esta cinta bien 

pudiera ser la versi6n cómica de Espaldas mojadas de Galindo, es

tuvo muy bien realizada, por ello Arau se hizo asesorar de un buen 

equipo y ganaron un premio en Bearritz,Francia. 

Valent1n Lazaña, el ratero de la vecindad, de Francisco Gue

rrero, con Héctor Suárez, Susana Cabrera y Chicote. 

Lagunilla, mi barrio de Rafil Araiza, con H~ctor suárez, Lu-

cha Villa, Flaco Ibañez y Polo Ort1n. 

El barrendero de Delgado, con Cantinflas, Chachita. La ttlti-

ma pel1cula realizada por el cómico, hasta el momento de finalizar 

el presente trabajo. 

El héroe desconocido de Julián Pastor, con Rafael Inclatl. 

Lagunilla 2, de Abel Salazar, con los mismos actores que la l. 

El sexenio presente, sigue la misma pauta del 'nuevo cine• 

cómico mexicano. Los productores realizan sus pel!culas y las ex

plotan en la frontera de Estados Unidos, obviamente los temas 

tienen que ser populares: vecindad, braceros, picard1as, desnudos, 

albures y cabaretes (esto filtimo ya está decayendo mucho). Lo que 

nunca var1a es que la pobreza de trama es desplazada por los chi~ 

tes en serie, sin concordancia entre los personajes ni las cir-

cunstancias, sin el menor motivo, las 'protagonistas' se desnudan 

y dicen palabras obscenas, quizas piensan que con eso es suric1ente. 

Las pel:f··ulas actuales sor1 cnt re otras: 

Chile p.Lcantt, de R<'nl" Cardon" .lle, con Andrf.Ss Garc:ra, AJ her -
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La golfa del barrio de Rubén Galindo, con Lalo el Mimo y 

Susana Cabrera. 

El rnilusos, de Roberto G. Rivera, con Héctor Su:!irez, "Flaco" 

Ib:!iñez, Rafael Incl:!in y Roberto Cobo, Alejandra Meyer. 

La esperanza de los pobres, de Rub~n Galindo, con Resortes, 

y Delia Magaña. 

La fabulosas de·l reventOn de Fernando Duran, con Jaime Mo-

reno, "Caballo" Rojas, Yolanda Liévana. 

L'as nenas del' amor, de Angel Rodr:tguez vazquez, con Lyn May, 

Sergio Ramos, Lucila Mariscal. 

p·ie·rn·a:s cruzadas de Rafael Villaseñor Kuri, con Julissa, -

Lao el Mimo, "Caballo" Rojasro y Rafael Inclan. 

No vale n·ada la vida de Alfredo Salaz ar, con Flaco Ibáñez. 

El tonto que hact.a 11iilagros, con Miguel Angel Ferr:tz, el "Co 

manche", Gastón Padilla y Carmen Salinas. 

Nosotros los pelados de Pedro Galindo III, con H~ctor Su:!irez, 

Rubén Olivares el "Pt1as" y "Flaco Ibañez. 

El vecindario, Los f&cheros de Mart!nez Solares con Alfonso 

Zayas, Fredy Fernández el "Pichi" y TUn Tun, 

Charrito de Roberto GOmez Bolaños, con él mismo, Florinda M~ 

za, Ma. Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Angelines Fdez. 

Las glorias del gran P~as, de Roberto Rivera, con Rubén Oli

vares, Carmen Salinas y Flaco Guzman. 

Viva el chubasco de Mario Hernández con Antonio Aguilar y -

Piporro. 

Hermelinda linda de Julio Alemán con Chachita. 

El d1a de los albañiles de Mar~1nez Solares con Maribel Fer

nández la "Pelangocha", Alfonso zayas, Borolas y'Chjquil1n' 



El milusos II de Roberto Rivera, con Héctor suarez. 

Los peseros, de José Luis Urquieta, con "Flaco" .Guzman, 

Rafael Inclan, "Chelelo" y Lucila Mariscal. 

Entre fichera anda el diablo Pulquer:r.a II, d.e Delgado~. con 

Carmen Salinas, Rafael Inclan y Luis de Alba. 

El compadre trampitas de Pedro Galindo III, con.Resortes y 

Pomp1n Iglesias. 

Albures mexicanos de Alfredo Crevenna con Carmen Salinas, 

Alfonso Za:;ras y el "Comanche". 

Don ratOn y don ratero, de Roberto GOmez Bolaños, con él 

mismo, Florinda Meza, Ma. Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, 

Rubén Aguirre, Beny !barra, Chato Padilla, Angelines Fernandez y 

Alfredo Alegr1a. 

Ni chana ni iuana, de Ma. Elena Velasco, con ella misma la 

"India" Mar.!a, Rub~n Olivares el "Paas". 

Macho que ladra no muerde de V1ctor Castro, con Alfonso za

yas, Lalo el Mimo y Alberto "Caballo" Rejas. 

Cachan cachun ra, ra. Con los cachunes de la televisión. 

Mexicano ta p~~des de José Estrada, con Carmen Salinas, Ser

gio Jiménez, Arturo Alegro y Lupita Sandoval. 

Has vale pajaro en mano •.. de Fernando P€rez Gavilan con Lalo 

el Mimo, el "Comanche", y Guillermo Rivas el "Borras". 

Noches del califas de José Luis Garc:r.a Agraz, con H~ctor Suá

rez, Guillermo Rivas el "Borras". 
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El peladito de la ciudad de México de los años veinte y 

treinta, se distingu1a porque utilizaba un lenguaje y vesti

menta muy propios de su condici6n social. Ya desde tiempos -

coloniales, el carácter del mexicano viene arrastrando un 

cierto complejo de inferioridad, en el cual se refleja en la 

actitud y formas de enfrentamiento social, propias de las 

clases sociales marginadas. 

Cantinflas utiliz6 un vestuario muy representativo de las 

clases bajas capitalinas de la época: pantal6n a la cadera, 

en lugar de cinturón, un cordón que fung!a como tal, gorrito 

de trapo y en forma de corona (con piquitos y triangular), ca

miseta y chaleco, además de su 'gabardina•. 

Samuel P.a..~os, en El perfil del hombre y la cult.ura t:n i·jG-

xico, hizo un interesante estudio acerca del peladito mexicano 

y sus rasgos psico16gicos y sociales más caracter!sticos. Fun

damentado ~n el psic6logo ~dler,Ramos nos define el complejo 

de inferioridad del mexicano, como una desventaja social ante 

las otras culturas, en especial ante la española que fue la que 

imper6 en los tiempos de la conquista (ahora agregar!a yo, que 

posee el mismo complejo frente a la de Estados Unidos). "Los -

~ueblos -señala Ramos- j6venes, por su lado, dice Keyserling, 

no tienen el esp1ritu concentrado y critico. Son espiritualmen

te sugestionables pasivos, como todos los seres j6venes¡ son 

infinitamente sugestionables y soportan mala critica, por debi

lidad fisiológica y moral al mismo tiempo: están constantemente 

perturbados por un sentimiento de inferioridad." <2> 
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Entre las clases sociales, existe una que define perfecta

mente el psicoanálisis del carácter del mexicano en general,. El 

peladito mexicano, es un ente que no sabe fingir. sus necesidades 

y circunstancias más elementales, a diferencia de su contraparte· 

el burgués mexicano se ha ido adaptando paulatinamente a los -

roles que la misma sociedad le impone. 

"En la jerarqu1a económica es menos que proletario y en la 

intelectual un primitivo". (3} As1 define Ramos el motivo del 

resentimiento del pelado mexicano hacia las otras clases socia

les. sus formas de descarga, son violentas y agresivas, por lo 

regular posee un florido y gorsero lenguaje verbal. Esta es su 

forma de agresi6n, aparte de la que ftsicamente puede demostrar, 

que en resumen resulta también una 'pantalla', y un alarde. 

El pelado utiliza un recurso muy socorrido (al menos entre 

el nOcleo masculino}, y es el de la virilidad o mejor dicho el 

alarde de la virilidad. De este término se deslgozan los mejo-

res albures y picardtas populares, hasta llegar a una especie de 

obsesi6n fálica, en la que trata de demostrar que ~l es el más 

dotado, el más sexual, etc. Al contrincante le otorgÑ los méri

tos contrarios: impotente, asexual, ttmido y miedoso. El falo 

sugiere al pelado el s1mbolo de poder, de machismo, de masculi

nidad, 

Ramos esquematiza la esturctura y funcionamiento mental del 

pelado mexicano: 

"I. El pelado tiene dos personalidades: una real y otra fic 

ticia. 

II. La personalidad real queda oculta por asta Oltima que 

es la que aparece ante el sujeto mismo y ante los demás. 
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III. La personalidad ficticia es diametralmente opuesta 

a la real, porque el objeto de la primera es elevar el 

tono ps!quico deprimido por la segunda. 

IV. Como el sujeto carece de todo valor humano y es imp~ 

tente para adquirirlo de hecho, se sirve de un ardid para 

ocultar sus sentimientos de menor val!a. 

V. La falta de apoyo real que tiene la personalidad ficti

cia crea un sentimiento de desconfianza en sí mismo. 

VI. La desconfianza de s! mismo produce una anomal!a de 

funcionamiento psíquico, sobre todo en la percepci6n de la 

realidad. 

VII. Esta percepci6n anormal consiste en una desconfianza 

injustificada de los demas, as! como una hiperestesia de la 

susceptibilidad al contacto con los otros hombres. 

VIII. Como nuestro tipo vive en falso, su posición es siem

pre inestable y lo obliga a vigilar constantemente su yo, 

desatendiento la realidad." (4) 

En base a las anteriores aseveraciones, podremos sintetizar 

el caracter del pelado mexicano, no situandolo en una etapa es

pecifica, como se situó a Cantinflas entre los veinte y los 

treinta, sino en cualquier época, presente o pasada, porque --

teóricamente hemos avanzado mucho, pero emp!ricarnente, el pela

do mexicano, no considero que haya avanzado mucho, aan en la -

actualidad observamos los 'alardes' machistas que hacen algunos 

pelados capitalinos, a la manera de como lo describe Ramos. 

En s!ntesis, que la person~lidad del pelado mexicano es el 
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resultado de aspectos (negativos) importantes, que viene ar:r:as 

trando desde la conquista. El sentimiento de inferioridad, lo 

hace alardear de cosas y valores que no posee. Tiene un lengua

je muy florido en términos ricos en obscenidades, y de doble 

sentido, con alusiones fálicas, porque esto hace reafirmarse en 

las cosas y valores que no tiene el pelado mexicano; si alardea 

de ser muy potente sexualmente, significa que se siente vulnera

ble en ese aspecto. Tambi~n es desconfiado (debido a su insegu-

ridad), por lo que siempre tiende a 'vivir el momento' y a no -

pensar en el futuro, sobre este respecto tenemos algunos 'chis

tes• que refieren al "hombre del mañana", el típico mexicano que 

deja todo para despu~s y que a ültima hora se encuentra en un -

problema de falta de tiempo, con compromisos que por lo general, 

le son dif1ciles de cumplir.La personalidad ficticia, como Ramos 

la llama, conlleva aspecto machistas (que no es lo mismo que ho~ 

br1a), y le hace pensar al pelado mexicano, que como macho, es 

un ser todopoderoso y omnisciente. 
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LOS PELADOS Y SUS EPOCAS. 

Cantinflas manifestó la voz de muchos peladitos mexicanos 

de su tiempo. Como lo menciona el actor en la entrevista que 

la presente tesis contiene, dice lo que el pueblo desea comu

nicar. Su lenguaje claramente lo demuestra: un discurso tauto 

lógico que no dice nada y se enreda en s! mismo. El pelado me

xicano no sabe comunicar sus deseos y si lo hace, es en una for 

ma burda e ininteligible. Sólo posee las picard!as, los albures 

y los dobles sentidos para expresar su descontento, su insegu-

ridad y temores. 

Como personaje cómico (llevado al absurdo), Cantinf1as re

trató prefectamente a los peladitos de su ~poca. Porque en ese 

tiempo era común el vestuario que utilizó Cantinflas, no cousi

d;:;ro que le haya copiado el vestuario a "Chupami:r.:to", como se 

piensa. No, lo que hizo fue personificar al pelado. Como prueba 

de ello, se encuentran los periódicos de ese momento, en donde 

se pueden observar dibujos y viñetas que retrataban prefectame!!_ 

te y similar a como Cantinflas vistiO, la moda de aquel tiempo. 

De hecho, que el periódico "Universal", abrió una convocatoria 

al público, para que concursarancon dibujos cómicos en su se-

cci6n dominical, el premio seria trabajar como colaborador del 

diario, esto fue a finales de los veinte y mediados de los trein 

ta. Existe una gran cantindad de periódicos de ese tiempo, en el 

que las caricaturas tenían el mismo vestuario utilizado por -

Cantinflas y "Chupamirto". 

Actualmente existe un programa de televisión que tiene mu-

cho éxito, en él actúa el cómico H~ctor suarez. En dicho progr~ 
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ma llamado ¿Qué nos pasa?, el c6mico Héctor Suárez viste y 

caracteriza diferentes personajes urbanos y populares, para 

hacerlo, utiliza en la caracterizaci6n, el vestuario que --~ 

viste realmente e:¡_ personaje a parodiar. Si el actor vistie-

ra otra ropa distinta a la que se vé en la realidad, tal vez 

el pllblico ni siquiera supiera de quién se trata, por eso el 

actor recurre al disfraz para darle m~s veracidad a la carac-

terizaci6n. Vemos a suarez vistiendo una graciosa gorra en fo~ 

rna de plátano, playera, pantal6n de mezclilla y tenis, perso-

nificando al peladito actual de la ciudad, esto no significa 

que todos los que vistan de esta forma lo sean, pero dentro de 

la caracterizaci6n intervienen también la forma de hablar y de 

comportarse del personaje. 

Testimoniando este estudio, y para complementarlo, se busca

ron los peri6dicos de finales de los veinte hasta mediados de 

los treinta, para localizar a "Chupamirto", personaje de las ti

ras c6rnicas dominicales, del cual supuestamente, Cantinflas -

copio el vestuario. 

Si observamos el transcurso de 1'Chupamirto'~ en la serie de 

tiras c6micas, podremos observar que '1Chupamirto'' también fue 

evolucionando en su vestuario: En sus inicios, vest!a el 'zara

pe' y la ropa del mexicano rural de esos tiempos; hasta los -

años treinta, ~Chupamirtd'utilizar1a el pantalón ca!do, chaleco 

y camiseta. El lenguaje también sufri6 transforrnaci6n, primero 

era muy rural, casi no hablaba, después utiliz6 términos como -

'rotos' para designar a los burgueses de la época. 
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Lo que se puede admirar del personaje de Cantinflas es 

que tuvo la suficiente creatividad como para caracterizar a 

un miembro de las clases marginadas de la sociedad mexicana 

de los veinte y los treinta; identificarse con el pablico y 

matenerse en su sitio hasta la actualidad, debe ser un m~rito 

que no cualquier c6mico o actor puede tener. En 1986 Cantin-

flas cumplió 50 años de haber debutado en el cine mexicano, 

y los reestrenos que se proyectan actualmente, confirman que 

el c6mico sigue en el gusto del püblico mexicano, las clases 

populares, específicamente. En el transcurso del tiempo, podrá 

surgir otro c6mico, que igualmente guste a las clases popula-

res mexicanas, pero las cintas que realiz6 Cantinflas durante 

la época dorada del cine mexicano, y la fama que le ha dado a 

su personaje a nivel mundial, esto, es algo que muy pocos ac

tores podrán realizar. 

Cantinflas necesitaba evolucionar al personaje, fue por eso 

que cambi6 de imagen, porque no solamente había que identifi-

carse con las clases marginadas del principio, sino ahora con 

las clases media y baja actuales, en especial la clase media, 

que es una poblaci6n muy importante en la producción y sobre -

todo en el 'consumo' de películas. 
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NOTAS. 

(1) Ramo,ii. s.ai'nuéL';·El· perfil del hombre y la cultura en México. 

calypsa''e'"i 4?. 
· .. 

":.:. ;:!~- _;-:• < 

(2) 
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CAPITULO V 

CANTINFLAS,UNA RECREACION DE MARIO MORENO REYES. 

No rias demasiado: el hombre in
genioso es el que menos rie ••• 

George Herbert 

El éxito de Cantinflas reside precisamente en que represen

ta a un nacleo social y popular de la sociedad. No retrata al me-

xicano como incorrectamente se ha pensado, pero si da la imagen del 

peladito de barriada como sus hom6logos: el picare de España, el 

roto en Chile, el descamisado en Argentina. Pero siempre como per-

sonaje del populacho. 

Cantinflas como personaje posee elementos puros, populares 

que dan simplificación en rasgos vivos y agudos, especificas del 

pelado mexicano. Posee audacia, lujuria y espontaneidad, libertad 

e ingenuidad, mezcla el sentimentalismo (tipico de nuestro cine) 

y la sensibilidad. 

Adem~s de que Cantin~las tiene la facultad de adecuarse a 

las circunstancias, como los bufos de la literatura, el personaje 

de la gabardina, tiene una combinaci6n de caballero y plebeyo; e~ 

to es que se ambienta en su medio natural, y entre las clases al-

tas. 

Esta simbiosis se contradice continuamente, el caballero 

y el picare, el ingenuo y el astuto, el torpe y el audaz. El c6mi 

co puede representar estos conceptos a la perfecci6n. 
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La milenaria tradici6n del bufo, depurada y completamente 

para hacer re1r al pablico. Los grandes clowns de la pantalla mu

da proced1an de los espectáculos como el music-hall inglés, el 

circo de Latinoamérica, la feria rural en M~xico, etc. El cine

matógrafo adaptó la m~s antigua sabidur1a de la risa popular al 

medio nuevo de expresi6n a trav~s de la imagen. 

El cómico es imagen porque el espectáculo popular es óp

tico. El circo es imagen de luz y colorido. En el music-hall in-

glés por ejemplo, estaba prohibido usar mucho el lenguaje verbal 

porque esto lo hacia competir con el t~atro. Se notar§ que al an~ 

lar facultades, el potencial de otras se desarrolla m§s completa

mente, la m1mica de los c6micos se fue desarrollando en forma ace 

!erada. 

Cantinflas pose1a rasgos caracter1sticos del mimo, porque u

saba su cuerpo y gesticulaciones, además de que tuvo otro elemen

to distintivo: el lenguaje cantinflesco. Un discurso que se enri

quec1a de muchos términos, sin secuencia 16gica, que no dec1a na

da, pero que se escuchaba gracioso, y que finalmente sirvi6 al -

personaje para defenderse ante el mundo (su medio social). 

Todos los cómicos tienden a la tipificaci6n, a la pantomima y 

lógicamente, al absurdo. Cantinflas era el p1caro, ingenuo perso

naje que no pierde su dignidad de pelado, de macho lumpeniano. 

Una observación personal, se refiere a la observación de que 

entre m§s extremoso sea el c6mico, menos risa causar§ al especta

dor, debe poseer un equilibrio adecuado, no ser tan 'inteligente' 

ni ser tan prosaico. Lo primero hace que el pOblico se aburra, lo 

segundo puede ser tan burdo que el pablico se sienta ofendido. 
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Aunque la sátira y la iron!a son formas más refinadas y cul

tas del género cómico, el éxito reside en no cansar al pUblico 

con los mismos patrones y chistes, o sea, la repetición de la 

repetición. 

Es ilógico realizar comparaciones entre un cómico y otro, 

cada cual tiene su estilo propio, sus representaciones y su -

forma de hacer re1r, que en altima instancia es lo verdadera-

mente importante. 

El cómico, en cualquiera de sus formas, representa algo 

fuera de lo cotidiano, el absurdo (abs-ordo, rompimiento del 

orden establecido}, en su más extrema manifestación. El cómico 

define las situaciones graciosas, alegres, y a la vez aporta la 

cr!tica de manera que no sea tan obvia. 

El género de la comicidad var!a de acuerdo a la mentalidad 

de las distintas culturas, de su ideosincrásia. As! que ser!a 

difícil y hasta inconveniente comparar el humor anglosajón con 

el humor latino, por ejemplo. 

Hubo una etapa en la que se comparaba a Cantinflas con el 

genio de Chaplin, el resultado puede ser el mismo que en Francia 

se compare a otro cómico con Linder o Fernandel, y as! por el es

tilo. Lo cierto es que cada uno de estos cómicos se cesarrolló 

en un ambiente social y cultural distinto; aunque el ~umor y la 

risa no tienen fronteras, ni nacionalidades, los comeciantes y 

el pablico sí la tienen, pero lo que influye son los anteceden

tes históricos y sociológicos en donde se desenvuelven. 

Los admiradores de Chaplin y de Cantinflas, as! como los de 

todos lo cómicos del mundo, acuden al espectáculo cinematográ-

fico para ver los absurdos que éstos cometen. 
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La ültima pelicula de Cantinflas, en reestreno: Por mis 

pistolas, se está exhibiendo en varias salas de la capital. Du

tante esta investigación, asistí a ver dicha cinta, y es ver-

daderamente significativo, ver la cantidad. de püblico que acu

dió a ver la pelicula, todos reían con los enredos verbales del 

mimo, como hace 19 años, , porque la cinta es un reestreno de 

1968. Las interminables filas para conseguir los boletos en los 

cines (zonas populares} hacen constatar que el cómico aún esLá 

vigente y se mantiene inamovible en su sitio a base de reestre

nos solamente. 

¿pero qué tiene de especial Cantinflas? ¿Por qué se mantie

ne todavía en el gusto de las clases populares? 

Mario Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1913 en la ciu

dad de México. Llegó a la vida en un hogar muy modesto, fue el 

cuarto hijo de una familia numerosa, en total serian 8 hermanos. 

Su padre Pedro Moreno Esquivel, fue un modesto empleado de co-

rreos, hombre recto y honesto, que supo guiar a su familia. Ma

rio Moreno continuó estudiando hasta llegar a la Universidad, 

donde se matr~culó en la carrera de Medicina. El estudio lo al

ternó con los bailes de moda: fox-trot, tango, charleston. En

tre sus cualidades estudiantiles, destacaba parodiar las cancio 

nes de moda, hacer reir y actuar con chistes, delante de los in

vitados en las fiestas a las que era muy asiduo. 

La dificil situación económica, hizo emigrar a la familia 

Moreno a Jalapa Vercacruz, y Mario tuvo que ayudar al gasto fam~ 

liar, fue su inicio en 'las tablas•, en una humilde carpa donde 

sal!a pintado del rostro, simulando los rasgos para que ninguno 

de sus parientes lo pudiera reconocer. 
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Ante la negativa familiar de que fuera actor cómico, Mario 

se fue del hogar para convertirse en un "cómico de la legua", 

recorriendo casi todos los estados de la RepGblica. 

Mario Moreno supo retratar perfectamente al ndcleo más hu

milde de la sociedad mexicana, el peladito, el lumpen capitali

no, era llevado a la escena a través del 'hombre de la gabardi

na'. As1 se identificó con su indumentaria: playera blanca ce

ñida al cuerpo, pantalón humilde casi cayendo abajo de la cintu 

ra, detenido por un cordón, un hilacho colgado al hombro, era 

su •gabardina', un pequeño chaleco, que no era de su talla. y 

un sombrerito de trapo; un paliacate atado al cuello. Su rostro 

era sencillo, adornado con un ralo bigote en las comisuras de 

la boca. Además siempre llevaba una colilla c&si terminada de 

cualquier cigarrillo en los labios. 

Mario moreno supo representar bien su personaje, nacido en 

un barrio muy popular de la capital mexicana: Santa Mar1a la 

Redonda (en Garibaldil fue la cuna del c6mico de la gabardina. 

El lugar donde se desarrolló fue un sitio en el cual se enseña

ba a usar las manos, ya fuera para gesticular o para defenderse, 

el arte de la mimica, tan usado por el mexicano, las palabras 

de doble sentido o los albures como mejor se conocen, eran in

gredientes que no faltaban en las conversaciones. Todos estos 

elementos influyeron en la formaci6n del personaje. 

Después de muchas peripecias, Cantinflas entró a trabajar 

en una carpa, por el rumbo de Azcapotzalco, llamada carpa "So

telo", también trabajó en una carpa llamada "Ofelia". Después 

pasarla a trabajar a "La Vaquita" en las calles de Bol1var y 

Mesones, en el centro de la capital. 
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Una hermosa bailarina rusa, hija del propietario de la 

"Carpa Valentina", propuso a su padre que contratara al cómi-

co que trabajaba en la carpa "Sotelo". Valentina Subareff que 

seria más tarde la esposa del cómico era el nombre de la bai

larina rusa que confi6 en el éxito de Cantinflas, adn antes de 

que éste fuera famoso. Valentina y su hermana Olga trabajarian 

al lado de Cantinflas, ésta dltima seria también esposa de o

tro c6mico: Schillinsky. 

Cantinflas empez6 a trabajar en el "Salón Mayab", sitio en 

el que triunf6. El empresario José Furstenberg renov6 el local 

aprovechando la popularidad del cómico, y le cambió de nombre -

al sitio por el de "Follies". Se comenzó a dar publicidad al -

cómico y Cantinflas empez6 a cosechar fama. Después de algunas 

giras por Centro y Sudamérica, el cómico paso a ser empresario 

del ~Foll~es~, a instancias de Forstenberg. 

Corr!a el año 1936 cuando fue llamado para representar un 

pequeño papel en No te engañes corazón, filme que marc6 su de-

but cinamatográfico. Pero volvió de nuevo al teatro Follies y 

all! conoció a un cómico ruso (más tarde director cinematográf~ 

col, que fue famoso en la Rusia zarista: Arcady Boytler, éste 

se uni6 al mimo mexicano como consejero y director en varias -

cintas. 

Después Cantinflas asociaria su talento natural, con Santia 

go Reachi y fundarian una empresa productora llamada Posa, Films 

S.A., en donde se filmarian todas las cintas de cantinflas. 

Hasta la fecha existen muchos comentarios buenos y malos de 

cantinflas, criticas muy parciales y también las hay imparciales, 

pero lo cierto as que éstas siguen dando publicidad al actor. 
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En 1986 Cantinfl.as fue designado mascota de la Sel.ecci6n 

Nacional de futbol, en nuestro pais, en el pasado Mundial de 

futbol. Hubieron entrevistas televisivas, notas periodisticas, 

mucha publ.icidad para dar a conocer el suceso. Más tarde el. -

actor se retractaba de lo acordado, para luego vol.ver a acep

tar el titulo. También se promocionaron anuncios publicitarios 

con Cantinfl.as anunciando un rastril.l.o de a:f.eitar, asimismo, 

en la actualidad Cantinfl.as tiene un breve programa infantil 

llamado "Cantinflas Show", en donde se hacen breves biografias 

de hombres ilustres; hasta hoy Cantinfl.as no ha dejado de tra

bajar. Las nuevas generaciones saben de la existencia de un -

personaje llamado Cantinfl.as, algunos espectadores infantil.es 

no han visto muchas peltculas del personaje de caricaturas que 

ven por l~ tclcvisi6n, pero otros; si han visto sus pel~culas 

(atrasadasl y siguen uniendose al pQblico que aplaude al mimo. 

En el peri6dico"Excélsior" apareci6 una nota periodisti

ca de Arturo Xicotencatl., el 22 de marzo de 1985, titulada: 

"Cantinflas representa l.o que nadie quisiera ser •.. " En esta 

nota periodistica, el autor entrevista a una sociol6ga univer

sitaria, Jaqueline Avramow, hace una severa crttica a lo que es 

y lo que representa el. personaje de Cantinfl.as: 

"Cantinflas es imagen de· atraso, representa a las clases mar 

ginadas, por eso ciertamente resulta vergonzoso y denigrante 

que haya sido elegido como símbolo de la Selección Nacional de 

Futbol., pues gente como él significa un problema para nuestra -

sociedad y el país", 

Criticas como esta, recibe el c6mico regularmente. Pero lo 

cierto es que Cantinflas quiérase o no, representó a la masco-
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ta del Mundial, porque este personaje se identifica con las 

clases marginadas de la sociedad, y éstas se siente represen

tadas por el personaje, además de que los patrocinadores supi~ 

ron elegir muy bien al personaje, éste tiene tanto pQblico -

que su solo nombre da publicidad a cualquier evento. El poder 

masivo que tiene Cantinflas en las clases marginadas de la po

blaci6n lo constata el hecho de que cada e1ecci6n presidencial, 

hasta la Gltirna realizada en nuestro pa!s, gente 1 de1 pueblo' 

otorga votos a Cantinflas, ya sea corno diputado o cua1quier pue~ 

to pOblico que sea. Este hecho nos dá un breve panorama de lo -

que representa el personaje en el gusto popular. 

Si en México, a veces se critica al personaje de la gabar-

dina, en. Estados Unidos hasta se ha llegado a institutir el. "D!a 

de Cantinfl.as", que se celebra en Los Angeles Cal.ifornia, el 7 

de octubre. 

Cantinflas es conocido mundialmente, ha recibido infinidad 

de homenajes de organizaciones internacionales, tales como la -

Organizaci6n de las Naciones Unidas y l.a Organización de Estados 

Americanos. Ha recibido las llaves de la ciudad en Paris, Nueva 

York, San Francisco, Bogotá y San Juan de Puerto Rico, en donde 

también fue nombrado ciudadano distinguido. En la Universidad de 

Ann Habor fue nombrado Doctor en Humanidades¡ le han dado l.os 

t!tulos de "Mister Amigo" y "Mister Internacional". Ha presidido 

en calidad de "Gran Marshall", la "Gran Parada" que se efect!la 

en la ciudad de Nueva York, con motivo del D!a de la Raza. 

"Nadie es profeta en su tierra", recita un proberbio, Can

tinflas nunca pretendi6 llegar a tener tanto éxito, éste lo logr6 

porque tiene talento, desde sus primeras actuaciones c6micas ya 
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explotar. 
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Si Cantinf las no hubiese tenido el desarrollo ideol6gico 

o demag6gico que ha tenido su personaje¡ entonces s:C se le con 

siderarf.a obsoH!to y anacr6nico en l.a actualidad. Entonces s:i: 

representaria un atraso ideol.6gico, un enaltecimiento a la va

gancia y a la ignorancia, factores negativos de una sociedad. 

Pero Cantinflas se diO cuenta del. enorme poder que ten:l'.a con -

las masas (clases populares} y por eso fue que aprovechó éste 

para cambiar su lenguaje agresivo, coloquial y sin sentido para 

dec:Cr mensajes, que.pueden parecer demagogia, pero que a las -

clases populares les puede gustar. Los medios masivos de comu

nicación también aprovecharon esto y tomaron como s;[mbolo al peE 

sonaje. Porque en México se utiliza mucho la critica destructiva 

muy raras veces se da relevancia a lo positivo de las cosas o 

las circunstancias, sobre todo .... ~antln.Clas apro·v·ech6 WU:i'" bien :::u 

proyecci6n, y su momento, el momento en el cual la tem::itica del 

cine mexicano estaba encasillada en los dramas maternos y senti

mentales, en las comedias rancheras. etc., Boytler fue quien le 

di6 m~rgen e importancia a un tema hasta entonces inexplorado en 

nuestro pais (en la cinematograffa}: la comicidad. 

Un factor comercial muy importante en la industria cinema

togr~fica es el püblico a quien va dirigido el filme. El gusto 

popular, el masivo es el pübl.ico que consume el producto (los -

filmes]. Es a este pablico a quien se trata de interesar, a este 

pOblico le gustan las cosas simples, cotidianas, que hasta ciertof"n7o 

lo hagan evadir los problemas, la comicidad es un buen recurso 

para hacerlo. 



146 

Mientras mas se estiliza una farsa, más alejada se encuen

tra de la realidad, menos acercamiento tiene con la risa. La risa 

se acerca a lo cotidiano, a lo fatuo, a lo que sale de lo coman, 

pero está inmerso dentro de éste. Si se pretende un placer est~ 

tico viendo una cinta c6mica, se caer!a en un placer intelectual, 

nada mas alejado del chiste. No por ende, algunos filmes chapli

nianos carecen de estética, pero si tenemos en cuenta los facto

res culturales y sociales; del gusto mexicano (el popular), no 

hay más que se acerque a éstos que los filmes que ha realizado 

Cantinflas. 

Resulta contraproducente, comparar el trabajo de ambos cG

micos, pero ello nos lleva a delimitar el objetivo de ambos: 

el hacer re!r al püblico. Chaplin fue un genio en el arte de 

hacer re!r, pero sus filmes también ten!an mucho de• conten.il.-

do cr.tti~ haci;¡ J,.;=1, ~ociede.d. C.::.ntinfl.::n si.i.üpl&rn~ni.;.~ pretendió 

encarnar a un personaje cotidiano y comG.n en las calles de una 

ciudad, quizá sin intenci~n pudo ser una critica al personaje. 

La personalidad de Cantinflas fue transformándose paulati

namente, de otra forma se habr!a encasillado permanentemente. 

La~ pel!culas de cantinflas reflejan una comicidad limpia y tran~ 

parente, lo opuesto a los filmes 'c6rnicos• que vemos en la ac-

tualidad. No necesita de escenas pornograficas, ni de obscenida

des para hacer re!r a su público. Las cifras de taquilla de sus 

actuales reestrenos lo comprueban, pese a las criticas negativas 

que ha recibido siempre, C~ntinflas ocupa un sitio en el gusto 

popular, que dif!cilmente algún actor c6mico podra igualar. Ese 

es para mi el mérito de Cantinflas, que no ha recurrido a lo bu, 

do ni a lo grosero para gustar al pl1blico popular mexicano. 
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EPILOGO DE UN PERSONAJE. 

Cantinflas surgiO cuando más falta hacían los cómicos en 

el cine nacional. Nació cuando Roberto Soto ya declinaba en -

las actuaciones de carpas; éstos fueron los inicios y las •ta

blas• del más tarde actor cinematográfico. Cantinflas aprove-

ch6 muy bien el sitio aOn vac1o en el cine mexicano, con una i~ 

dustria joven, débil, que tenía como referencia al cine de Ho-

llywood; con un püblico ávido de comicidad; con un gobierno que 

deseaba radicalizar al país, y borra la amarga huella de una -

revolución aün reciente. 

Los inicios del cómico, como los de un juglar, fueron en 

los estratos más humildes, frente al pOblico populachero, espo~ 

táneo y agresivo, sin mucho sentido crítico. Fue este püblico 

el que le di6 el impulso necesario, para que Cantinflas llegara 

hasta la pantalla cinematográfica. 

Cantinflas no es, ni pretendiO ser el representante del me

xicano, en su personaje, sino que éste manifestó la ideolog.!a y 

la inconformidad de un nücleo marginado de la sociedad, el lum-

pen capitalino, el peladito de barriada, que lo mismo se defien

de de la policta que de sus congéneres. Su carácter es contras

tante, pero siempre a la defensiva, ingenuo y astuto, vividor y 

vago sin prejuicios y libre. P1caro, pero siempre está presente 

la imagen de un esptritu libre y c6mico.Recre6 un personaje coti

diano. 

Cantinflas se basó en la improvisaciOn verbal, en la natura

lidad y en el ingenio, que actores de las carpas mexicanas poseí

an. En las carpas los libretistas y apuntadores se limitaban a -

describir una situación y eran los cómicos quienes con su ingenio 
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realizaban libremente los scketchs, tal y como los hicieron 

por muchos años Beristain, Soto y más tarde Cantinflas. 

El objetivo primordial era divertir al püblico con chis- -

tes y situaciones chuscas o sat!ricas, retomadas de las calles 

del barrio, que era el ambiente natural del pablico. 

Fue en Nápoles, Italia, durante el siglo XVII, como lo ·des

crib!a Goethe, que ya hab!an personajes como Cantinflas, eran 

clowns o comediantes, que divert!an al pOblico y generaron la 

Commedia dell' Arte Italiano; al igual que el exponente más -

famoso de esta comedia llamado Polichinela: Cantinflas improvi

zaba el diálogo, un diálogo muy personal ·y fluído, que era lo 

que atra!a al pablico. 

Cantinflas se determin6 por este lenguaje, definido por -

algunos diccionarios como el lenguaje cantinflesco, consisten

te en hablar mucho y nodec1r: nada. Si el cómico lo retom6 de 

algtin personaje de barriada, al transportarlo al escenario, no 

le quitaba con ello originalidad y gracia; pero sobre todo, a-

gresividad, ya que €sta era un factor cotidiano, servia de es-

cudo y defensa. 

Cantinf las divert!a al pQblico defendi~ndose de lo que no -

sab!a,en un mundo por demás ordenado, establecido, que no lo -

aceptaba y ~l utilizaba la agresión verbal para sentar su propia 

filosofía. Como en el juicio de Ah! está el detalle, o las de-

claraciones de El gendarme desconocido. 

Además de su caracter1stico discurso, Cantinf las se identi

ficaba por su vestuario, al igual que sus contemporáneos: Don -

Catarino, Medel, Herrera, Wilhemy, etc. Pero ~ste no significar1n 

que la gabardina o el pantal6n ca1do sean Cantinflas, si estos 

elementos lo identificaban, no eran la esencia del'~ersonaje. 
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Cantinflas como personaje, pose1a un carácter optimista 

astuto y rebelde; era el p1caro, el vagabundo y el marginado 

social. 
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EL VESTUARIO DE CANTINFLAS. 

Uno dé los actuales investigadores linguisticos italia-

nos llamádó Üml::ÍE!rt6 Eco, realizó un ensayo retrospectivo sobre 

lo que sign:Í.:Éica ·.el vestir en el ámbito humano. 

Existe ~~y pqco material en México, que hable sobre un te

ma tan interés_ante y ancestral. "Psicolog:ta del vestir" repre-
--, -- -' _--

senta una b~se antropológica para el estudio del vestido. 

¿Por qué tomar este tema? 

Para analizar algunos aspectos del vestuario de Cantinflas. 

Cantinflas como ya se sabe, se distinguió por el atuendo t~ 

pico que lo representaba en las carpas y en la pantalla cinema

tográfica; si el vestido, como menciona Eco y los otros ensa--

yistas, representa ciertos factores sociales, culturales, econ~ 

micos, etc., determinaremos la importancia y los motivos que --

llevaron .al personaje a elegir dicho atuendo en sus actuaciones. 

El_vestido tiene tanto significado como el lenguaje verbal, 

a simple vista determina conceptos no verbales que dicen mucho 

de quien lo porta. 

Cada cultura tiene sus propias modalidades en el vestir, -

asimismo una prenda X tiene distinto significado en la región 

donde se exhibe, esto equivale a ser un signo semio16gico y so-

cio16gico que varía de acuerdo a la idiosincrácia de cada cul--

tura. 

Al mismo tiempo es la propia sociedad la que determina y 

emite los códigos y sanciones a quienes se salgan del esquema 

establecido: Un oficinista cualquiera, no podría en shorts (aun-

que le resultara cómodo) a su empleo y menos presentarse ante 

sus superiores vestido deportivamente; tampoco le es 'permitido' 
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a mediod:Ca con un traje de etiqueta a ver un partido de fut

bol. 
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El vestido posee c6digos que comunican la posici6n so-

cial, econ6rnica y cultural del inidividuo. A simple vista es 

fácil detectar el costo aproximado (situaci6n económica) de una 

prenda de vestir, observando su calidad, textura, diseño, color, 

etc., también se puede detectar, en el conj'unto de prendas por

tadas por cualquier individuo, hasta su ocupaci6n: si viste so

tana, lógicamente que será sacerdote; si viste overol, puede ser 

obrero o mecánico; si viste un traje y corbata, seguramente será 

un empleado de oficina. 

Quizá uno de los elementos que constituyen al vestido, sea 

el aspecto sexual y su connotación derivada, en la diferencia de 

los sexos, en cuanto a tendencias en el vestir, se delimitan al

gunos aspectos importantes: En la mujer, existe siempre arnbiva-

lencia entre el exhibicionismo y el pudor; en el hombre, existe 

un atributo sutil y simbólico, relacionado con el poder, la su-

perioridad y el dominio. 

Existe un test psicológico llamado " El test de la figura h~ 

mana" de Karen Mac Govern. en el cual se motiva al sujeto a ana

lizar a que dibuje la figura de un hombre y una mujer, dependie~ 

do de qué tipo de accesorios dibuje el individuo, éstos represe~ 

tarán s1mbolos psicológicos: El cintur6n en el hombre, significa 

virilidad, dominio, hombr1a. La corbata, por ejemplo, significa 

un s1mbolo netamente fálico. Los botones representan dependiendo 

de su colocaci6n en el dibujo dependencia materna. 
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Al invadir un terreno 'prohibido', la mujer ha rebasado 

muchos prejuicios, en cuanto al uso del pantal6n, prenda que 

se consideraba (creo que hasta la fecha) puramente masculina. 

George Sand fue una de las pioneras en este aspecto, ya que -

estaba mal visto en su época, que una fémina utilizara semeja~ 

te prenda. Esto no solo trajo cierta comodidad a la mujer, sino 

que implic6 un desafío a los viejos preceptos existentes en el 

siglo pasado. 

El traje burgués nos habla de las intenciones o la imagen 

que quiere proyectar quien lo porta, Francesco Alberoni (otro 

de los autores del citado texto), menciona que éste se inici6 

como un elemento diferencial entre las clases sontrarias del -

siglo pasado: "El traje burgués se impuso después de 1848, fre~ 

te al traje de la antigua clase dominante, se distingue por dos 

componentes fundamentales: es sobrio, oscuro y austero," (J.) 

El traje burgués tal y como lo describe Alberoni, se ha 

desarrollado hasta convertirse en el típico traje gris, que por 

tan los burgueses actuales. 

En México, durante los años veinte y treinta, imper6 ehtre 

la poblaci6n marginada una moda muy representativa de la misma: 

los pantalones a medio caer. 

Serta comprometedor emitir una hip6tesis tan aventurada, pe

ro bien pudiera ser que inconscientemente la clase marginada 

quisiera satirizar la moda de la clase dominante de los veinte, 

una clase en plena efervescencia: el chemisse femenino y el lar

go saco masculino, 

Lo que si resulta obvio, es que las tiras cómicas de la ~P9. 

ca tuvieran como vestuario de los barriobajeros el pantalón car

do. En el peri6dico "Universal" durante el inicio de los años 

veinte, hasta mediados de los treinta, surgi6 un personaje de 
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tiras cómicas llamadO"Chupamirto", de un caricaturista J. 

Acosta C., pero, ¿qué tuvo de singular este personaje de ti-

ras cómicas dominicales? Muchos escritores y periodistas mexica

nos aseguran que Cantinflas fue la copia viviente de dicho per

sonaje. 

A decir verdad, el vestuario que empleaba Cantinflas era muy 

parecido al de "Chupa111irto", hasta la ingenuidad y el lenguaje 

(precario) de "Chupamirto" se parece al utilizado por Cantinflas. 

Pero "Cilupamirto" cambió de vestido de acuerdo a la época de 

sus publicaciones; al principio utilizaba un 'a~ate' o •saya', 

que denotaba al personaje rural, tambi~n ten!a atado a la cintu

ra un 'fajero•, esto fue durante los años veinte. En los años -

treinta, "Chupamirto" utilizaba una playera blanca, un chaleco, 

y pantalón ca!do de la cadera, y sostenido por una especie de -

'rebozo' en la cintura, mostrando ya al perscn~jc urbano. 

Si Cantinflas surgi6 como un personaje populachero, no ten

dr1a por qu~ copiar una moda representativa del nacleo margina

do de ese tiempo. Los pantalones ca!dos eran algo as!, como un 

sello distintivo de las clases marginadas de la sociedad de los 

veinte y los treinta. El hombre que tuviera una posición esta-

ble y fuera 'decente•, usar1a cintur6n, tirantes y dem~s acceso

rios que detuviera la ca1da del pantalón. Los 'pelados•, los -

'vulgares• usaban el pantal6n abajo de la cintura, casi ca!dos. 

El cintur6n masculino por lo tanto, representar!a la autori

dad, la virilidad y el poder. Remont~ndonos al test de Mac. Go-

vern, esto es lo que significar1a el cinturdn. El cinturón mani

fiesta fuerza y en ocasiones amenaza: los niños eran azotados y 

castigados f1sicamente por sus progenitores a cinturonazos. El -



cinturón es un elemento t~picamente masculino. Cantinflas y 

las clases marginadas de los años veinte y treinta, .omitfan· 

15l. 

el cinturón en su atuendo, como una forma de mostrar:.:sti v~_rne;.,--

rabilidad, su debilidad y opresi6n. 
<:-

, -- _: f:.: ¡ ~!:~::. 
,_,~._,.:: . 

A diferencia de los marginados, los burgueses.éu(i;i¡zal:,~l1 el 
'~. •' ·:~'; ~'."(~ .>>:;., .. ' ··:e 

cinturón y otros elementos que reafirmaban su .posi~i6n/~.oci~'-ec~ 

nómica: Cadena dorada colgando del chaleco al bolsillo~é,aef.'P.«;i.nt~ 
lón; chaleco haciendo juego con el traje; corbata o' moño; f_istol 

y mancuernillas. 

Los refranes populares abordan en cierta forma el papel que 

cumple el cinturón para la virilidad y la autoridad masculinQ 

"Ya fájate los pantalones •.. ", "Mételos en cintura ••• " 

Una observación personal, es que cuando un varón se siente -

retado o 'herido' en su masculinidad, inconscientemente, tal 

vez, se sube el pantal6n a la cintura (como fajándose), o seco-

loca los pulgares dentro del cinturón, en una forma de reto. Es 

un prototipo machista en nuestro pafs, el hombre que usa una he-

billa muy ostentosa y exageramente grande en el cinturón, Si es-

ta es la imagen del macho ••• 

Cantinflas bien pudo satirizar la imagen del macho, del ho~ 

bre poderoso y prepotente: el ~ntimacho, el antihéroe. La misma 

imagen de los cdmicos estadounidenses, pero adaptada muy al es-

tilo latino. Los débiles y cobardes cómicos (del cine mudo esta-

dounidense), huyendo del musculoso villano. 

Cantinflas utilizó los pantalones cafdos porque era una mo-

da representativa de la época, en lugar de cintur6n usaba un la-

zo o mec&te, para detener su pantalón, no es tan aventurado pen-

sar que el peladito de ese tiempo usara este recurso como una -

sátira al traje burgués, si los elementos con que contaba para 



demostrar su descontento ante las marcadas contradicciones 

de clase. 
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Una sola de las pel!culas (de las pocas que tuve acceso}, 

de Cantinflas, muestra al cómico con el pantalón finalmente ca! 

do,. Por mis· pistolas, es la cinta en la cual, cantinflas se mues 

tra en esa condición. En dos escenas, una de ~stas, cuando esta 

con 1.e. prima (Isela Vegal., bailando delante de .sus parientes, el 

cdmico graciosamente no alcanza a detener el pantalón y éste cae 

al piso, mostrando su ropa !ntima (una malla de color chillante} 

la prima se cubre el rostro pudorosamente. La segunda 'ca!da' -

ocurre en una escena en la que el cdmico-h~roe, enfrenta un due

lo contra el villano de la cinta, tambi~ deja ver su ropa inte

rior (otras mallas de color rojo} .• Nos hace pensar que tal vez 

exista cierta tendencia hacia el anti-erotismo, ya que el cómi

co no lo hace por incitar a la sexu<1.lid.e.d, :::!no que lo hace de 

una manera rid!cula, el héroe que usa mallas de color chillante. 

Podr!a tambi~n pensarse que es un momento de tensión, sobre si 

se le cae o no el pantalón al cómico. Este denota indicios de 

travestista, o fomenta el vouyerismo en el espectador. Lo esen-

cial, es que el cdmico proyecte una :Unagen blanca e inocente, 

ante el pablico, recordemos que el cómico en general, es una pe~ 

sona que esta•·alejada del sexo, y si tiene· alg11n acercamiento al 

tema, lo tratar~ en forma sutil o simplemente lo evade. 
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LA TRANSFORMACION DEL PERSONAJE. 

Cantinflas utilizO en sus primeras actuaciones el maquilla

je del mimo de carpas. Ademas se pintaba un ralo bigote en las 

comisuras de la boca, para demarcar su ascendencia ind1gena, al 

igual que Turpin, Chaplin, Groucho Marx; Cantinflas utilizo 

un bigote caractertsttco de nuestros or1genes. Su maquillaje;era 

primeramente el del payaso de circo, el del clown, ten1a inmer-

sa la met4fora de la despersonalizaci6n del objeto, por el obje

to (payaso!, personalizado. 

Cantinflas fue anarquice en su primera etapa, ya que si bien 

se adaptaba al mundo de la burgues1a, se ambientaba tambi~n con 

el populacho de los barrios bajos. 

Los mecanismos utilizados por ~l mismo, son caracter1sticos 

del cOmieo en general, Violencia, torpeza, enredos (gags), muchos 

de ciloc =ctc;:¡~dc; de ~!tu~cione~ cotidianas. Cüiüü ~amb1~n el uso 

de sus gestos y su cuerpo lo identificaron con el pQblico, el mo

v:tJiliento cadencioso recuerda al danzOn, el gesto de las manos, y 

sobre todo, las cejas, hablan mucho del personaje, rico en elo-

cuencia. · 

Para entender la evoluciOn de Cantinflas, es necesario deter

minar las etapas de su desarrollo cinematogr4fico. De acuerdo a 

esta investigaci6n, los filmes de Cantinflas var1an en su conte-

nido, de acuerdo a la influencia de factores externos al persona

je: el realizador, los argumentistas, el reparto, el dialoguista, 

etc,, fueron elementos que formaron una nueva personalidad en el 

?ersonaje y sobre todo en su lenguaje. Si se toma en cuenta el -

aspecto pol1tico econ6mico y social de las etapas histOricas de 

los filmes, se observara que la transformaci6n tiene mucho que -
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ver con estos factores. 

Como sucedi6 en el teatro de revista por ejemplo, éste 

cumpli6 primero, un papel de cr!tica al sistema, más tarde se 

transformaria en un espectáculo de vodevil, hasta llegar al 

teatro de veriedades. Esto ~ltimo ser!a su decadencia y más 

tarde, al retomar el camino original, se precipit6 a su desa

parici6n. 

La primera etapa de Cantinflas se describir!a de 1937 a 

1951, fundamentalmente, desde As! es mi tierra de Boytler has

ta El siete machos de Delgado, éstos filmes ser!an los repre-

sentativos del primer periodo cantinflesco, cuando el actor -

ten!a 'libre albedr!o' en el personaje, éste representaba al 

peladito que juega con las situaciones, era espontáneo en su 

lenguaje, etc, De esta primera etapa, la cinta más representa

tiva del pelad:i:to es Ahj'.· está· ·el detalle, cuyo argumento fué 

hecho para Cantinflas, no Cantinflas se adaptó al argumento. 

Posteriormente surgen parodias (usadas también por Tin Tan) 

estas cintas repercuten poco a poco en la transformación del 

personaje, porque no era factible transportar al peladito de 

ba.rrio capitalino a los escenarios de las obras literarias, más 

a~n adecuar éstas obras a la idiosincrácia del humor mexicano. 

La segunda etapa del personaje, fue con Si yo fuera dipu-

tado, en 1951. Aqu1 Cantinflas realiz6 un papel de un peluque

ro de oficio, pero con aspiraciones politicas. Esto se relaci~ 

na de manera directa con los rumores de la época, que suger!an 

los interéses politices del actor, ya que anteriormente, al ser 

candidato a la presidencia, el Lic. Miguel Alemán, Cantinflas -

recibió 1100 votos espontáneos para la presidencia. Existe una 
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nota periodistica que dice· lo que contestó a esto Cantinf1as, 

cuando le prE)(;¡ll_n):aron qué hubiera hecho si hubiese sido e1 -

presiden te· e.1·~'c:fÓ': ,.!.'Hay una gran diferencia entre reirse de 
.:- .. _-·r· 

la gente y h~c¿·r. 're!r a la gente". Con este comentario defi--
.;/:_:~:'-- :__' 

nÍ6 lo '~ue habi~'·1ogrado, ia .fama y la popularidad entre 1a 
---.;,- -

gente del ~;,;eitifo~-·si esto. C>curr:r.a fuera de la pantalla, en 

Si yo fuer·a diputado,. Canti.nflas p1asm6 sus i.deales po11ticos 

aunque soiamente -·haya s'id'6 en la ficción cinematográfica, ya 

se obviaba el potencial de la aceptación del cómico y su enor 

me influencia en el pGb1ico. 

Más tarde, Cantinflas se aliena al sistema social, e1 pe~ 

sonaje encuentra empleo y se transforma en un ente cua1quiera 

de la clase media capitalina, en la pelicula Sube y baja. 

Cantinflas se convierte en un empleado servil y conformis 

ta, y se inserta de llene a otra forma de pensar y de cubcis--

tir. Ya no serta el humilde capitán de "Los changos de Tepito" 

sino que el personaje se convertir!a en el gerente de una tien 

da comercial. 

Mario Moreno Reyes, internacionalizar!a a Cantinflas, e hi 

zo que éste filmara dos pel!culas en Hollywood: La vue1ta al -

mundo en 80 d!as y Pepe. En la primera se pudo aplicar el ada

gio de "Nadie es profeta en su tierra", y La vu·elta al mundo en 

80 dtas resultó un éxito en Estados Unidos. A diferencia de la 

cinta Pepe, en la que el protagonista era un caballo, la cinta 

fué severamente criticada. 

Posteriormente Cantinflas nos ofrec!a una gama de persona-

jes, cada vez más alejados del personaje original, pero en cie~ 

ta manera conservaban a~n vestigios del primer personaje: El -
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filme El analfabeto, y posteriormente, El padrecito, El señor 

doctor, Su excelencia, El profe, El ministro y yo, El patru-

llero 777 (éste Ültimo tan distinto del Gendarme desconocido), 

estas películas, muestran al personaje central: Cantinflas, y 

el mundo gira en torno al él. Se limita a describir refranes 

al revés,'dichos'rnal empleados y a repetir chistes que no son 

los espontáneos y naturales, como en la primera etapa, todo -

esto evidentemente lleno de discursos moralistas y sentimen-

tales. Es evidente que el actor explota hasta el cansancio el 

sentimentalismo. 

Resulta determinante la participaci6n de sus dialoguistas 

la influencia de éstos se considera negativa, ya que limitaron 

y •acartonaron' al personaje, le quitaron su lenguaje original 

y lo transformaron por los discursos moralistas, lo refranes, 

y 'dichos• invertidos, equívocos de palabras, etc., todo ello 

cambi6 la esencia lingÜistica del primer Cantinflas. 

Aparte del lenguaje y los ideales del personaje, el vestua 

rio también cambi6, Cantinflas se quitó la 'gabardina•. Pero, 

¿qué ten!a de especial el vestuario de Cantinflas •• ? 



~-

(1) "CantinfJ.as representa J.o que nadie quisiera se'r: .Avramow" 
XicotencJ.atJ., Arturo. Excelsior, diario matutino. M~xico 
22 de marzo de 1985 

(2) Eco, Humberto. Otros autores. PsicoJ.ogra del. vestir .. p .. ·37 __ 
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CAPITULO VI 

BIOFILMOGRAFIA DE CANTINFLAS 

El que rfe mejor hoy, 
reirá también el altimo •.• 

Nietszche 

Esta biofilmograffa sigue la pauta de la compilaci6n de -

los filmes c6micos mexicanos, a la vez, es indispensable para 

conocer todas las cintas que ha filmado el personaje Cantinflas. 

Esta parte de la investigaci6n se compone de varios elemen-

tos: El nombre de la pelfcula, el año en que fue filmada y el 

realizador de la misma; también se compone de comentarios pers~ 

nale~ de filmes a los que tuve acceso, y finalmente de los -

testimonios de Emilio Garc1a Riera y Jorge Ayala Blanco. 

Al final del capitulo, de anexan las fichas técnicas, como 

complemento al presente. 

La biofilmobiograf1a de Cantinflas comienza con la pelfcula: 

NO TE ENGANES CORAZON. 1936. 

REALIZADOR: MIGUEL CONTRERAS TORRES. 

A prop6sito del debut de Cantinflas, Emilio Garc1a Riera, 

escribi6: ~En 1936 Cantinflas ten1a 25 años y era un joven capi

talino de or1gen humilde que hab1a demostrado, primero en las --

carpas y después en los teatros de revista, un asombroso don de 

improvizaci6n verbal en su caracterizaci6n del t1pico pelado, o 

sea, del miembro del lumpen capitalino cuya ascendencia ind1ge-

na surayaba la ubicaci6n de un escaso bigote en las comisuras de 

la boca. 
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Contreras Torres lo hizo debutar en el cine al lado de otro - -

c6mico, Don Catarino, también salido del teatro de revista pe

ro de un registro humoristico más rural. Ambos, maquillados al 

modo exact'o ·como lo hacian para salir a escena, jugaron en No 

te engañes corazón papeles secundarios y marginales (entre los 

c6micos, s6lo Leopoldo Ortin tenia en el cine mexicano de la 

época prestigio suficiente para convertirse en el centro de la 

atracci6n). La pelicula era una tragicomedia -más trágica que 

c6mica- con amor sublime de madre, villano adulador, buen viejo 

tenido falsamente por tenorio (Carlos Orellana, personaje cen

tral de la cinta), chismosas malintencionadas y sentimentalismo 

a raudales. Cantinflas deberia esperar otras oportunidades para 

convertirse en el monstruo sagrado nllmero uno del cine nacio-

nal." (1) 



ASI ES MI TIERRA. 1937. 

REALIZADOR: ARCADY BOYTLER 
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Respecto al primer estelar del cómico, Garcta Riera opinó: 

"En Ast· es mi tierra, Boytler produjo una inversión de valores 

que cambió en gran medida la orientación del cine mexi'cana,. Si 

los actores cómicos vivtan en todas las comedias rancheras una 

trama secundaria y de apoyo, resultaba frecuentemente que su -

presencia interesara al pQblico mucho mas que la de los héroes 

de la intriga melodramática principal. Consciente de eso, Boy-

tler di6 en su pel1cula escaso relieve a la historia del héroe 

Marttnez Casado, la herotna Cortés y el villano (finalmente ge

neroso) Frausto. Su atención - y la de los espectadores- se cen 

tro en un Cantinflas cada dta más y mejor afirmado en su carac-

terización y en otro có1nico de i:.eat:ro de ra-.;iota, :.:anual. r.:edcl, 

que no hab1a tendido mayor fortuna en su Qnica anterior apari-

ciOn cinematográfica (!'ayasadas· de11a· vida}. La pareja funciono 

bien en la medida en que la presencia de del segundo fue un ace~ 

table elemento de oposición a la del primero. Cantinflas necesi

taba ese refuerzo dada su inadecuación de principio al medio ru

ral. 

Por lo demás, Boytler derivó sus preocupaciones estéticas a 

un culto plasticista de paisaje que le valiO, si creemos en una 

nota publicitaria aparecida en el Directorio Cinematografico In

ternacional de M~xico (1938-1939}, la aprobación de los pintores 

Diego Rivera y el Doctor Atl. Dice el Directorio mencionado que 
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Boytler "ha sido el 1lnico que nos presenta a nuestro paisaje 

en la hoja .de .Plata tal y como estamos aóostumbrados a admi-

rarlo al natural," Evidentemente la influencia de Eisenstein, 

tambHin gravitCIJ:>ª. sobre Boytler." (2) 
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AGUILA O SOL. 1938. 

REALIZADOR: ARCADY BOYTLER.Y GUZ AGUILA. 

La pel1cula, una de las mejores del cómico, plasma. una -

serie de elementos importantes en el éxito. El director emp1ea 

primeramente la fotograf1a de algunos paisajes capitalinos, 1a 

Catedral Metropolitana aparece en un gran plano genera1, 1as de

más tomas representan claramente el desarrollo de una gran ciu

dad, mediante las imágenes, el director plantea lo que desea na 

rrar. Cantinflas (niño), es dejado a las puertas de un hospicio 

al cambiarlo de ropa, encuentran en ellas, indicios que más tar

de lo identificaran corno el hijo de un millonario. Cantinflas -

crece al lado de otro chiquillo y una niña. A11n pequeño, Cantin

flas utiliza ya su lenguaje coloquial, para elaborar planes de -

escapatoria y no permitir con ello la separación de su 'herrnani-

ta:, Adr.:.ana. LOS niño:: :::e CSC.:!pan, '.l Vi"..r-en ~n la vagancia: para 

luego trabajar en una carpa de los barrios pobras. En ésta se 

presentan ntlrneros interesantes, t1picos de los barrios bajos: 

una cantante de tangos, una cómica que baila graciosamente. El 

p1lblico entusiasta grita: " ¡Otro tangui to.;". Más tarde, 1os ni-

ños, ahora jóvenes, trabajan en la misma carpa, pero ahora como 

parte de la función. Polito (Cantinflas) y Carmelo {.Mede1), pin

tados de payaso, realizan un scketch referente a un pleito entre 

el vago Cantinflas y el formal (Medel). Es interesante observar 

que ambos cómicos no utilizan palabras obscenas para arrancar la 

risa del espectador de la carpa. Ambos hablan de la famiiia, la 

vagancia, de la gramática y hacen á~ivinanzas. 

El vestuario de ambos contrasta mucho: Cantinflas viste el 
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•uniforme• que lo hiciera famoso, Medel usa un traje con todo 

y bombrn , muy parecido a Chaplin, utiliza anteojos, y·un bigo

te exagerado en tamaño. 

Medel baila un tango, ondulando el cuerpo. "El. ·espect~culo en 

general resulta gracioso. Un detalle curioso es que Cantinflas 

utiliza una peluca en su actuación.Al finalizar su actuación y 

detrás del escenario, se cruzan en el camino con unas "bataola-

nera 11
• 

Boytler supo explotar y equilibrar perfectamente el poten--. 

cial de ambos cómicos, también mostró de manera agradable, el 

ambiente que imperaba en el teatro de revista de esa época. 

La chica buena de la trama, es asediada por hombres podero-

sos, pero al final se descubre que "Polito" es hijo de uno de los 

pretendientes de Adriana (Marina Tamayo l . Final feliz y grotes-

co. 

La cinta tiene un~ c~ccn~ {con tc~a de contrapicada}, en la 

que "Polito" escucha una cruel conversación: él debe enfrentarse 

ante su realidad, su pobreza, en contra del poderro de un prete~ 

diente millonario de Adriana, lo curioso de esta escena, es que 

el actor cómico transforma su expresión en la imagen de un hom-

bre triste y derrotado, act~a muy bien la escena dramática. 

La cinta tiene muy buenos efectos fotográficos, la cámara 

juega mucho con las imagenes, lo que le da mucho realce a las es 

cenas en las que Cantinflas •sueña•, utilizan disolvencias tam-

bién para hacer notar el paso del tiempo. Asimismo se usan s!mbo 

los que el espectador sabe interpretar, por ejemplo, para deno-

tar la alegrra y la fiesta, botellas de champaña danzando entre 

sr. La toma de picada, con las bailarinas "tehuanas" es muy bella. 



EL SIGNO DE LA MUERTE. 1939. 

REALIZADOR: CHANO URUETA. 
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Esta cinta resultó un poco tediosa, el.argumento era un -

tanto cargado de situaciones inverosimiles, los cómicos no re-

saltaron mucho, porque se le dió más importancia a las citas his 

tóricas que a la actuaci6n de los comediantes. La fotografia no 

estuvo tan bien realizada. 

ARGUMENTO. Cantinfl;;i.s es gu:ta de turistas, y comienza la pel!cu

la con escenas de la conquista de Tenochtitlan, mediante disol-

vencias, se llega a la época actual, no sin antes pasar un perg~ 

mino con la explicación del "Códice Xilitla". cantinflas empie--

za a dar una extraña explicación a los turistas, muy a su modo. 

Y cuando éstos le hacen preguntas sobre algün dato, él los revuel 

ve con su lenguaje cantinflesco. Cantinflas viste de manera for-

mal, utiliza mucho la ropa blanca en esta cinta. Un personaje que 

siempre anota en una agenda (Medel) espia a Cantinflas mientras 

éste trabaja. El jefe de Cantinflas, el maestro Gallardo {Orella

na) es un antropólogo que imparte clases (muy aburridas y con una 

pesada carga de datos históricos) sobre el origen de la civiliza

ción mexicana. El maestro Gallardo aprovecha sus conocimientos y 

las clases para elegir a quienes serán las doncellas sacrificadas 

segQn el "Códice Xilitla". Por las tardes se viste de brujo y -

secuestra a sus victimas. Cantinflas y Medel discuten por el amor 

de una solterona, como Medel es sordo en la cinta, esto es apro-

vechado para hacer buenos chistes de su defecto. La solterona acu 

de en compañia de Cantinflas a visitar al brujo (Orellana), y mien 

tras espera, Medel y Cantinflas tienen una pelea, Cantinflas uti--



170 

liza el 'poder de QuetzalcOatl' para dominar a su contrincan-

te. La solterona resulta ser la tía de una periodista llamada 

Lela Ponce (Elena D'Orgaz), quien visita al brujo para ganar la 

nota periodística a su novio, otro periodista llamado Carlos Man 

zano ( Perrín). La periodista es elegida como doncella sacrif~ca

da y es raptada por Gallardo. Manzano investiga al maestro Galla~ 

do y visita el domicilio de éste, allí lo recibe Cantinflas, quien 

cobra la entrada a la casa de su jefe. Esta escena es muy gracio

sa, y muestra a un Cantinflas astuto y vividor, ademas de chismoso 

porque a todos los que preguntan por su jefe, les informa que sí 

se encuentra pero que no los quiere recibir. Manzano 

con la ayuda de Medel y Cantinflas, salva finalmente a Lela, el 

maestro Gallardo es muerto por sus propios seguidores. La tía sol

terona (Matilde Corelll, se compromete con Medel, y Cantinflas se 

conforma con ser 'el otro'. 

Las breves escenas en las que participan los cómicos, se in-

cluye también a Matilde Corell, resultan de lo mas acertadas, por 

no decír que las mejores de la película. Si el director hubiera -

dado mayor importancia a las intervenciones cómicas, y no cargar 

la película con tanto •culturismo', la película hubiera sido muy 

buena. Curiosamente Cantinflas utiliza dos escenas, en las que se 

disfraza de mujer, el travestismo cOmico: en síntesis, las actua-

ciones de ambos cómicos, resultan muy buenas. 

Emilio García Riera opinO sobre la cinta:•una historia de 

superstición, misterio, intriga, los ritos aztecas en pleno siglo 

XX. Doncellas sacrificadas a los dioses sagrados. El hijo de 
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Quetzalcóatl desaf1a a los Hombres Blancos y pone en pe1igro -

la civilizaciOn." Estas frases publicitarias podrS:an dar idea 

de una comedia inventiva e insólita, que es exactamente 1o que 

la pel1cula no es. Un desarrollo caótico muy a1 estilo de Cha

no Urueta, y unos dl·alogos espesos, sobrados de una pesada ca~ 

ga literaria, muy al estilo de Salvador Novo, t:enr.an como 11nico 

contrapeso la gracia de Cari€inf las y los inmerec:ldos valores mu 

sicales de la partitura de R~eltas. Puede estarse de acuerdo -- . 
con Ayala Blanco, cuand'"ó'°a-ice: "Es una pel1cula de Cantinflas 

antes de su entronización, donde se puede encontrar lo miejor del 

cómico. Aunque frustrada y muy menor.· El· ·s·i:gnu de ·Ja' Janerte nos 

informa de un c:tne cómico mexicano de asp:t.rac;lo¡¡,as.• El. :::ismo 

Ayala Blanco se refiere en su libro al "brule~ azteca• de es

ta pel1cula, as1 como al'travestismo• neoazteca de Canti.n- ~ -· 

flas." (31 



AHI ESTA EL DETALLE. 1940. 

REALIZADOR: JUAN BUSTILLO ORO. 
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ARGUMENTO. Cantinflas es un vago, novio de una sirvienta, lla-

mada"Pacita". Pacita, le encarga a Cantinflas que mate a un pe-

rro llamado ".Boby". Cantinflas es confundido con el hermano de 

la patrona de Pacita. Para cobrar una herencia, lo dejan vivir 

en la casa, la patrona y su esposo, un hombre celosísimo (Par

davél Cantinflas se adueña de todo, aprovechando la situación -

de huésped. Por los periódicos se entera la mujer del verdade

ro hermano de la dueña de la casa (Alvarez), y llega a la casa 

con todos los 'sobrinos' de ésta. Obligan a casarse a Cantinflas 

con la mujer (Garc!a}, para dolor de ·su novia Pacita (Camarilla}. 

En plena ceremonia, la polic~a se lleva a Cantinflas, por el 

asesinato de un mafioso llamado "Bobby", igual que el perro. En 

el juicio (una de las mejores partes de la cinta}, Cantinflas se 

hunde con su declaración. Cuando dictan la sentencia, llega el -

verdadero hermano de la patrona de Pacita, y absuelven a Cantin-

flas. Este,como ya se hab~a acostumbrado a la buena vida, le pi

de a su novia que se casen, pero que ella lo mantenga. 

Ah! está el detalle, es la película que para mi gusto, expo

ne la verdadera imagen del personaje de Cantinflas. De or!gen -

humilde, vago, 'conchudo', vividor y libre. Explota el amor de 

su 'changuita' par~ sobrevivir. La cinta tiene muchos elementos de 

apoyo: la actuación de Pardavé, como el marido celoso hasta la -

patología; la novia de Cantinflas (Camarilla), de carácter fuerte 

algunas veces, y con Cantinflas muy dábil; la dominante y chanta

jista 'esposa' de Cantinflas (Garc!a}; sin contar con los hijos, 

futuros Cantinflas. Además del juicio, todos estos elementos se --
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entrelazan, para hacer de esta pel!cula, una de las mejores 

comedias mexicanas. Cantinflas se observa en su ambiente, sabe 

perfectamente delimitar su papel de peladito, el sueño que todo 

vago desea realizar, que de la noche.a ia mañana, viva sin 

tener que trabajar y a todo lujo. Vive el momento, sin pensar 

en el futuro, tampoco conoce los prejuicios ni las hipocresias 

que la sociedad ;bnpone •. Con su típico discurso coloquial, expl!_ 

ca sus argumEtntos ante el jurado, dice por qué no trabaja. En-

carna perfectamente al lumpen capitalino: astuto, lujurioso, -

vividor. Cantinflas no pierde su identidad ni su filosofta de 

la vida. Empeña todo lo que ei;;t4 a su alcance, aunque no le pe~ 

tenezca, hasta roba para vivir. Tampoco se quita el traje de va

go, se coloca la fina bata, encima de ~ traje or:f.ginal, Bebe 

y come hasta cansarse, aprovechando la ocasiOn. Se enfrenta a 

muchachos, que como ~l, deben aprovechar lo poco que les brinde 

la vida, sui;; supuestos hijos también encarnan al peladito, pero 

en la infancia. 

eustillo Oro escribió lo siguiente a propósito del perso~

naje Cantinflas: 

"···usaba una jerigonza con la que hablando mucho nada dec!a 

a la manera de los pol!ticos. O de los astutos p!caros que en un 

juzgado quer!an embrollar sus declaraciones. De vez en cuando de

jaba escapar un chiste oportuno, de preferencia sobre actualidad 

püblica. Ten1a ingenio y hac1a re!r. No mostraba cualidades de 

verdadero actor, sino salamente de bufón. Era s:Pnplemente el mi~ 

me. No variaba nunca de indumentaria ni de gestos ni de ademanes. 

Imitaba en todo a los pillos del pueblo y a su socarroneria. Con 

un pequeño sombrero de alas cortas y levantadas contra la copa, 



con una camisa rota, con unos desgastados pantalones que no 

se le catan por milagro, sujetos al bajo vientre con una hi-

lacha cualquiera, y con un andrajo al hombro al que llamaba su 

gabardina, lograba una perfecta caricatura de un vago de los -

barrios bajos ••• " (4) 

"··· y Cantinflas brilló por fin en toda su capacidad. oá~ 

dese cuenta de lo que se le cuidaba, Mario Moreno fue un modelo 

de disciplina y de empeño. Hizo gala de su buena memoria en sus 

parlamentos, pero no me libré del todo de su colaboración. De 

vez en cuando deslizaba alguna agudeza de su ingenio, siempre 

graciosa pero a veces fuera de situación. El ingenio de Cantin-

flas era tan espontáneo que sol!a olvidar una 'chuscada' que se 

le hab!a venido a la boca durante el ensayo y no tenia yo manera 

de que la recordara ••• " (5) 

Si alguna similitud hubiese habido con el cine de Hollywood 

representado por muy buenos cómicos, Cantinfias s~ hilbiarü ccm-

parado con uno de los mejores cómicos estadounidenses, con esta 

pel!cula. 

La música de la pel!cula resultó también muy acorde con la co

media, recordaba los filmes franceses, los de L;t.nder. Al final 

Cantinflas segu!a siendo el peladito sin posiciOn pero con iden-

tidad. 



NI SANGRE NI ARENA. 1941. 

REALIZADOR: ALEJANDRO GALINDO 
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Una cinta que era la parodia de la novela de Vicente Blas

co Ibáñez, "Sangre y arena" . Que a su vez el cine de Hollywood 

llevó a la pantalla (antes de esta parodia}con el actor Tyrone 

Power. Emilio Garc!a Riera escribiría sobre el filme del mimo: 

"Inició la Posa Films sus actividades en el campo del largo 

metraje y en obsequio del popularísimo Cantinflas. El actor, 

que gustaba de ejercer en las plazas del toreo bufo, no tuvo di

ficultad en representar a su personaje de "peladito" en una situa 

ción que la película (demasiado larga) explotó hasta el cansancio: 

la del pobre diablo que circunstancias casuales colocan frente 

al toro y que trata de disimular su evidente miedo a la fiera ha 

ciendo gala de sus recursos picarescos. Quizá el director Galin

do entrevió las implicaciones simbólicas de tal situación (el -

toro es la vida misma, a la que el 1umpen debe enfrentarse ar-

mado sólo de su gracia y de su aptitud para esquivar un encuentro 

frontal e intent6 una comedia que valiera alga más que como sim

plé tributo al exhibicionismo del actor. Lo cierto es que Canti~ 

flas no volverá a dejarse dirigir por el inquieto Galindo. En -

cambio, congenió con el asistente del realizador, Miguel M. Del

gado, que recibiría inmediatamente la oportunidad de convertirse 

en el director de confianza del cómico. El argumentista Jaime Sa~ 

vador de origen español, corrió con mayor suerte que Galindo a 

los ojos dr Posa Films y también aseguró su condición de escritor 

al servicio de Cantin~ 1 as por toda una eternidad." (6) 
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En la misma crónica de Garc:ta Riera, apareció otro testi-

monio, el de "Cinema Reporte" del 30 de mayo de 1941, en donde 

dice los siguiente: "Re:trse con Cantinflas es la cosa más natu

ral del mundo. Es más, es algo inevitable, necesario, lógico, 

de tal manera imperioso, que si alguien que presenciara las ha

zañas de I-lario Noreno sa abstuviera de carcajearse serta tomado 

por el resto de la gente como un individuo rara, que no viv:ta -

en nuestro mundo, que no aceptaba lo moderno, lo actual, lo ~ni~ 

co." (7 J 



EL GENDARME DESCONOCIDO. 1941. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO 
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ARGUMENTO. Debido a un pleito callejero, Cantinflas resulta ser 

un héroe polic!aco, después de haber sido un vago. La polic!a en 

agradecimiento le d<'t la placa de polic!a ntlmero 777. Antes pasa 

por un curso de adiestramiento policial, all! demuestra sus 'ha 

bilidades'. La polic!a lo utiliza corno sebo para atrapar a una 

banda de ladrones de diamantes, éste, durante muchas peripecias 

logra atrapar a la banda. La polic!a lo condecora, pero un tipo 

le da nitroglicerina y estalla ésta, de~ando a todos en la de

legación harapientos y tiznados. 

Otra de las cintas •clásicas' que consagraron a Cantinflas 

corno el mito cómico de nuestra cinernatograf!a. Resulta parad6j~

co que un vago llegue a ser condecorado por la autoridad, la -

misma que odia y lo reprime. Cantinflas en cierta forma, ridic~ 

liza a la autoridad policiaca, d~ndole una graciosa contraparte. 

Emilio Garc!a Riera opin6 sobre El gendarme desconocido: 

"Tenida casi un<'tnimente, hasta el d!a de hoy, por la mejor 

pel!cula de Cantinflas, esta "farsa grotesca" (as! la llamaba en 

los créditos} debió mucho de su reputaci6n al hecho de que el -

c6rnico encarnaba a un miembro de la temida y odiada autoridad. 

Perrn!taserne una autocita: en mi libro "El cine mexicano" se dice 

que la "ridiculizaci6n de la polic!a, generalmente detestada por 

el pueblo, se establece desde el momento mismo en que Cantinflas 

viste el uniforme. El ver a 'uno de los suyos' convertido en -

guardia de la autoridad da al espectador coman la sensación de 
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libertad. El pOblico se solidariza con Cantinflas por el mismo 

hecho de que lo rid1culo del personaje y su ignorancia encielo 

pédica lo colocan en una situaci6n desventajosa frente a cual

quier espectador. As! las armas usadas por Cantinflas (las ar

mas de un personaje de la picaresca) para burlarse de la auto

ridad están al alcance del más humilde y del más ignorante de 

los hombres" 

Aparentemente, el carácter subversivo del personaje se refo~ 

zaba por la decidida resistencia a dejar de ser él mismo. Tal 

principio de identidad era afirmado por una forma irreductible 

de vestir que le permit!a despojarse de la dizque •gabardina• 

(un chiste recurrente de carpa hac1a pasar por tal a un misero 

jirón echado sobre el hombro} para ponerse el uniforme de poli

c!a o el traje a cuadros de "el rey de los diamantes" y seguir 

pareciendo el peladito original. (A propósito del vestuario de 

Cantinflas no deja, por otra parte, ser curioso y digno de re

flexión el hecho de que, al quitarse los pantalones, se descu-

br!an bajo ellos unos femeninos calzoncillos con clanes: en el 

escarnio de su personaje, Cantinflas no retroced!a ante la ine

vitable implicación de mariconer1a) • 

Pero esa :Lrreductibilidad del personaje perd1a mucho de su 

valor subversivo desde el momento en que actuaba en un escenario 

irreal e inidentificable. Y eso era as1 no tanto porque un le-

trero advirtiera al pincipio del film que la acción ocurr1a en 

"cualquier ciudad del mundo", sino por la forma, po;i; la estruc

tura misma de la pel1cula. El d6cil director debutante Delgado, 
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s6J.o se preocup6 por f()togréifiar conúria 6ptíca: elemental.me~ 

te teatral una ser fo de. scketctis d~ .. Farea. .~~e~~~ ni~s;traban ·al 

héroe en diversas- cfr6~ristahc'ia~:;;~¡c';~;(~:f~~:f~'j~~s'.:'i~~cimprensi--

::::o:::::::::::~::~~¡i~~:~ijlilf ~~1!i1tt~~:Y~::t::b":, 
espectador, de que ~6'aii,h1~-~~~~~I;;{·:'i?·:·ii~~ ~'5-tab~ ~{~t1'ao. ·En 

otras palabras,- el c~nf~j{Ú'~i::~b¿~~<i'f por~desr,lro.v.eei al;perso-'

naje que él actuaba de• un" contrario •dialéc~i~~ necesa'rio ai 
efecto subversivo." · (8) 



LOS TRES MOSQUETEROS. 1942. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO 
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TESTIMONIO. "El ~xito inusitado de Cantinflas, su enorme popula

ridad entre el prtblico de lengua castellana, llevaron a los res

ponsables de Posa Films (de la que el propio Mario era accionis

ta) a cometer un error muy previsible: el traslado del personaje 

al unjverso equfvoco de la parod;i.a literaria. Acometido como em

pezaba a estar el cine mexicano por la fiebre de adaptar obras 

famosas, Cantinflas-D'Artagnan resumta el delirio magalomaniaco 

del momento. Ya se empezaba a llamar a Moreno el •charlot-mexi

cano"; para avalar tan desmesurado calificativo se busc6 el con

senso involuntario de Alejandro Dumas, tenido como el 16gico por 

"autor inmortal". Cantinflas se vi6 obligado a luchar por la pe:::_ 

manencia de su personaje de peladito bajo el ropaje de un D'Ar

tagnan pat~tico. El resultado de empresas de ese tipo, suele ser 

la destrucci6n del uno por el otro. E~a destrucción daba incluso 

a un actor tan mediocre como Garasa la posibilidad de sobresalir 

en la encarnación de un Richelieu que se pasaba la peltcula aca

riciando con verdadera furia a su gato favorito. Es decir: el 

viejo teatro español hacia triunfar sus malas artes del disfraz 

sobre la comicidad de carpa perdida en los fastuosos decorados 

de Fontanals. Los tres mosqueteros tuvo cuando menos la virtud 

de mostrar la verdadera imagen del socio de Posa Films= la ima

gen grotesca del nuevo rico." (9) 
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EL CIRCO. 1942. 

REALI ZADCR: MIGUET, M; • DÉLGADO. 

TESTIMONIO,. "Estal:ílecida'i:ia como dogma :su ~bnaÚ/i6n de. "Chaplin 

· · " ;¿~t¡~:fi~ ~fii4l~:c~i~~i.~~eJ¡~¡1{~:·j~¡~()1 que: el 
mexicano , . . ·~< :Cii.~i ·:• , +•: •.•• ,., ·.• •. i ;::~ ;,; .. 'propio Chn-

::::.::::r:!ii:~~;l~iM~~?~~~~~j;,'.~~I~}~:o::j:~::, ·:~ á::::::: 
la chilena ,·••;J < <>/. ·;; 

xavier :.villai.irr.uúá ~~·;;t-J.f>{6 pa':i;a :~.Ai;;~ .. ·, .10 siguiente a pr~ 
\-._ ... ~~--~ , .. .,;.;~, ,:_;:;· ',;··. ·- ··.··-·:.' . . -;: '' -·.·.:' 

pósi ~:1 ~:t~1E0!1f,!}J~'.:;.;;~~~0~d.¿~ tod~s·;·partes, · un · espectáculó al~ 
.:.t')~/.~.,~ <:)_X:" ·"··~'.·"·' , :·, --;_,_ 

gre para,'. t?s;~";t~~s. ~ rii~1.~,b'?ú6ó kara'.: los aciuitos. De está peli-

grosa genera.ii.Záci6n .l:iscápá~; naforalmérite, los adultos que con-

servan a :~j~;J~~'/~~L}~'.i:~~;\fa~··~:~j'.i;i~u infantil. ···can su alegrfo 

aparente -~.-~~-~~~~~·~~.~~·&=:~·~:~~J.~rici9i;!~:)n~erna, el circo ha fu~ 
cionado y'i:iii'~i~b' fueh'f~,:~~ .:i.nsp:i.raC::iohcs innumerables de obras 

ar t fs ticas .>~t '.a'.~~}?J~f~1Z~~;;;~~·~~~t;<f~~:i.imen te a los grandes con-

trastes, :del·. teatro contC'mporánroo 

recuerdan .,c¡ue recibe las bofetadas" de 

Anclreiev, divertirse conmigo" 

de Marce! que es el ambicn-

te del circo, a través de dos tcm 
'--'-"~- --- ~ 

pcramcntos muy.· aívers6s\pe~b .muy• agUdos; 

También eL c:i.ne'ín~tÓ;g;i.il;fCl.~l.:~.;"~J .. o~ra 111aestra en que <:>l -

personaje, inipbnderableirlci'iterr.>eró s{e'inpre •presente, es C.i c:ir

co y su espfritú. Ne avergonza'rfa d~.\:~~~r,·~~~ ~~¿~rd~r qur rst" 
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obra es una de las maestras de Charles Chaplin y se intitula -

simple y significativamente El circo. 

Cuando un pa!s descubre a un actor de ra!z y resonancia popu

lares es natural que se le presente en esos climas f!sicos y mo

rales que tienen validez universal. Uno de estos es el circo. Con 

una inteligencia certera, Chaplin se hizo pasar a si mismo por -

esa prueba. Realizó en ella una de sus actuaciones m~s humanas. 

Nada de extraño tiene que guardando las distancias, se haya pens~ 

sado entre nosotros, en la conveniencia de hacer pasar a Mario Mo 

reno, Cantinflas, por la prueba del circo. Para ello, Jaime Salv~ 

dor escribió un argumento sencillo, que no necesita de ser origi

nal en su proyección ni en sus lineas generales para resultar e-

ficaz. Y all1 tenemos a nuestro más popular actor surgido en el 

ambiente circense y saliendo, después de episodios y situaciones 

tr~g~c6micas, airoso de esta aventura. 

El circo es una pel!cula dirigida al gran püblico que encon-

trará en ella un sencillo y bien condimentado alimento para nu-

trir su hambre de ver a Cantinflas en situaciones que lo hagan 

manisfestarse en toda su potencia cómica. Y como tal, en su nuevo 

triunfo del actor y de sus colaboradores. El circo llegará direc

tamente a las grandes masas, y cumplirá su objetivo de divertir, 

rozando, sin detenerse, la piel de esa envoltura melancólica que 

cubre la diversión que es el circo. 

A nadie se oculta que el ejemplo precioso de la obra de Char

les Chaplin preside esta nueva obra en que aparece Cantinflas. F~ 

liar es en ella en sus trazos más amplios, en sus detalles y si

tuaciones; y aan en el toque sentimental del final. El mismo Can

tinflas -tan naturalmente chaplinesco en ocasiones- recuerda, por 
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momentos, otros del c6mico genial. Pero, al mismo tiempo, el ac

tor mexicano le imprime su sello natural y particular. Y su irre 

flenable e inconsecuente dialactica lo diferenc~a de lo que ha -

sido un punto de ejemplo y partida. 

El actor mexicano sigue teniendo esa contagiosa simpat~a que 

lo ha sostenido en envidiable puesto entre todos los actores del 

cine mexicano, al punto de que su sola aparición hace que la ri

sa desborde de los labios de los espectadores, adn antes de que 

el actor ponga en juego sus artificios de comediante. Esta es la 

demostraci6n de la autantica popularidad de un actor que ha sabf 

do crear un tipo que corresponde a una nueva realidad humana cir 

cundante. 

¿Es la nueva actuación de Cantinflas mejor o inferior a o-

tras actuaciones suyas? Esta pregunta, tan lógica y consecuente 

si se plantea en relaci6n a otros artistas, resulta en este caso 

inconsecuente. Porque la actuación de Mario Moreno en El circo -

es un film sencillo, sin grandes pretensiones de montaje, econó

mica en sus recursos." {101 



ROMEO Y JULIETA. 1943. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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TESTIMONIO. "En una época en que era casi asunto patri6tico com

parar ventajosamente a Cantinflas con Chaplin, tuvo mérito que 

Edmundo Báez escribiera lo siguiente: "Cantinflas se ha falseado 

y por lo tanto deshumanizado. Con el arte que hay que ser since

ro, absoluta.mente sincero, es acaso la ~nica actividad humana -

con la que no se puede ser falso. Por eso el nombre de Cantinflas 

ha descendido, bajado y ya casi no es el s1mbolo que era antes." 

La ridiculisima parodia de Shakespeare perpetrada por Moreno y 

sus socios pareci6 hecha exclusivamente para dar toda la razón a 

Báez. El propio Cantinflas se diO cuenta del mal paso que hab1a 

dado y trató dl2! nefenderse a través de un art1culo publicado en 

"México Cinema", en el que, entre otras cosas, dec1a lo siguiente: 

"Romeo y JUlieta pudo ser una mala pel!cula con grandes errores 

de actuaci6n, de direcci6n y de adaptaci6n: pero de todos modos -

nos representó un gran esfuerzo y muchos sacrificios. Sin embargo 

la falsa critica la interesada, sólo se preocupó por señalar err~ 

res de la pelicula y no tuvo una menciOn para sus cualidades, ol

vidó su magnifica presentación. ¿Cómo vamos a sentirnos inclina-

dos a desafiar nuevos riesgos, cuando ni siquiera encontrarnos una 

frase de estimulo? Esto no importa. Volveremos a intentar la rea

lización de pel1culas con ambiciones, porque nos sentimos respal-

dados por la respetabilidad y la honradez de los cr1ticos e impa~ 

ciales." (111 
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GRAN HOTEL. 1944. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

TESTI!-IONIO. "Después de sus problemáticas encarnaciones de D'Ar

tagnan y de Romeo, result6 aconsejable devolver a Cantinflas su 

condiciOn original de "peladito". Pero la necesidad de hacer co-

dc~r ~ ese pcr~onajc con e1 gran mundo y de abstraer1o de1 con--

texto mismo en que el peladito se mueve en la realidad, aconse-

j6 a la vez convertirlo en botones de un lujoso hotel. As! el 

problema que a Cantinflas le planteaba su propia evoluciOn se 

resolver!a en la coexistencia de dos universos, forma indirecta 

de demostrar que Cantinflas podr!a vivir en un ambiente de millo

narios sin dejar de ser Cantinflas." (121 



UN DIA CON EL DIABLO. ~· 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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TESTIMONIO. "En esta comedia, Cantinflas era un conscripto en Líos 

con el diablo en persona que encarnaba Andr~s Soler. El escritor 

Alberto Pina Lezama acus6 a Jaime Salvador de haberse inspirado en 

una obra suya ("M.i visita a la gloria" o "Un rato con Lucifer") pa

ra pegeñar la historia en la que el film se basaba. Salvador resul 

t6 al fin absuelto de tal acusaci6n, entre otras cosas, -que es de 

:Unaginar- porque el argumento de un· d!a con· el diablo era demasia

do malo y convencional como para convertir en cuesti6n de principio 

su paternidad literaria. Cantinflas segu!a rodando por la pendien

te del conformismo y del estereotipo. SegOn Ayala Blanco, la cinta 

propon!an1a evasi6n cómica al infierno para 'aliviar• la tensi6n -

de la Segunda Guerra Mundial." (13) 



SOY UN PROFUGO. ~· 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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TESTIMONIO. "La historia de Soy un prOfugo fue resumidli as! en 

"Cinema Reporte" {3 de mayo de 194 7) : ":cantinflas es mozo de un 

banco de un pueblo imaginario y esta enamorado de una dependien

ta de tienda de abarrotes. Vive con otro mozo C el Chino Herrera) 

y entre los dos ahorran el sueldo del primero, seg~n un plan fan

t.1s~ico. Un dta domingo llegan a trabajar y resulta que minutos -

antes han asaltado el banco. Los toman por asaltantes y los llevan 

a la c4rcel. Se fugan. Llegan a la ciudad. •otra• banda de ladro

nes los confunde con los auténticos y los encubre hasta que dan con 

los verdaderos autores del robo. Cantinflas los hipnotiza a todos 

y <'.'-'! Jos 11.,,voo. a la c~rcel del vueblo. Fin fel;tz. Idilio con la 

dependienta." Cl.41 
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A VOLAR JOVEN. 1947. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

ARGUMENTO.Cantinflas es piloto en un campo militar. Cuando puede, 

va a una hacienda y alli es comprometido para casarse con una chi

ca muy fea, aparentemente. El no quiere casarse, pero se casa. En 

la luna de miel, descubre que es bell!sima. Debe suspenderse su -

luna de miel, y es enviado a volar, junto con otro, ror,pen un re-

cord de vuelo. Al final son aclamados, y reanuda su luna de miel 

con su bella esposa. 

TESTIMONIO. Emilio Garc!a Riera, recabó una interesante opinión -

del periodista André Camp, para la revista francesa "La revue du 

cinéma", que apareciO bajo el nombre de "Apercus sur le cinéma me-

xicain", el mes de julio de 1948: 

dejaria de resultar picante. En conjunto, elargumento de Paul co

lline se ha seguido fielmente, adecuado al modo de Cantinflas, que 

hace de Cantinflas y no de "~démai". La escena cSlebre de la cena 

de bodas, cuando se convierte en una escena de color subido en el 

curso de la cual un amante despechado llega a provocar al reci~n -
, 

casado, Cantinflas, a un suelo de coplas con guitarra. A c~da inter 

cambio de cuartetos, el tono se eleva entre los dos adversarios y 

ese drto de duelistas inrn6viles provoca el mejro efecto cOmico. Por 

el contrario, la escena del raid involuntario en avión me ha. pa~e

cido bastante menos divertida que la interpretada por la pareja 

No@l No@l- Fernandel¡ su vieja carcacha a~rea es sustituida por 
•· 

uan fortaleza poco favorable a las acrobacias a~reas y mal seguidas 

por una cámara desesperadamente estatica." (15) 



EL SUPERSABIO. 19·48. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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ARGUMENTO. Cantinflas es ayudante de un cient:{:fico mexicano, que 

esta buscando la f6rmula para convertir el agua de mar, en gaso-

1.inE' .. Cant:inflas a su vez, busca la fórmula para que las flores -

estéu siempre vivas. Un monopolio petrolero quiere la fórmula, el 

cient1fico muere, y Cantinflas es seguido por gente del monopolio. 

Una periodista le ayuda a Cantinflas cuando lo persiguen y cuando 

lo enjuician. Cantinflas se defiende en el juicio y se queda con 

la periodista. 

TESTIMONIO. "Esta comed;i:a de Cantinflas era, como A volar joven, la 

versi6n mexicanizada de una pel1cula francesa:- Ne· le ·cr;Lez pas sur 

les toits, dirig:Lda por Jaques Daniel-Norman, en 1942, con Fernan

del en el papel principal. De seguro la Posa Filrns confiaba en que 

pocas cintas hechas en Francia durante la guerra se estrenar1an en 

México y que gracias a ello, el pttblico no podr1a percatarse de las 

coincidencias argumentales entre las pel1culas de Cantinflas y las 

de Fernandel o Noel Noel. 

Cantinflas aan gracisos a pesar de que se alejaba cada ~ez m~s 

de sus ra1ces populares (su habla incoherente, defensiva, iba s;!.en

do sustituida por consternantes juegos de palabrasl, trataba. en 

esta pel1cula p~sirna, muy mal realizada comedia de pasar por un 11-

rico, capaz de ilustrar el clásico tema "t~peramento poético con

tra ciencia". La pel1cula terminaba con una escena de juicio, como 

Ah1 está el detalle." (16) 
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EL MAGO. 1948. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

TESTIMONIO. "Nueva adaptación de una trama cOmica francesa E1 mago 

hac!a vivir ahora a Cantinflas las contingencias de quien se ve -

metido en líos mG.s o ll1enos orientales al. modo propuesto por el ci

ne burlesco desde Ben Turpin hasta Abbott y Coste1lo: por un lado, 

las bellas odaliscas de1 harem suger!an placeres siempre soñados 

y nunca gozados; por el otro, los alfanjes a las órdenes de algün 

cruel malvado, daban pie a persecusiones en este caso muy mal 

filmadas. 

Me ·resulta imposible recordar algo mas de esta pe1tcula; inclu

so, no sé cual adpata de las tres cintas francesas anteriores a 

1948 filmadas por el. binomio de escritores Joffé-Lev:Ltté: La· fu1·1e 

du D:í.able {19451< L''Assass·in· n•est pas ·coupahl.e (.1945), y S:í.x heu

res a perdre (1946}. n {171 



PUERTA ••• JOVEN. l.949. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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TESTIMONIO. "El nuevo y lujoso Cine Robl.e, en el. Paseo de l.a Re

forma, fue inaugurado con esta nueva comedia de Cant~nfl.as en la 

que el. cómico hac!a el. papel. de un protero de vecindad (eso no ·~ 

ped1a que el. al.gOn momento de l.a cinta apareciera caracterizado 

de jockey). 

El. diario "Esl.o" publ.icO l.as siguientes observaciones a prop~ 

sito de l.a pel.!cul.a: 

La trama, aunque pobre y a ratos absurda, tiene bastante~agi

lidad. Muy por enc:tma de el.la, el. di4l.ogo. Muy certero y sin el -

recures de la procacidad C ••• l Si algQn defecto puede señal.4rsel.e 

es l.a insistencia en querer hacer un chiste en cada frase. Escena 

final. tierna y sent;J:n¡ental. 

La joven P:tnal !nterpretaba a una pobre paral!tica objeto del 

sentimental.ismo cant;t.nflesco." (18i 



EL BOMBERO ATOM:ICO. ~· 

REAL:IZADOR1 MIGUEL M. DELGADO. 
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TEST:IMONIO. "Las rutinarias cQJlledias de Mario.Moreno iban agotan

do una a una, las profesiones en las que el peladito de los or!

genes cantinfleacos pod!a disimular su cond1c10n de tal y "digni

f~carse" en honor al trabajo y a 1os buenos sentimientos. Ahora le 

tocaba a Cantinflas se un bombero enternecido con la niña Rosita 

Quintanilla. " (.191 



EL SIETE MÁCHOS. 1950. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO 
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TESTIMONIO. Emilio Garc!a Riera, public6 una nota de "Cinema Re

porter" de un cronista ~ue firmaba bajo el seudónimo de Juan Die 

guito, los siguiente: 

"Para los esc~pticos de nuestro cine esta que mandada a hacer 

esta pel.tcula. Tras el triunfo rotundo de· Loir ·olvidados en Cannes, 

viene este triunfo de taquilla de Cantinflas en M~xico batiendo 

record, Eso tr~duciüo a otras palabras quiere dect.r que el cine me 

xicano triunfa arrolladoramente en las taquillas mexicanas y se hace 

premiar en los certán)enes extranjeros. ¿Qu~ mas se puede dec!r? 

La cinta ni m~s buena ni mas mala en lo tecnico que sus anteceso

ras contieneuna virtud, se sale un poco del esttlo a que nos hab!a 

acosttlll)brado Mario Moreno. En medio de bromas hace una burla gra-

ciosa de los charros y sus •machismos•. No hay espectador que per

manezca serio durante este fil.m. Se r.ten todos en forma desbordan

te. Igual cuando baila que cuando 'c~nta• o enamora, lo mismo en 

los momentos en que se dedica a bandido •pavoroso• que cuando se 

asombra de sus propias hazañas. La comicidad de Cantinflas no tie

ne igual. 

No es arte, pero tampoco lo necesita. JEs mucho CantinflasJ 

¿Las taquillas? Con decir que bate records frente a las mas ta

quilleras, es suficiente. Se la recomenda.moa a usted con la segu

ridad de que re:t.ra constantemente." (201 



SI YO FUERA DIPUTADO. ~· 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

Existen muchos testimonios en cuanto al cambio sufrido por 

Cantinflas, antes representaba a un n~cleo marginado de la socie 

dad, ahora su transforrnaciOn llegar!a al e.xtrerno de que el perso

naje no s6lo sueña con sobrevivir sin trabajar, sino que desear!a 

el poder pol!tico, cada vez mas alejado de su personaje original, 

y por ende, criticado, Cantinflas recibió la siguiente opini6n de 

Elllilio García Riera: 

TESTIMONIO. " ••• si por definici6n el cómico es aquel que, desde su 

libertad, puede señalar los defectos sociales, Cantinflas ha deja

do de serlo.al enajenarse. Su lenguaje, sin b.aberse alterado en la 

superficicie, ha cambiado en el fondo. Gracias a los dialogos adi

cionales de Carlos LeOn, sus peroratas ininteligibles se han tran~ 

formado en una art;tf;tciosa colecci6n de retruecanos, de inocentes 

dobles sentidos, de anl:'!cdotas de almanaque: ahora no dice picard1as 

sino chistes, lo cual establece la diferencia entre e~ c6mico y el 

chistoso. El pr:imero es qu;ten, aparentando divertir, dice verdades 

que h;teren; el segundo es quien,divirtiendo, hace que se olviden -

l.as verdades. 

Pero esta lenta y casi imperceptible transforrnaciOn no ha lle

gado adn a su término. A principios de los cincuentas y ante el 

surgimiento de wi verdadero cOmico popular, Tin Tan, Cantinflas i-

magina una nueva personalidad en una cinta de la que tambien es au

tor del argUI11ento: si yo fuera diputado. Ab.ora ya no se conforma 

con invadir dominios proletarios, para aconsejar trabajo fecundo y 



creador, predica la resignación y santificar hogares necesitados, 

sino que iniciará una campaña de convencimiento acerca de las bon

dades del. sistema, curiosamente simul.táneo a la del "régimen revo

lucionario". (21) 

Otro comentario que podrfa situarse a manera comparativa con 

el. anterior art!cul.o, es l.a siguiente Carta Abierta: 

"Querido amigo: Acabo de ver Si yo fuera diputado y es tanta 

l.a diferencia entre esta cinta y sus producciones anteriores que 

no tengo mtts remedio que decfrselo -mejor dicho gritársel.o- en

caramada en la caja de jabón que me prestan J.as p!'i.ginas de "Méxi 

ao Cinema. 

No sé bien si la cr!tica cinematográfica -pobre, pero J.a te

nemos- lo respeta a usted o l.o elude. El. caso es que rara vez se 

ve publicado un art!cul.o que valore justamente una pel.fcula de 

Cantinflas. Puede ser que J.a enorme simpat!a que tiene usted co

mo persona impida que se le vea objetivamente como artista. Qui

zá después de conocer las cifras de colas y de sufrir los empu

jones a la entrada de un cine en el que exhibe una pelfoula suya 

no hay quien sepa encontrar en ella las fallas que forzosamente 

-por se obra humana- debe tener, ni los valores que en ello sobre 

salgan. 

La autocr!tica debe ser también muy diffcil en su caso. ¿C~ 

mo puede usted encontrar los defectos de una producci6n que ha -

durado en cartel varias semanas con enormes entradas y en medio 

del total s:i.lencio de aquellos que no saben hacer peras, pero quC' 

conocen cuándo está maduras? Por eso, querido amigo, después de 

haber hecho notar en art!culos y en conversaciones con usted los 

defectos que encontraba yo en sus pel!culas anteriores, quiero 

felicitarle por los adelantos logrados en Si yo fuera diputado, 
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ul mismo tiempo que hago algGn otro comentario sobre dicha -

cinta. 

Porque un artista puede estar -como usted- en el v~rtice mis

mo de la fama y superarse aan. La celebridad, la popularidad, la 

gloria, se reciben de los dem~s, como el dinero. La propia satis

facción y eso que podrtamos llamar "Conciencia art!stica" reside 

dentro de cada artista y es absolutamente personal e intransfe

rible. Por eso no mide el artista su ~xito en pesos y centavos, 

sino en la seguridad que su conciencia siente de que ese éxito -

es verdadero. 

Si yo fuera diputado, marca la iniciaci6n de un camino en su 

carrera art!stica. Encontré en esta pel!cula, antes que nada esta 

diferencia vital: usted, que siempre habta dirigido sus pel!culas 

al pueblo, en resumidas cuentas, como en sus gracios!simos discu~ 

sos, no les dec!a nada. Los divert!a mucho, eso si, pero para usar 

una frase ajena "sus pel1culas no ten!an mensaje". Pero esta Olti

ma st: en medio de las c6micas peripecias del peluquero -que no 

era por serlo, barbero- se eleva una enseñanza muy seria para el 

pueblo mexicano. "Es necesario que despiertes -parece usted dec!~ 

le-. Es tiempo de que sepas que tienes derechos y deberes y que 

puedes, uni~ndote a los otros, acabar con las lacras de que no te 

lamentas, pero que te atreves a combatir". Tambi~n logr6 usted, 

con un argumento un poco mas consistente como base, afinar su co

micidad. Entre el detective grotescamente caracterizado de Gran Ho

tel y el sutilmente caricaturizado Dr~cula de su Gltima pel!cula 

hay un abismo. El mismo que se ahonda entre la comicidad dulza-

rona de Puerta •• , joven y ese prodigio de aleqre comic1dad, de su

t11'fsima CJwtlü. de que hace usr .. n derrorhf' er· la ser.uenC"Ja rle la 

direcc16r de orques' 1, pot ~·remp1o. En conf,anza, quer1rlr1 C~antinflas 



¿no se dio por aludido ningfin director 'genial' de los que -

andan por ah! sueltos? 

Por otra parte, Si yo fuera diputado resulta la menos po-

pular de sus peltculas. No s61o es la ausencia de los pantalones 

en perpetuo trance de oaer, sino el elemento netamente picaresco 

del peladito, de ese ingeniarse a base de gracia, para salirse 

siempre con la suya, que han hecho del personaje creado por us-

ted, un verdadero s:tmbolo. El peluquero diputado resulta el menos 

Cantinf las de sus personajes, a pesar de la creencia en lo contr~ 

rio por la abundancia de parlamentos de su peculiar estilo. No 

es solamente la manera de hablar lo que hace a Cantinflas, es su 

actitud ante la vida, cu carácter completo. 

Hizo usted bien, cuatito, en probar otro camino y lograr una 

peltcula diferente. Ahora falta que supere usted aün y que en fu

turas producciones logre que Cantinflas, el peladito de la "cintu 

r~ c~~dü", el de la comicidad oprimista y e1 éxito a todo trance 

sepa infiltrarse en el nuevo Cantinflas más fino, más original, 

más conciente, que conocimos en Si yo fuera diputado. 

Hay que rehabilitar la inolvidable gabardina que debe estar 

por un rinc6n llorando su abandono. Paulina Brook." (22} 

Otro testimonio, de esta cinta es el siguiente: 

"Este hombre que ha volado audazmente en aviones de propulsi6n 

a chorro y que ha cabalgado con arrojo los más veloces pursang no 

ha temido remontarse con las alas de la pol1tica y jinetear otro 

?Otro salvaje de la lucha electoral. Nada hay que se lo impida ni 

quien se le alebreste, ¿y qué necesidad habr1a de eso? Cantinflas 

de todos modos se lanzar1a a la pol1tica con una plataforma que 

habrá de asegurarle una victoria aplastante: dar al triste patrim~ 
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nio de la alegria de que hab1a sido despojado ya que no hab1a 

v1veres baratos, por lo menos que haya risa a precio de remate. 

Una gran barata nacional de carcajadas. 

Cantinflas no se anda por las ramas, porque eso, además de 

ser muy peligroso, lo dejar1a como un chango cualquiera. cantin

flas en una palabra quiere ser diputado. 

¿y que harta Cant~n~las siendo d~putado? Pues desde 1uago, si 

fuera diputado no estar1a fuera sino dentro. Y nada m:!is que para -

que se dé usted un quem6n, entérese de este párrafo del manifies

to del gran c6mico que manifiesta: 

"Mi plataforma de acci6n, se es que me ponen plataforma, será 

sencilla, pero bien apuntalada por aquello de las dudas. Sera una 

plataforma en la que quepan todos los postulados, todas las ofer

tas y demandas. Que el que sembrO se ma!z, que recoj~ algodOn, y 

que el que tenga más pinole, que se trague su saliva. ¡Nada de que 

td siembr~s y yo recojo¡ 

Y el lema de la caJ11paña po11tica de Cantinflas no puede ser 

mas alentador y desinfectizante: "Por un mejoramiento al un!sono 

un maíz sin gorgojo y una democrácia sin trinquetes.• 

¿C6mo que no se va a poder? Si, señor Cantinflas reune todos 

lso requisitos constitucionales y tonificantes para ser lanzado. 

Nada más que si lo lanzan que sea con cuidado, no sea que se vaya 

a dar un trancazo, Cantinflas manifiesta en su manifiesto que es

ta ampliamente capacitado para entrarle con todas las de 1a ley 

y con todas las que se pueda, con tal que sea con buenas formas, 

entre m~s buenas, mejor. 

"Cumplida la mayor1a de edad; al corriente en el pago de 'in

cometax', conciente de mis actos, sequro de mis responsabilidades 

en plPno usufruc-to de mis derechos. s111 compromisos con los d<' --
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arriba, ni componendas con los de abajo, y sin m~s ligas que 

las que siempre acostumbro, he cre!do llegado el momento de 

aceptar mi postulacüSn como precandidato a diputado." {23) 

curiosamente la pel!cula se realiz~ durante el sexenio del 

Lic. Miguel Aleman y se estren6 el 30 de enero de 1952, casi a 

finales del cambio de poder presidencial, Al verla, la gente 

dc1 púb1ico pensar!e que es graciosa, ¿o fue u..~a cr!t!ca al. go

bierno que sal!a? :t;:s muy aventurado pensar que,· Si: yo· ·:fu·era· di-

putada, pudo en su mOlllento ¿ser un trampol!n del c6mico, para 

algt1n puesto pol!tico? Tenta, gracias a su popularidad, una -

importante cifra de votos ganados, el pdbltco popular lo apo-

yaba. Lo cierto es que Cantinflas aparentemente, no quiso ex-

plotar su popularidad, porque de haberlo becho, por lo menos -

hubiera llegado a ser diputado, pose!a la fama, el dinero y la 

popularidad que muchos candidatos hubieran deseado, 



EL SE~OR FOTOGRAFO. 1952. 

BEALXZADOR: MXGUEL M. DELGADO. 
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TESTXMONXO. "Unos stills de esta comedia con trama de espionaje 

nos muestra a Cantinf las, convertido ahora en fotdgrafo, jugar 

ba~aja con Wolf Ruif inskis,Pepe Nava y otros rufianes, mostrar a 

la que parece su ayudante Rosita Arenas un~ piacas, &n~--- --

gestos a una reci~n casada a que se siente en las rodillas de 

su novio para tomarles unas fotos, discute con el que parece 

su patrOn, Salvador Quiroz, ambos vestidos con batas, pelearse 

con RiMinskis a puñetazos y hacer, en plan de fotdgrafo calleje

ro, que Garasa pose con sombrero de charro y montado sobre un -

caballito de madera." (241 



CABALLERO A LA MEDIDA. ~

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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TESTIMONIO. "La pub1icidad de esta comedia de Cant;inf1as que se 

anunciaba como "total.mente d;t.stinta" a 1as otras de su protagoni:'._ 

ta, presentaba una co1ecci0n de fotos con 1os s;t.guientes pies: 

"Con una f1or en e1 oja1 e irreprochab1e atavt.o" (de nieseró}, "Ca~ 

tinf1as invade la a1ta sociedad y alterna con hermosas mujeres -

en· Caba11ero· a ·1a med"ida. un ca,ba11ero a la medt.da de todas las -

ocasiones, porque tambian es capaz de camb~ar.golpes con el terri

ble Wolf Ruvinskis". (Uno y otro lo hacen con guantes de box y en 

lo que parece una vecindad}. "¿Qua pero se le puede poner a este 

Cantinflas de sombrero alto que da una demostración al. desconcerta 

·do Angel Garasa?" Cla demostración consiste, por lo visto, en to~ 

mar una naranjadal. "En el HipOdrorno, donde se retlnen mujeres y -

c~b::.llc::-o~ dist~"'?.';11~!-dosi C~.ntf,n'f1 Els concentra la atenc~tln pt1b11ca 

con su elegancia britéánica" elegancia apoyada en e1 uso de sombre

ro de copa, frac, pantalón a rayas y binocularesl.·En. otra foto 

se ve a Cant:tnflas, con su aspecto de •peladito•, sostener tris-

temente un perrtto qutza muerto ante loa tambi@n car~acontecidos

chamacos de la vect.ndad. Despu~s, se ve a Cantinfias en 1a ig1esia 

junto al cura DPJ11:t.ngo Soler. ¡;:1 pie de una foto, con soler, Cant·i~ 

flas, Ema Rold~n y dos polic!as en la iglesia, es~ ~Entre la justi-

cia de Dios y la de los hombres, Cantinflas se encuentra en gra

ves apuros por empeñarse a ser un Caba·1·1ero· a ·1a medida". Fina1-

mente, se presenta a Martha Va1d~s en "dificu1tades con el agresi

vo y exaltado viejo verde Migue1 Arenas" que la acosa l.t1bricamente 

Cantinflas, como es facil deducir por el t!tulo, hac!a e1 papel de 

un sastre." (25) . 



ABAJO EL TELON. l.954. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

202 

TESTIMONIO. "Cantinflas invad!a en esta comedia al mundo del tea 

tro para verse a si mismo con peluca dieciochesca y rodeado de -

coristas de guisa similar o para admirar a Cbristiane Martel (Miss 

Universol convertida en Cl.eopatra. 

Segt1.n el señor Jorge Trejo, la trama de la pel~cula era medio 

policiaca y transcurr!a en un teatro, al est;t.l.o de· Han matado· a 

Tl:>nqolel.e. Cantinfl.as, entonaba a momentos di4logos cantados, 

bailaba en plan cómico flamenco, con Quet;t. Clav~jo y can-can con 

el ballet de Ricardo Luna." (26l 
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EL BOLERO DE RAQUEL. 1956. 

ARGUMENTO. El compadre de Cantinflas muere en un accidente de 

trabajo. Cantinflas ayuda a los gastos del sepelio, hace una 

colecta y ayuda a la viuda. La comadre de Cantinflas (Flor -

Silvestre) encarga al ahijado a Cantinflas (niño Paqúito FeE 

nández) mientras ella visita a sus padres en Guadalejera. 

Con muchos problemas econ6micos, Cantinflas mantiene al niño 

éste le presenta a su maestra (Manolita Saavedra) y ambos a

cuden a la escuela, después de trabajar como boleros. Can-

tinflas y su ahijado viajan a Acapulco buscando una oportu

nidad de trabajo. En el puerto Cantinflas consigue trabajo 

como salvavidas, pero su torpeza lo hace fracasar. También 

consigue ya en la capital, trabajo como bolero en un centro 

nocturno, pero de nuevo un malentendido hace que lo despi-

dan cuando interrumpe ~1 n~aro lUusical de la estre11a (E-

1aine Bruce) y baila a dúo con ella "El bolero de Ravel"" 

Cantinflas enamora a la maestra¡ la madre del niño regresa 

por él, ingratamente le quita a Cantinflas al :niño. Cantin

flas se •consuela' con el amor de la maestra. Final feliz. 

COMENTARIO. La actuaci6n de Cantinflas empezaba a sufrir -

ciertas modificaciones, sobre todo en el lenguaje. A pesar 

de todo, los gaga que presenta la cinta, son divertidos, pi~ 

torescos: en especial las insinuaciones que hace a las pro-

tagonistas, no pierde su car~cter libidinoso y 'alburero'. 
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La cinta sitúa al personaje en un medio social difícil y 

paupérrimo, en el cual, el vago se debe enfrentar a situa

ciones un tanto comprometedoras, pa_ra·-·p:oae_r,;sub.sisti:r. Una 

escena graciosa_ es la de Cantinfla·s bÓ:l~arié'io· ic::>s zapatos a 

un estadounidense, él, como todo bu.en ·aproveé:h~do , __ -.le!· cobra 

más dinero por la boleada, y no -le devuel~'3 E!l'caniblc:l del 

dólar que le pag6 el 'gringo'. T~mbi'én.ia:~i.~Í::~ ¡:;~.s~'e- deta

lles astutos por parte del personaje; ya q;_,i, ·.;~,i·~~o'.(:;;_'ntin
flas es descubierto en su ignorancia por ei 'ahlj_adÍ:to, Can

tinflas utiliza salidas graciosas para no denotar su poca -

cultura, pese a todos los inconvenientes, no pierde dignidad. 

TESTIMONIO. "En su primera película a colores, Cantinflas --

hacía el papel de un limpiabotas (como resulta fácil preveer 

por el titulo de la cinta: Raquel clar, era el nombre de la 

dama joven en turno), tenía un pequeño hijo (Paquito Fernán-

dezi, visitaba Acapulco, cantaba las mañanitas en un velorio 

por creer que las velas eran las de un pastel (este gag lo 

repetiría años más tarde en la película de Elliot Silversteins 

Cat Ballou o La tigresa del oeste el actor Lee Marvin, según 

observa el señor Trejo) bailaba el"Bolero de Ravel" (inevita-

blemente) con la norteamericana Elaine Bruce." (27) 
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REALIZADOR: MICHAEL TOOD. 
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ARGUMENTO. La trama se desarrolla en Londres, a finales del s! 

glo XIX. Passepartout (cantinflas), consigue trabajo de valet 

de un banquero excéntrico y obsesionado con la puntualidad. El 

banquero Fogg (David Niven) acepta una apuesta de sus amigos 

para realizar una vuelta al mundo en Un per!odo de 80 d~~s. 

Fogg es acompañado por su sirviente Passepartout al viaje. La 

travesta la realizan primero en un globo aerost~tico, haceil escala 

en España, luego viajan en buque a Bombay, en donde viajan por 

ferrocarril y hasta en elefante; allr rescatan a una princesa 

llamada Aouda (Shirley Me. Laine). Visitan también Hong Konq, 

Yokohama, Jap6n. En el trayecto se une un detective llamado 

Fix (Roberto Newton) que investiga al amo de Passepartout. Del 

Jap6n se trasladan a San Francisco, en el viejo oeste viven al

gunas peripecias. Luego pasan por Mexico y sufren el ataque al 

ferrocarril por los apaches. De all1 se trasladan a Centroamé

rica. El detective apresa a Fogg, que triste piensa que ya per

di6 la apuesta. Se enamora de la princes~ y se le declara cuan

do sale de prisi6n (era inocente). Passepartout descubre que 

aan tienen el tiempo suficiente para ganar la apuesta, Fogg 

llega a la hora exacta a cobrar su apuesta. Final feliz. 

COMENTARIO. Con una costosa producci6n, una magnífica fotografra, 

la cinta result6 una buena realizaci6n. Cantinflas a pesar de 

estar ubicado en un ambiente totalmente alejado de su personaje 

original, curiosamente transporta a Cantinflas a Londres del si

glo pasado. Passepartout-Cantinflas no pierde frescura a pesar 

del idioma (un híbrido muy gracioso entre inglés-español), su 
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carácter libidinoso y ca6tico, hace que la película sea muy 

refrescante y entretenida. Su actuaci6n resulta de. lo .. má.s gra

ciosa, es el típico vagabundo que se adapta a todos~los ambien-
. ' 

tes mundiales: En España es.obligado a torear, y real:iza.una --

faena chusca, vestido desaliñadamente, además de que:a.grega el 

cadencioso movimiento·de su cadera, aunado al pantal6n caído y 

la montera rota, nos da una graciosa imagen de torero. Bien ~o

dr!a ser que Cantinflas se enfrente a la vida (el toro) sin más 

elementos que su ingenio. También comete muchas indiscreciones 

en cuanto a los datos personales de su 'master'. La preocupa-

ci6n del vago Passepartout son las mujeres, es enamoradizo, pese 

a los constantes desplantes que recibe de todas las damas. En 

Bombay deshace el truco a un encantador de serpientes, intenta 

torear a una vaca (animal saqrado en la India) ; en fin, que el 

peladito se adecúa a cualquier medio. Viaja en avestruz; en Jap6n 

consigue trabajo de cirquero, para obetner dinero y comer " •.. es 

un hombre de recursos", dice su amo Fogg, una frase .. que encierra 

lo que representa al vagabundo libre, que sabe luchar por sobre-

vivir en cualquier medio. En San Francisco, Passepartout porta 

el sombrero mexicano, agrega unas cananas al traje inglés y el 

típico paliacate, rara mezcla de atuendo, porque también calza 

polainas. En conclusión, la película resulta un buen medio para 

que Cantinflas se inserte en un mundo fabricado, no es él el mundo, 

sino que es parte de un todo, lo que le da mayor realce al per-

sonaje. Al contrario de otros filmes en los que Cantinflas fabri-

ca un mundo en torno a s! mismo. 

La película maéc6 muchos aspectos a nivel internacional. su 

premier fue en Broadway Nueva ·York. La ry.oche del estreno, infi--
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nidad de luminarias cinematográficas estadounidenses, se die

ron cita en el teatro "Rívoli". Aparte de que la película abría 

mercados latinos, la actuaci6n del c6mico se comparaba a la de 

otro grande de la comicidad mundial: Charles Chaplin, esto según 

los testimonios de la época. 

Marlene Dietrich, Elizabeth ~aylor, Michael Tood, Edward G. 

Robinson y muchas personalidades más, aclamaron al personaje de 

la gabardina, que esa noche protagonizaba a Passepartout. Dentro 

del teatro, un inmenso globo, réplica exacta del de la película, 

anunciaba con un despliegue de publicidad, que allí se encontr~ 

ba un personaje famoso. Cantinflas y Niven eran las estrellas 

de la noche. Mario Moreno Reyes estaba encantado con todo esto: 

"Esto es lo que yo esperaba toda mi vida. Llegar aquí, pero en

trando por la puerta grande, es por eso más impresionante que e~ 

te peladito mexicano haya llegado aquí y que esta gente, en el 

ombligo del mundo (se refería a Nueva York), haya tendio que 

aplaudir. Han gritado muchas gentes:ese horrendo Cantinflas, y 

después Mario, Mario ... Nada me llegú tanto al coraz6n como cuan

do el mariachi grit6 "Viva México" y todo el mundo respondi6 con 

entusiasmo •. Así tenía que ser y así es. Mi triunfo no es mío, es 

un triunfo de México, de nuestro pueblo ..• " -convers6 Mario More

no esa noche del estreno con un amigo muy entrañable, Ismael Die

go Pérez, escritor español, fallecido en 1968. 

Aparte de todos estos elementos, la película tuvo un sistema 

nuevo en la cinematografía de aquel tiempo. Un sistema inventado 

por un tal ~r. O'Brien y adaptado por Toad. El sistema Tood-OB, 

éste no es el relieve que se utilizaba t€cnicamente en los fil

mes especi::es, sino que son tres películas pegadas entre sí a 

la pantalla, las imágenes 'bailan' debido a los tres proyectores 
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que pasan la película, así daban una émue.stra de grandiosidad 

y de mucho movimiento. 

La vuelta al mundo en 80. días, .al .igu,;J, .que: la cinta Pepe 

(posterior a la primera), fue motivo de innumerables comentarios 

desde los constructivos, hasta los destructivos. García Riera 

cita una carta de circulación personal, redactada por JesGs Mar-

tínez, Juan Manuel Otero, Orlando Barahona y Aníbal Gonz~lez Po~ 

ce que entre otros párrafos dice lo siguiente: 

" ••• mientras tanto, hay otro movimiento envolvente sobre la 

cinematografía mexicana, cuyo actor no es otro que un payaso a 

quien la riqueza le borró el corazón el gracejo entrañable del 

Tepito. La Columbia Pictures finacía cierta producción de pelí-

culas en México. Su"estrella" es Cantinflas, al que ha cedido 

acciones ... (el interés de la Columbia) en las películas mexi-

canas se debe a que éstas le abren mercado, especialmente en Cen-

tro y Sudamérica, a las películas estadounidenses que produce 

o distribuye. 

A la vista de este negocio, Cantinflas se ha negado por si~ 

temas a seguir trabajando en el cine nacional. 

Por lo tanto, el papel actual de Cantinflas no es sino el de 

ser un agente más de los interéses norteamericanos. Esto ha que-

dado más claro en cuanto ha visitado los Estados Unidos para sal~ 

dar a Richard Nixon, representante máximo dentro del gobierno 

yanqui del Grupo California,tradicionalmente agresivo e imperante, 

cuyo principal organismo financiero es el"Bank of America" con 

vastas ligas en la industria de Hollywood. Es cierto que la sim-

patía norteamericana por Cantinflas tiende en gran medida a haceE 

nos olvidar, en vano empeño, el genio .lGcido y humano de Charles 

Chaplin. Pero además les sirve para otros menesteres, quizá más 

prosaicos y menos sutiles." (28) 
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SUBE Y BAJA. 1958. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

ARGUMENTO. Cantinflas es el capitan del equipo de futbol ameri

cano "Los changos de Tepito", en el campo de juego conoce a un 

hombre de negocios, que le ofrece empleo en su tienda departa-

mental. C~ntinflas frustradaruente no consigue vender ninguna -

mercanc1a, al contrario, aleja a los clientes. El dueño del ne

gocio lo manda a firmar un contrato con un famoso deportista a 

Acapulco, con todos los gastos pagados. Cantinflas y "Charamus

ca" (Borolasl, viajan y se dan la gran vida, el primero se ena

mora de una millonaria y aprov8cha un malentendido para hacer

se pasar por Jorge Maciel, el famoso deportista del contrato. Al 

final no consigue el contrato y vuelve a ser elevadorista de la 

tienda departamental, con el enojo de su patr6n. El verdadero -

deportista firma el contrato y Cantinflas asciende a gerente, 

la millonaria se enamora de ~l. 

La pel1cula podría delimitar un cambio en Cantinflas cuando 

el dueño de la tienda le ofrece un empleo, se comenta algo como 

esto" Aqu1 tiene usted mi tarjeta, tal vez pueda darle trabajo". 

A lo que Catinflas contesta: "No :se moleste", "Para mi no es nin 

guna molestia". "Pero para m1 s1, porque soy el que voy a traba

jar ••• " Este breve diálogo, representaba al vago, soñador que no 

le interesa trabajar, y que c1nicamente lo demuestra. 

El vago que viaja en tranvía, pero de 'mosca•. Que tiene sus 

propias ocupaciones (jugar y capitanear al humilde equipo), que 

no tiane deseos d0 salir de su mismo estrato social. Más tarde 
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se ver& que Cantinflas va a pedir el empleo ofrecido, vestido 

con su 'gabardina' y su inseparable colilla de cigarro. Si no 

le dan el trabajo, no pierde nada. El dueño s! le d& el empleo 

y Cantinflas se transforma, ya que utiliza hasta corbata, un -

poco desaliñado, pero entra dentro de las normas establecidas por 

el negocio. Es un empleado más. Como todos los vagabundos, no 

sabe cumplir con su cometido, por el contrario, se mete en l!os, 

debido a su sinceridad. Luego el dueño recrimina a sus empleados 

por carecer de iniciativa y Cantinflas les demuestra que el mis

mo nUcleo social de donde emerge, le ha enseñado las armas defen 

sivas y ofensivas para enfrentar las viscisitudes. El dueño lo 

llama: Pobre diablo, joven inculto, ente sin preparación.y cul-

tura, basofia humana, p&ria social; ello para demostrarles la ini 

ciativa que tiene Cantiflas, éste se ofende por la humillación 

recibida, ya que aan conservaba su dignidad de •peladito•, no es 

servil ni hipócrita, al contrario es rebelde y franco. 

Cuando Cantinflas viaja a Acapul<'o en compañia de "Charamusca", 

(Borolasl, éste en papel de patiño, Cantinflas se envanece, ahora 

tiene el dinero disponible para ser el patrón y no el 'gato' (co

mo refiere alguna vez en la pel1culal. 

También se nota una transformación lingüística, a pesar de -

decir sandeces, desea ponerse al nivel de la millonaria (Tere Ve-

lazquezl, conquista a la mujer deseada mediante dificiles prue-

has deportivas¡ no utiliza su lenguaje coloquial, el que usaba pa

ra vender los art!culos. Ahora solamente utiliza frases y refrá

nes. Es, lo que la mujer quiere que sea, el 'supermacho•. Sin 

perder su cualidad de vividor, se da vida de rico. Le comenta a 

su amigo, una frase que quizá encierre la filosof1a del lumpen 

marginado:"Nunca pidas que te den, mejor que te pongan donde ag~ 
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rres". Aqu1 sigue utilizando los elementos originales: una fi1o

sof1a ante la vida, muy personal; despreocupaciOn por un futuro, 

ya que no le ;l.mporta disfrutar ahora y pagarlo despu~s; la cons-

tante peligrosidad de las situaciones, todo con tal de conquistar 

a la millonaria; una sinceridad absoluta ante los prejuicios socia 

les; un romanticismo idealizado, ya que solo se confol:llla con el -

ingenuo beso en la mejilla. 

Como si fuese una Cenicienta, C=.tinfla.s Vl.lelve a su condiciOn 

de elevadorista, a enfrentarse ante su realidad, pero con la con-

signa de haber disfrutado el momento (y con el dinero de otro}. Es 

aqu1 donde se conforma con un papel servil, hubiera sido mejor que 

volviera a ser el capitán de "Los changos de Tepito", Talllpoco rec~ 

nace que la millonaria se desilusiona al verlo en su condici6n de 

humilde empleado, y cuando por un golpe de suerte, se convierte en 

gerente (clase medial de la tienda, •perdona' a su amada y olvida 

el anterior rechazo de ésta. El puesto tal!)bil!n le sirve para 'hu

millar• a su vez, a otro clasemedi~>~ que a{l.ora e~ su ~~=~lterno. 

Otra muestra representativa del cambio radical del personaje 

cantinflesco. Desmitificando la ;troagen del peladito, Cantinflas 

•escala' otra posiciOn social, insertándose en un mundo totalmen

te opuesto a su aml:>i·ente. Sacrifica sus valores y fi1osof1a ante 

el poder que da el dinero y el trabajo, ya no es rebelde, sino co~ 

fo:rmista, tirano con los de abajo y servil con los de arriba. 

Jom1 Garc1a Ascot, escribiO lo siguiente en "México en la cul~

tura", suplemento de "NoVedades•, el 31 de mayo de 1959: 

"El caso de Cantinflas es verdaderaI11ente inconcebible. Ya sus 

rtltimas peleiuals acusaban una evidente baja de calidad, debida 

principalmente a la absoluta nulidad de sus argll.Illentos y dialogos 
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total de una direcci6n adecuada. Sin embargo su trabajo en la 

VUelta a·1· mundo en· SO d:ías, su contacto con un tipo de realiza

ci6n diametralniente opuesto a la rutina en los estudios naciona

les, su éxito internacional, etc., dejaban concebir ciertas espe

ranzas. Y todos pensamos que su earrera iba a tomar un giro dis

tinto, nuevo y positivo. 

Y he aqu1 que Cantinflas vuelve a M~ico y se encierra a des

pachar en la misma foXl!la chabacana y est~ril una peltcula mas en 

el largo y ya muy peligroso tobogan de sus ült:j:.:D¡as realizaciones. 

En Sube·y baja, encontramos todos los defectos de este tobo~ 

gán pero llevados al ma>tilno. un argurr¡ento stn el menor sentido -

cómico, unos di§logos y chistes adiciona,lns verdaderamente in-

dignantes en su profunda estupidez y una d~ección cuyo mas ge

neroso calificativo serta el de lamentable. 

En medio de esta melaza hasta el talento natural de un gran 

cómico se ahoga. Y:nos damos cuenta con estupor de c;¡ue en esta 

cinta Cantinfla~ no tiene gracia. 

El caso es.grave. y el mal no presenta mas que dos posibles -

ratees. 

O bien Cantinflas es el,que ha escogido deliberadamente este -

facil camino, •raj§ndose' frente a otro tipo de carrera y de ~i 

to que exigen trabajo, preparación y esfuerzo, o bien son sus -

productores y nuestro sistema cine-industrial los que lo empujan 

a una serie de pel!culas rápidamente despachadas y que -ante el 

i.nevitable fin- permitan embolsarse bastante dinero con muy pco

cos problen¡as. 

En cualquiera de los dos casos es urgente una reacci6n. Un 

cantinflas no se da todos los d1as. Y tienen que reaccionar o al 

o los que lo rodean y manejan. 
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Pero de seguir as1 el fin llegará pronto (y el pdblico comien 

za a dar señales de ello}. Y entonces no sólo asistiremos al fin 

de un gran cómico sino que tambi~n asistirá el cine mexicano al 

fin de ese dinero por el cual se sacrificó un gran talento y un 

gran futuro. 

Y ya que no les ~porta el talento JSálvenlo por lo menos por 

el di.~ero! Y todos saldremos ganando." (291 

un nuevo elemento se integr6 al equipo de Po~a F~lms, Carlos 

LeOn, con sus diálogos adiciones, le vino a quitar toda la gracia 

y espontaneidad al cómico del lenguaje dice-toao-y-no-se-le-entie~ 

de-nada. PerdiO mucho de su magia y mito originales, el peladito 

de la.gabardina, 
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AMA A TU PROJIMO. ~· 

REALJ: ZADOR: TULIO DE!UCBELJ: • 

Aunque no fue una c:t.nta propiamente del actor c6mi.co, ~ste 

intervino para recolectar fondos monetarios en beneficio de la 

"Cruz Roja" mexicana, tambi~n intervinieron muchos otros actores 

famosos, al lado del COlÍlico. Garc!a Riera, CCl!llent6: ºLa pe11cula 

t!pica sucesi6n de episodios al estilo Seis destinos, representa

ba un alarde caritativo de Cantinflas y socios en beneficio de la 

Cruz Roja. A cambio de eso, la Cruz Roja hubo de resignarse a ser 

vista como campo propicio a los mas diversos -y a la vez rut1.na

rios- desahogos melodramaticos. por otra parte, la cinta fue uno 

de los escasos ejenplos mexicanos de una f6rDJUla "multiestelar• 

muy socorrida en Hollywood, y es posible que estuvieracbastante 

1952 por el propio Delllicheli," 
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P E P E. 1960. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO;Y,GEORGE SIDNEY 

ARGUMENTO. Cantinflas se llama,Pepe en la cinta, es cabal.lerango 

de un rancho, cuida a un cabal.lo, lo adora tanto que se desil.u-

siona cuando el dueño lo vende a un director de cine, en Estados 

Unidos. Pepe se va a Holl.ywood a seguir cuidando al cabal.lo, tam

bién se enamora de una mesera (Jonesl llamada Suzie. En J.as apue~ 

tas gana una fortuna y se hace socio del dueño del caballo. De 

nuevo vuelven a vender al caballo y Pepe al ver que Suzie lo qu:!:_ 

re amistosamente. El dueño del caballo lo recobra para Pepe, as:t 

cada quien se queda con lo que ama. 

Esta película resultó muy comentada en la trayectoria del -

c6mico. Seg~n distintas opiniones, vendi6 mexicanidad y proyectó 

una imagen muy inferior y servil del mexicnao en Estados Unidos. 

En Broadway fue el estreno de la pcl:tcula, al igual que La vuelta 

al mundo en 80 d!as, la cinta Pepe, result6 un escal6n para dar -

a conocer al mimo, en Estados Unidos, aparte del papel dePassepar

tout. 

Emilio Garc:ta Riera cornent6: "La Columbia Pictures de Hollywood 

pag6 a Cantinflas sus servicios (claro, la compañ:ta hab!a ganado 

mucho dinero con la distribuci6n en todo el mundo de las películas 

del c6mico1 movilizando muchos de sus recursos para convertirlo en 

figura principal de una t:tpica "all star movie", Qued6 encargado 

de producir y dirigir la cinta George Sidhey, que había hecho para 

la Metro Goldwyn Mayer algunas comedias musicales de éxito (Bathing 
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Beauties o Escuela de sirenas, Los tres mosqueteros, etc.) y que 

hab1a pasado a ser el realizador más prestigioso de la compañia 

en aquellos tiempos no muy boyante Colwnbia. 

Hollywood no pudo ver en el personaje de Cantinflas sino a un 

simpl6n subdesarrollado, bueno para trabajos humildes, que lo mis

mo se enamoraba de una chica que de un caballo: algo as1 como el 

t!pi.co escudero "latino" de las pel!culas de Ci.sco Kid, pero con

vertido en centro de la atracción y en objeto de la benevolencia 

general. El desfile de estrellas que le rend1an tributo en plan de 

cameos e o sea, de camafeos~ as1 llaman los norteamericanos a tal 

tipo de intervenciones} no lograba sino acentuar las debidas di.s

tancias entre ellas y el homenajeado, todo el perjuicio de una 

comedia que no pudo ni por un segundo dejar de parecer el mero 

cálculo financiero que era. Tan notorio resultaba ese cálculo, que 

su fracaso fue rotundo y definitivo y Cantinflas no consigui.6 con

vertirse en una estrella más de Hollywood." (301 



EL ANALFABETO. ~· 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO 
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ARGUMENTO. Inocencia (Cantinflas) es un analfabeto, decide apren

der a leer y escribir, para hacerlo con una carta que recibe de 

la capital. Consigue trabajo en un banco. Se enamora de la sir-

vienta del dueño del banco y ayuda a que sus amigos tambi~n dejen 

de ser anafabetos. Entre envidias e intrigas frustradas, su buena 

imagen no cambia con el dueño del banco. Al final logra leer la 

carta, que es una herencia para a1, Descubre a los ladrones de -

unas joyas y mantiene limpia su imagen ante el tribunal, que lo 

acusaba. Cobra la herencia y se queda con Blanca (Prado), casan

dose con ella. 

Esta película ya estaba determinada por su mensaje social, el 

que no se supera, no es rico, ni triunfa en la vida. Cantinflas 

daba una lección a todos los analfabetos, incluyendo a sus amigos 

(no tan agraciados como para recibir una herencia, ni tener facil 

mente un empleo, ni conseguir el amor de una bella sirvienta, ni 

tener la protección del gerente bancariol. Cantinflas cumple una 

función de ser un vehículo a travas del cual, se da un mensaje so

cial. La pelicula carece de gracia, muestra a un Cantinflas hasta 

cierto punto arrogante y pretencioso con sus 'amigos•, los pati-

ños-amigos (Herrera y Mantequillalse tienen que hacer a un lado 

(aparentementel para que Cantinflas pueda lucirse, Un nuevo lengu~ 

je, una nueva ropa, una nueva metalidad, nuevas metas, etc. Hasta 

da lecciones y consejos a sus amigos, 
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TESTIMONIO. "Cantinflas, que acababa de ser canonizado por Ho-

llywood (La vuelta al mundo en 80 d1as y Pepe), no pod1a ni que

r1a ser fiel a su imagen primitiva, aunque encarnara a un analfa

beto. El paria original deb1a ser desmentido por una nueva imagen 

que expresara prosperidad y complascencia. La forma en que se con

cilió esa nueva imagen con la condición analfabeta resulta una de 

las mas tristes e irritables hazañas que haya propuesto el cine. 

El iletrado vive en provincia, lejos de los barrios capitalinos 

que puedan recordar la dura situaci6n social del pelado y cerca, en 

cambio, de una extensa galer1a de entidades protectoras: una buena 

madrina (Sara Garc1at, un buen profesor (Carlos Mart1nez Baena), un 

buen gerente de banco (Angel Garasal, un buen cura, que le deja 

cantar el Aleluya vestido de monaguillo, en el coro de la iglesia, 

etc. Desde el principio, todos se dedican a admirar irrestrictamen

te la madera de self made man que el h~roe demuestra y la ejempla

ridad de su caso se apoya con mGltiples regaños a quienes no mani

fiestan sus virtudes de winner: se =cgaña ~ los niños de escuela 

por no ser Cantinflas, a los cuates hwnildes de éste (entre ellos 

Mantequilla reducido a su rn1nima expresiOnl y a los muy improba-

bles villanos, unos empleados del banco que se burlan de ~l. (Ah1 

el regaño implica aun la violaci6n de la Ley Federal del Trabajo: 

al malvado Miguel Manzano se le descuenta la mitad de su sueldo 

durante seis meses por haberle jugado a Cantinf las una broma pesa

da}. 

Toda la pel1cula está concebida en función no solo de la ple~ 

tes1a total que Cantinflas exige, sino de su calidad de eje11Jplo 

para todos los humildes del pa1s. Hay que admitir a fuerza que si 
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un analfabeto no llega a las alturas alcanzadas por Cantinflas 

es porque no quiere, porque no tiene esa fuerza de voluntad que 

tanto aprecia la burgues!a. De m&s está decir que aquella gracia 

natural de que el cómico di6 muestras al principio de su carrera 

una gracia que mucho debia a la actitud defensiva del pelado fre~ 

te a.un medio hostil, y que se expresaba por un lenguaje incoheren

te, precisamente defensivo, no puede manifestarse en las nuevas -

condiciones. El lenguaje se degrada y se reduce al sistemStico a

buso de bobos juegos de palabras." (31} 
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EL EXTRA. 1962. 

REALl:ZADOR: Ml:GUEL M. DELGADO. 

ARGUMENTO. Un extra de cine (Cantinflasl, trabaja en los Estudios 

Churubusco, alli conoce a una jovencita (Fuentesl a la que ayuda 

en su incipiente carrera de extra. El es un hombre fantasioso que 

recrea sus ilusiones en los foros del estudio. Todos los empleados 

le piden favores y él gustoso se los hace. Los directivos buscan a 

una nueva actriz, el extra les recomienda a la jovencita, ésta tri

unfa en los escenarios y se le abren las puertas de la fama. Ella 

ingrata, deja al extra por el lujo y los nuevos amigos ricos. El -

extra se consuela siguiendo su vida de costumbre. 

Cantinflas copia situaciones de la pel!cula de Resortes, filma

da en 1955, El rey de M~xico, el parte final cuando la bella dama 

se va en el elegante auto con otro. Esta pelicula (tediosa y sin 

gr~cia! resultó una m~s en la secuencia de pel!culas malas que can

tinflas ven!a haciendo. Los di~logos carecen de gracia y chiste, 

el actor no parece cómico, queda inutilizado.al 'humor' del libre~ 

tista, tampoco tiene gags, ni sentido el nombrarla comedia. 

TESTl:MONl:O. "En su papel de •extra• de cine, Cantinflas tenia la -

oportunidad en esta comedia de disfrazarse de revolucionario fran

c~s, de eowboy, de Armando ouval (Carmen Molina hac!a de Dama de -

las camelias}, de Marco Antonio, etc., de dar vuelo a su probado-

gusto por el travestismo. ",La cultura en México", suplemento de la 

revista "1Siempre1", publicó la siguiente nota de José de la Colina 

a propósito de la pelicula: 

"Hace tiempo que las virtudes artisticas de Mario Moreno han que 

dado reducidas al elocuente estado de su famosa "gabardina". En una 
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época se creyó que Cantinflas trascendería la carpa, hoy su comi

cidad está por debajo de la carpa. Desvinculado del arte vernácu

lo, que era su ~nica y verdadera fuente, el cómico se limita a re

ferir todos los recursos archiconocidos de su repertorio y a rode-

arse de elementos espectaculares (fotografía a colores, ·chicas gu~ 

pas) que disfracen la pobreza ds su actuación. Cantinflas ya ni si

quiera es un personaje: es un repetidor de chistes, por lo demás 

muy sabidos, En algunos momentos de El extra se ve que es un film 

de suspense; cuando uno teme que una mueca pueda descocer el rostro 

quirdrgicamente estirado de Mario Moreno." (32) 



ENTREGA INMEDIATA. 1963. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO 

TESTIMONIO. "Decidido a agotar la tipolog!a populachera, Cantinflas 

la hizo de cartero para esta nueva comedia. (Una de sus alternantes 

Maria Amelia Ram1rez, era Miss Argentina." (331 

Esta cinta reiteraba como otras, el poder taquillero que te- -

n!a Cantinflas. En ese año, su exhibici6n en las salas cinematográ

ficas, recaudó la cantidad de $782,740.00 ocupando el sexto lugar 

entre los filmes más taquilleros de 1963. 
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EL PADRECITO. 1964. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

ARGUMENTO. El padre de un pueblo, seria sustituido pQ.r uno más 

joven. El padre Sabas (Cantinflasl, llega al pueblo y se enfren

ta a las maldades de la hermana del viejo cura (Garasa), e1 padre 

impone sus nuevas ideas entre los feligreses, se da a respetar 

con el cacique del pueblo (Moreno) y al hijo de éste (Guerra), lo 

noquea en una pelea. Finalmente se gana el cariño de todo el pue

blo, incluso de la hermana del viejo cura (Fernándezl, y se congr~ 

tula con la hija de ésta, sirviendo de consejero y de cupido con 

la joven (Yazquezl. Al final decide abandonar el pueblo y dejar 

en su sitio al viejo párroco. Todo el pueblo le organiza una fies

ta y se despiden de él. 

La pe1!cula recur~e a la re1ig~osid~d p~=~ e~~ lecc!on~s de 

moral, civismo y humanisticas. Cantinflas más que nunca recurre a 

los refranes invertidos y a los chistes conocidos, para lograr la 

gracia del personaje. Recurre tanto a las referencias laborales y 

civicas, que hasta podria caer en el ' socialismo' : "La tierra es 

de quién la trabaja" le dice al cacique cuando defiende a los cam

pesinos habitantes del pueblo. También trata de erradicar el sis-

tema capitalista de la regi6n, habla de pobreza, antes que de ri

queza, adem&s muestra que como sacerdote es incorruptible. En la 

cinta da la imagen de un cura muy 'liberal'. 

"Para esta comedia, Cantinflas sustituyó a su argumentista ha

bitual Jaime Salvador por Fernando Galiana, si no mal recuerdo, 

éste se inspiró bastante en la trama de El buen pastor (Going my 

way), una cinta de gran éxito realizada por Leo McCarey en 1943, 
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para convertir a Cantinflas y a Angel Garasa en las réplicas -

de los curas interpretados por Bing Crosby y por el más viejo B~ 

rry Fitzgerald,de .la pel!cula norteamericana. Declar6 Cantinflas: ... 
"En esta cinta obviamente no puedo aparecer con gabardina y pant::!_ 

lenes ca!dos. Sin embargo, el personaje es de extracción popular 

ya que se trata de un curita muy liberal". En honor a eso, unas~ 

cuencia de la pel!cula registraba la manifestación en la que se -

lefa "Arriba el padrecito". 

Cantinf las trató de dar la imagen de un cura aggiornato, capaz 

de jugar balero, como un niño, y de soltar en sus sermones frases 

como ésta: ¿Ignoráis acaso que otra de las obras misericordiosas 

es la de vestir al desnudo para que los asaltantes se encarguen de 

desvestirlo?. En una entrevista a Enrique G6mez Vadillo para "Cine 

avance", el actor se declaró muy satisfecho de haber recibido una 

carta "enviada por un seminarista que vive en Roma, y quien le es-

cribe a nombre de todos los religiosos del Pontificio Colegio La-

tino A.uaricano, para felicitarlo por El padrecito".Después de sa-

ludar a Cantinflas y agradecer que les mandar.a la pel!cula, cuya 

exhibici6n "reuni6 a quinientas personas en i.:.n local para ciento 

cincuenta." (34 J 
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EL SE~OR DOCTOR. 1965. 

ARGUMENTO. Salvador Pineda (Cantinflasl es un médico rural, que 

llega a hacer su residencia al Centro Médico del IMSS. Alli cono

ce a una enfennera de la cual se enamora. Se relaciona muy bien -

con todos sus pacientes, en especial con un niño, al cual le salva 

la vida en una operaci6n, sin autorización del padre. Regresa a -

su pueblo y alli lo premian con la dirección de una clínica rural. 

La enfennera (Romerol se queda a trabajar con él, y todos le reco

nocen sus méritos, hasta el padre del niño que salv6. Final feliz. 

TESTIMONIO. "Como el titulo lo indica, Cantinflas la hace de médi-

co (pobre} en esta cinta. Lo acompañan en el reparto dos actores 

puertoriqueños: Martha Romero y el cómico Alvarez apodado El Men".(35} 

Cantinflas explotó en la cinta el personaje del médico rural. 

A pesar de que es una película que no representa al peladito mexi-

cano, Cantinflas recrea a un médico muy divertido, imprudente y muy 

liumano. Un detalle curioso, es que critica a los 'jipis', como en 

otra cinta subsecuente Conserje en condominio. A pesar de ello, se 

inserta en el ambiente de los 'jipis', aunque lo consider 'inmoral' 

y digo que es curioso, porque en otros tiempos, Cantinflas el pela

dito marginado, se hubiera llevado maravilla con los 'jipis' por-

que estos iban en contra de las normas sociales, amaban la liber

tad, algo que el peladito anterior aün poseia. La película pese a 

las criticas sociales a los 'jipis' posee elementos graciosos, so

bre todo en las escenas hospitalarias, cuando confunde al personal 

de la institución con el lenguaje dice-todo-y-no-se-le-entiende-nada. 

La c1n~a se ceestren6 en 1986 con el mismo éxito de taquilla que 

21 años atras. Es innegable que el numeroso püblico materialmente 
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se carcajeaba con los enredos lingüisticos de Cantinflas, y es 

meritorio también reconocer que artn sigue vigente con reestrenos 

solamente y se mantiene inamovible en su sitio. 

También Ayala Blanco opin6 sobre el filme: "Perversamente en 

su decadencia y acentrtandola alborozadamente, el ex-c6mico Can-

tinflas hace una menguada muestra de chabacaner1a, megaloman1a e 

ignorancia enciclopédica en una comedia supuestamente de dimensi~ 

nes pol1ticas, en una obra maestra del oportunismo abyecto y míni

mo de falaz deturpaci6n f11mica." (361 



SU EXCELENCIA. ~· 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

ARGUMENTO. Lopitos, nombrado canciller de quinta de 1a embajada 

de la Repüblica centroamericana de Los Cocos, llega en tren a 

Trolesburgo, capital de la Repfiblica socialista de Pepeslavia 

(Europa Central}, Lopitos y Lolita, una secretaria de la embajada 

se enamoran. Por azares del de~tino, el padrino de Lopitos (Can-

tinflas} llega a presidente de Los Cocos. Nombra a Lopitos elllba

jador. Después de intentos de espionaje y frustrada seducci6n, ~ 

pitos escapa de los truculentos planes de sus enemigos y renuncia 

al cargo de embajador, regresa con su Lolita (Sonia :Infante} a -

Los Cocos. Final feliz. 

TESTIMONIO. "Pose1do por un delirio de grandeza en verdad conste=:_ 

nante, Cantinflas se propon1a a s1 mismo, en esta comedia, como -

supremo !:bitro de los problemas de la pol1tica internacional: en 

nombre del mas pedestre sentido coman, pretend1a estar por encima 

de todas las ideolog1as, pero no por ello dejaba de exudar 1a cin

ta, muy en primera instancia, un torvo anticomunismo. Tres años 

después, Cantinflas tuvo la cara dura de publicar (para Finisterre 

Impresor Editor de México} una novela basada en la pel~cula, d<lnd~ 

la enteramente por suya, como si no fueran notorias las contribu-

ciones en la trama y en los dialogos de dos "humoristas•: Marco -

Antonio Almazan y el patético Carlos Le6n." (371 

• 

' 



POR MIS PISTOLAS. ~· 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO 
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ARGUMENTO. Fidencio Barrenillo (Cantinflas)·, es un boticario sono

rense que decide buscar una mina de plata, heredada por su bisabu~ 

lo. La mina se encuentra en Arizona, Fidencio cruza la frontera 

y llega con unos parientes a Estados Unidos·. En la cantina del pu~ 

blo, pelea con los pistoleros del lugar y evita que éstos roben el 

rancho de su t!o. Fidencio se enamora de su prima (Isela Vega) y 

con la ayuda de sus primos y el t~o, encuentra la mina de su pro

piedad. Es asaltado por los bandidos y defendido por sus amigos los 

'pieles rojas', de los cuales el jefe de ellos, quiere mucho a Fi

dencio por haberle quitado un dolor de muela. Los bandidos son cap

turados por el comisario del condado y Fidencio se queda con su -

prima, para beneplácito de sus pariente. 

El último reestreno (ql meno& para cerrar esta investigación) 

de Cantinflas, resulta un western muy gracioso, lleno de situacio

nes ligeras y chistosas. Los enredos lingüisticos de Cantinflas -

son graciosas mezclas de inglés con español, algo t~pico entre la 

población fronteriza de nuestro pa~s. Una escena graciosa y que h~ 

zo (metaf6ricamentel •estallar' la sala cinematográfica de •carca

jadas' fue cuando Cant;l:nflas no entiende el inglés que habla el. v~ 

11ano de la trama (Bulnes)y adapta la frase a su conveniencia, re

firiendo una frase corno ésta: ¿what to make tu you? es cambiada -

por: gúat tur madre tu yú? (haciendo alusión familiar). También -

cuando se despide de la hija del jefe apache, llamada Winona, Can

tinflas le carnbi.a el nombre por "Wenona". Una situaci6n referida 

a1 nacionalismo mexicano (muy marcado en la época y entre los comp~ 
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triótas fronterizos) fue cuando Cantinflas cruza la 'frontera• 

que solamente es un marco de leños. Esta secuencia posee rasgos 

satiricos y hasta irónicos, sobre la situación de los mexicanos 

que desean cruzar la frontera, y el trato despótico que recibe -

Fidencio por parte del guardia fronterizo, tiene mucho sarcasmo. 

Cantinflas no pierde su sentido de conquistador con el sexo opue~ 

to: primero coquetea con la apache'Winona', después con la coris

ta de la cantina y finalmente con su prima, con ésta ~!tima exis

te cierto erotismo reprimido, un respeto hacia la mujer que será 

su esposa. Una situación de erotismo reprimido lo representa la -

escena de cuando la prima y Cantinflas via:'an en la carreta y ella 

se cae hacia atr~s, mostrando la ropa interior, él pudorosamente 

la cubre con el vestido. Otras dos escenas en las que á él se le 

cae el pantalón y deja ver su ropa interior, que finalmente es una 

malla de colores chillantes. 

Cantinflas ayudado por un guión sin tantas pretenciones, nos 

muestra un western acorde a la idiosincrácia del peladito mexica

no, con situaciones chuscas, de las cuales sale victorioso el per

sonaje, gracias a la picardia y gracia que posee, hasta un duelo -

muy al estilo del oeste estadounidense tiene Cantinf las contra el 

villano de la cinta. 

TESTIMONIO. "En su papel de un farmaceatico que va a Arizona para 

hacerse cargo de una mina heredada, Cantinf las invade en esta ce-

media los terrenos del western. El argumento de la cinta es suyo y 

de Marco A. Almazán." (38) 



UN QUIJOTE SIN MANCHA. 1969. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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ARGUMENTO. El pasante en Leyes, Justo Leal y Aventado (Cantinflas) 

trabaja en un despacho de abogados ineptos y explotadores, el pasante 
~nluciona todos los casos que le son encomendados. Está enamorado de 
la secretaria del despacho. Justo es discípulo de un litigante retir~ 

do el cual le da acertados consejos, ambos disfrutan de los momentos 

juntos, existe un cariño fraternal entre ellos. A Justo le regalan una 

chiva, a la cual bautiza con el nombre de "Blanquita". cuando Justo se 

decide a declararle su amor a la secretaria (Lupita Ferrer), ~sta le 

anuncia su compromiso matrimonial con un joven adinerado. El profesor 

amigo de Justo, muere y ~ste se contenta con "Blanquita". Final Feliz. 

COMENTARIO. Despu~s de comenzar a recorrer el camino de las profesiones, 

Cantinflas se decide a explotar el papel de abogado, con la completa an~ 

1aci6n del personaje original, el peladito ya pasa a ser todo un profe-

sional de las leyes mexicanas. Vive en una vecindad, aparenta tener un 

despacho decoroso y cada vez se aleja más de sus orígenes. El apelativo 

utilizado para ~l personaje resulta por demás obvio. Cabe reca1car la no

table influencia del dialoguista Carlos Le6n, cuyas aportaciones 'c6micas' 

a la trama resultaron sin gracia. curiosamente, Cantinflas comienza una 

critica que perdurará en varios filmes subsecuentes, hacia los 'jipis' 

y sus ideas de amor y paz, el personaje censura y alude abiertamente la 

forma de vestir y pensar de los 'jipis'~ les menciona que se deben bañar, 

algo que Cantinflas no hacia en sus inicios, por representar una clase 

marginada de la sociedad, el primer personaje no se preocupaba de su arr~ 

glo personal. La gracia de la critica chusca no reside en repetir discur

sos moralistas, sino en saber aplicar adecuadamente el chiste y aplicar 

al mismo tiempo un mensaje sutil, pero efectivo. Por el titulo de la cin

ta, el argumento quizá pretendi6 referir a un 'Quijote' ubicado en el si

glo XX y nacido en una ciudad latinoamericana, se replantea esta cuesti6n 

en las alusiones que el profesor de Justo hace al comienzo de la película, 

acerca del pensamiento de Cervantes y en labios del "Caballero de la tri~ 

te figura". Más tarde Cantinflas filmaría en España una película basada 

en la novela inmortal de Cervantes Saavedra. 



EL PROFE. 1970. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

"Cantinfl.as interpreta a un_ maestro' rural.. en esta comedia es

crita por al. mismo y otros." -(39) 

En unos breves p<:lrrafos Ayal.a Bl.anco coment6: " ••• si bien an

tes de hacer l.a apol.ogia muy nuevo ragimen de l.a rel.aci6n patri6-

tica en El. profe (1970) como homenaje al. sufrido magisterio nacio

nal. de regreso a Rio Escondido, el. fil.me engl.oba toda l.a obra re

ciente del. "cómico de l.a gabardina", precisándol.a temáticamente." 

(40} 



DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO. 1972. 

REALIZADOR: ROBERTO GAVALDO?I. 
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La "gu:f.a del cine mexicano", de Garcta R:t:era y Fernando Maco

tela, hace una breve cita respecto al filme: "Esta coproducción 

mexicanoespañola, filmada en España por el mexicano Roberto Ga

valdón, es una variante de la obra de Cervantes imaginada por el 

escritor español Carlos Blanco. El también español Fernán Gómez -

hace del Quijote y Cantinflas de Sancho Panza, pero es posible que 

no logren ambos provocarle a uno la más leve sonris~. La cinta, 

hecha en plan de superproducción, tiene buena fotograf!a y esce

nograf!a de los españoles Francisco Sempere y Gil Parrando, res-

pectivamente." (411 

Jorge Ayala Blanco refiere muchos comentarios sobre la cinta: 

"Pero adn faltah" la santa ali.anza del f:?:"anqui.smo :,• el cantinfli.:E_ 

rno echeverrista, las nupcias de la alpargata retrógrada con el -

huarache subli:lne: la megalornan!a es una fortuna creciente hasta lo 

inabarcable. Faltaban las corpoductoras tierras secas de La Mancha 

y los paisajes verbales de Cantinflas: Por mi raza hablará Cantin

flas. Faltaba la sanción de nuestra prehist6ria hispánica y la in

mortalidad de la Gran Literatura: el reconocimiento cultural es un 

elevador de·arranque instantáneo. Faltaba la confianza ciega en 

las jerarqu!as heredadas y el respeto irrestricto a la moral feu

dal: el saqueo hwnaniza a la ignorancia. Faltaba la sustitución 

de la paleta estil!stica nonata del destajista Delgado por la im

personalidad solemne de un Gava1d6n capaz de reenouadrar estática

mente sobre el eje; para un escelr6tico titiritero de lujo, la vo

luntad embellecedora es una embriaguez. Faltaba Don Quijote cabal

ga de nuevo extensión espaciotemporalrnente desplazada de Un Quijo

te sin mancha." (42) 



CONSERJE EN CONDOMINIO. 1973. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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ARGUMENTO. Ursulo entra a trabajar a un elegante condominio, de 

conserje. Se enfrenta a mdltiples problemas, ocasionados por un 

grupo de j6venes 'jipis', comandados por un 'junior•. Ursulo (Ca~ 

tinflas}, se enamora de una sirvienta. En el departamento en don

de trabaja la sirvienta (Olmedo}, muere un personaje pol!tico, U~

suio ee de~hace de é1. M~s t"rdc el mi1lonario (Chucho Sa1inas), 

despierta (no estaba muerto) y es secuestrado por los 'jipis•, 

supuestamente. Ursulo descubre con la ayuda de su novia, que los 

autores del secuestro son otros inquilinos del edificio, con la 

ayuda de la polic!a y de un helicóptero, rescatan al secuestrado 

y capturan a los delincuentes. Se va en el helicóptero con su no 

via. Final feliz. 

Catinflas es ya un miembro de la clase media baja, ya no es -

el pel:.adito sin futuro, se conjuga con la masa, viaja en "Metro", 

camina en la estación "Pino sua:rez", enmedio de todos los que no 

poseen automóvil. Ahora tiene •armas• con qu~ conseguir un empleo: 

es joven, soltero, tiene buena preparación, acervo cultural, reco

mendaciones, y sobre todo domina el idioma ingl~s -seg~n su,propia 

versión-. Mas que nunca, cantinflas recurre a los •sermones• mora

listas, recita un discurso sobre su condición de digno clasemedie

ro, ante el asombrado futuro patrón, Cantinflas no le ruega que le 

d~ un empleo, lo exige.Luego habla de derechos laborales, de con-

quistas de los trabajadores, recita frases como esta: "Las palabras 

sueltas, no dicen nada (antes las •soltaba'}, pero ya juntas, hacen 

opinión". Vuelve nuevamente a dar consejos al padre consentidor, y 

critica a los "greñudos, jipis". Cantinflas esta en esta cinta --
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a una distancia de 'años luz• de alejamiento a su personaje ori 

ginal. Es como si el nuevo Cantinflas quisiera imitar al perso

naje de la gabardina (lógicamente que ya ni la usa), fallando en 

el intento. La rtnica escena graciosa, es cuando Cantinflas es en

trevistado por Jacobo Zabludovsky en "24 horas". Confunde al pe-

riodista con su juego de palabras, supongo que all! se salió del 

guión establecido y vuelve a ser el personaje con el lenguaje in

confundiblemente cantinflesco. Fuera de esta escena la pel!cula 

sigue una l!nea demasiado determinada, sin cldste y sin la espon

taneidad ni la frescura de los primeros años de Cantinflas. 



EL MINISTRO Y YO •. 1.975. 

REAL! ZADOR: MIGUEL M •.. DELGADO. . - . . 

"Cantinfl.as es·~fi;':~Üf6cl:-~t:i'i. en esta comedía escríta por él 

mísmo y por Títo r5¡~l~~~~ .. ~:f.¿{§í'"'·. ' 
'--1; 
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EL PATRULLERO 777. 1977. 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 

" ••• las diferencias. notorias ,ent.re ~l. simpil.tico 777 de --

1941 y ei moralizante y "progresista.n,de 36 años después,. son 

tristemente indicativas de una decadencia," (44) 
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EL BARRENDERO. 1981, 

REALIZADOR: MIGUEL M. DELGADO. 
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ARGUMENTO. Napoleón Pérez, es barrendero en una zona residencial. 

Las sirvientas de "Las Lomas" lo adoran y coquetean con él. Don 

Napo (Cantinflas), como as! le llaman cariñosamente, encuentra un 

d1a entre la basura de su 'carrito' a un recién nacido, decide 

adoptarlo. Presencia un robo, en una de las residencias del lugar 

y lo= ladrones le tiran una valiosa pintura en sus botes de basu

ra, Napo la confunde con un calendario y va a cambiarla por una 

zonaja y una carriola para •su hijo'. Los ladrones lo amenazan y 

él los denuncia por televisi6n, aprovecha su salida en la televi

si6n, para declarársele p11blicamente a "Chepina", la chica de la 

que esta enamorado. Los ladrones matan al usurero que le cambió 

la pintura por las cosas, y persiguen a Napa, Este con la ayuda -

de las sirvientas y sus compañeros barrenderos, atrapan a los ma

leantes. Napa regala a los patrones de su novia, a la criatura 

que encentro y adoptó. Al final el gobiGrno,por ~rdenes del re-

gente de la ciudad, le entrega una barredora automática, el sueño 

de toda su vida. Se pasea en el artefacto en compañia de su novia, 

y de sus dos perros, llamados Rodr!guez y Fernández. Final feliz. 

La 1lltima pel!cula realizada por el cómico mexicano. Esta, es 

una mezcla del personaje original y el actual, El filme contiene 

muchas alusiones pol!ticas (se comenzaba a gestar el pr6ximo cam

bio de gobiernolquizá debido a que el gobierno lopezportillista,11~ 

gaba a su fin. Un dc~alle curioso es que Cantinflas durante to

da la cinta, y en cada escena cambia de sombrero (o de ideolog1a?) 



238 

La pel1cula está llena de alusiones pol!ticas como ya se dijo, 

entre e1las: cuando Cantinflas utiliza el viejo gag del Regador 

regado, y por la regadera portátil (la cual confunde con un te

léfono} pregunta si está conectada a Recursos Hidráulicos. En una 

elegante recepciOn, en donde él es mesero, hace una referencia 

sobre la reforma pol!tica, sobre el partido PRr, sobre la democr~ 

cia y e1 •tapado•, luego para no caer en terrenos peligrosos, ev~ 

de la conversación y se aleja para beber. Tambi~n hace referencia 

a manera de doble sentido, cuando en una p1ática sindical, refiere 

la suciedad del gobierno y la suciedad de la ciudad. 

En resumen,· El· barrendero es una cinta muy caracter!stica del 

nuevo Cantinflas, el cual se ha convertido en un veh!culo mas, que 

comunica slogans y mensajes muy acordes a la ~poca en que se pro-

yectaba. Hace referencia pol!ticas, pero sin comprometerse dema-

siado, cuando va pisando terreno prohibido, evade todo y lo pier

de con el lenguaje coloquial y revuelto. 

El ba=endero, es actuada por Mario Mo:i;eno, pero de cantinflas 

no queda ni vestigio del personaje de antaño. cuan alejado se -

encuentra el nuevo personaje del original, ahora insertado en el 

conformismo, perdiO toda su rebeld!a e ideolog!a de los primeros 

filmes. Y se convirti6 en una veh!culo de penetraciOn ideológica, 

el cual aprovechando su popularidad, pretende dar mensajes confor

mistas y progresistas a las clases que lo consumen: la clase media 

y la clase marginada, teniendo en cuenta que puede ser un 'modelo' 

a seguir por el pdblico que asiste a verlo. 
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Cabe mencionar dentro de la trayectoria f~l.mica de Captin-

flas, los cortometrajes publicitarios que filmó en los años cua-

renta, para la compañ~a publicitaria de Santiago Reachi, los cortos 

que el productor mencionado, refiere en su libro. Los cortometrajes 

son los siguientes. CANTINFLAS AS DE LA TORERIA 

CANTJ:NFLAS BOXEADOR 

CA.tITINFLAS EN TIN!EE-LA.S 

1 OLE MI GABARDINAj 

CANTINFLAS GENDARME Y TORERO 

CANTINFLAS RULETERO 

CANTINFLAS Y SU PRIMA 

CANTINFLAS EN LOS CENSOS 

CANTINFLAS CONTRA DINAMITA 

Ademas entre sus actividades, en 1982, Cantinflas grab6 un -

disco de larga duración, dedieado a todo el pdbiico infantil , 11" 

mado: CANTINFLAS Y LOS NI~OS DEL MUNDO. 



FICHAS TECNICAS DE PELICULAS 

NO TE ENGAAES CORAZON 

AflO: 1936 
PRODUCCION: MIGUEL CONTRERAS TORRES 
DIRECCION: MIGUEL CONTRERAS TORRES 
ARGUMENTO: MIGUEL CONTRERAS TORRES 
MUSICA: HERMANOS ALACK 
EDICION: JOSE ;.~RI~~O 
FOTOGRAFIA: ALEX l?HILLIPS 
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INTERPRETES: CARLOS ORELLANA, EUSEBIO PIRRIN,_DO~ CATARINO, MARIO 
MORENO CANTINFLAS, SARA GARCIA. 
DISTRIBUCION: COLONIAL FILMS 
DURACION: 8 O MINUTOS 

ASI ES MI TIERRA 

AAO: 1937 
PRODUCCION: FELIPE MIER 
DIRECCION: ARCADY BOYTLER 
ARGUMENTO: ENRIQUE UTHOFF 
ADAPTACION: ARCADY BOYTLER 
MUSICA: IGNACIO FERNANDEZ ESPERON "TATA NACHO" 
EnTCION: JOSE MARINO 
FOTOGRAFIA: VICTOR HERRERA 
INTERPRETES: ~!..".RIO MORENO CANTINFLAS, MANUEL MEDEL, ANTONIO· R. FRA 
USTO, MARGARITA CORTES. 
DISTRIBUCION: CISA. 
DURACION: 110 MINUTOS 

AGUILA O SOL 

AAO: 1937 
PRODUCCION: FELIPE MIER 
DIRECCION: ARCADY BOYTLER 
ARGUMENTO: ARCADY BOYTLER Y GUZ AGUILA 
MUSICA: MANUEL CASTRO PADILLA 
EDICION: JOSE M. NORIEGA 
FOTOGRAFIA: VICTOR HERRERA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, MANUEL MEDEL, MARGARITA MORA, 
MARINA TAMAYO. 
DISTRIBUCION: CISA 
OURACION: 90 MINUTOS 



EL SIGNO DE LA MUERTE 

ARO: 1939 
PRODUCCIOU: FELIPE MIER 
DIRECCION: CHANO URUETA 
ARGUMENTO: SALVADOR NOVO 
MUSICA: SILVESTRE REVUELTAS 
EDICION: JOSE M. NORIEGA 
FOTOGRAFIA: VICTOR HERRERA 
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INTERPRETES: MARl:O MORENO CANTINFLAS, MANUEL MEDEL, ELENA D 1 0RGAZ, 
MATILDE CORELL, CARLOS ORELLANA. 
DISTRIBUCION:CISA 
DURACION: 70 MINUTOS 

AHI ESTA EL DETALLE 

Af:IO: 1940 
PRODUCCION: JESUS GROVAS, GROVAS-ORO FILMS 
DIRECCION: JUAN BUSTILLO ORO 
ARGUMENTO·Y ADAPTACION:HUMBERTO GOMEZ LANDERO Y JUAN BUSTILLO ORO 
MUSICA: RAUL LAVISTA. 
EDICION: MARIO GONZALEZ Y JUAN BUSTILLO ORO 
FOTOGRAFIA: JACK DRAPER 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, JOAQUIN PARDAVE, SOFIA AL
VAREZ, DOLORES CAMARILLO 
DISTRIBUCION: GROVAS-ORO FILMS 
DURACION: 112 MINUTOS 

EL GENDARME DESCONOCIDO 

~O: 1941 
PRODUCCION: SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M.DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: RAFAEL HERNANDEZ 
EDICION: EMILIO GOMEZ MURIEL 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO !MORENO CANTINFLAS, MAPY CORTES, DANIEL "CHINO" 
HERRERA, GLORIA MARIN 
DISTRIBUCION: POSA FILMS, S.A. 
DURACION: 110 MINUTOS 



NI SANGRE NI ARENA 

MO: 1941 
PRODUCCION: SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: ALEJANDRO GALINDO 
ARGUMENTO: JAIME SALVJ\.DOR 
MUSICA: ELIAS BREESKIN 
EDICION: CHARLES L. KIMBALL 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
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INTERPRETES: ¡.¡;;.;no ¡.¡oRmm CANTINFLAS, ELVIZ\. Sl\.LCEDO;· SUS.l'..N..~ GUIZAR, 
PEDRO ARMENDARIZ, FERNANDO SOTO "MATEQUILLA" 
DISTRIBUCION: POSA FILMS, S.A. 
DURACION: 120 MINUTOS 

LOS TRES MOSQUETEROS 

AAO: 1942 
PRODUCCION: SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: SOBRE LA NOVELA DE ALEJANDRO DUMAS 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA:MANUEL ESPERON 
EDICION: EMILIO GOMEZ MURIEL 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
!~!TEP.P P.ETES : MA.IUO MORENO CANTINFLAS, ANGEL GARASA, CONSUELO FRANK, 
RAQUEL ROJAS. 
DISTRIBUCION: POSA FILMS 
DURACION: 130 MINUTOS 

EL CIRCO 

AAO: 1942 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: MANUEL ESPERON 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, GLORIA L~CH, EDUARDO AROZA-
MENA, ESTANISLAO SCHILLINSKY 
DISTRIBUCION: POSA FILMS 
DURACION: 90 MINUTOS 



ROMEO Y JULIETA 

ru:IO: 1943 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DE~GADO 
ARGUMENTO: SOBRE LA PIEZA DE WILLIAM SHAKESPEARE 
ADAPTACION: (VERSION FESTIVA) JAIME SALVADOR 
MUSICA:MANUEL ESPERON 
EDICION: FERNANDO MARTINEZ 
FOTOGRAFIA: JACK DRAPER 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, MARIA ELENA MARQUEZ, __ ANG.EL 
GARASA, ANDRES SOLER 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 100 MINUTOS 

GRAN HOTEL 

Ai.~O: 1944 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: MANUEL ESPERON 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: ALEX PHILLIPS 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, JACQUELINE DALYA, FERNANDO 
S*'"'T,.... "_..,.,,...,..,.,,,.r..11TT T 7\ 11 Tncl:'t:'Tl\ll\ ?A'-~P.TINEZ 

orsTRiiiuciüÑ~~PosA' Fri.Ms- --·--
DURACION: 110 MINUTOS 

.!:JN DIA CON EL DIABLO lantes, SEIS DIAS CON EL DIABLO) 

Afio: 1945 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: ROSALIO RAMIREZ 
EDICION: GLORIA SCHOEMANN 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, SUSANA CORA, MIGUEL ARENAS, 
ADRES SOLER, OSCAR PULIDO 
DISTRIBUCION: POSA FILMS 
DURACION: 90 MINUTOS 



SOY UN PROFUGO 

AAO: 1946 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: HANS WILHELM Y ARNOLD PHILLIPS 
MUSICA: GONZALO CURIEL 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: JACK DRAPER 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, EMILIA GUIU, DANIEL "CHINO" 
HERRERA, AGUS'l'IN ISUNZA 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL, COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 90 MINUTOS 

A VOLAR JOVEN 

Afi:O: 1947 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: SOBRE LA HISTORIA DE ADEMAI AVUATEUR DE PAUL COLLINE 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: GONZALO CURIEL 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: JACK DRAPER 
INTEr..rr..ETES: !-' .... "'.RIO MOP..ENO C}L"JTINFLAS1 MTROSt.AVA: ANGEL GARASA, AN
DRES SOLER, CAROLINA BARRET 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL, COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 113 MINUTOS 

EL SUPERSABIO 

ANO: 194 8 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIF~CCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: SOBRE LA HISTORIA DE NE LE CRIEZ PAS SUR LES TOITS DE 
ALEX JOFFE Y J. BERNARD LUC 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: GONZALO CURIEL 
EDICION: JORGE BUSTOS 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS,PERLA AGUIAR, CARLOS MARTINEZ 
BAENA, ALEJANDRO COBO 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 100 MINUTOS 



EL MAGO 

AflO: 1948 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: ALEX JOFFE Y JEAN LEVITTE 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUS!CA: GONZALO CURIEL 
EDICION: JOSE BUSTOS 
FarOGRAFIA: RAUL MARTINES SOLARES 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, LEONORA AMAR, JOSE BAVIERA, 
ERNESTO FINANCE 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 100 MINUTOS 

PUERTA ••• JOVEN 

Afl0:1949 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: GONZALO CURIEL 
EDICION: JORGE BUSTOS 
P'CTCGf'~IA: RñüL l·!ARTINEZ SOLARES 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, SILVIA PINAL, CARLOS MARTI
NEZ BAENA, OSCAR PULIDO 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 113 MINUTOS 

EL BOMBERO ATOMICO (antes, A SUS ORDENES,JEFE} 

ANO: 1950 
PRODUCCION,JACQUES GELMAN Y SANTIAGO REACHI 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: RAFAEL PORTILLO 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, niñaELISA QUINTANILLA, 
ROBERTO SOTO, ERNESTO FINANCE 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 95 MINUTOS 



EL SIETE MACHOS 

AAO: 1950 
PRODUCCION: SANTIAGO REACHI Y JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JANET Y LUIS ALCORIZA 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: MANUEL ESPERON 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: JORGE ORTIZ RAMOS 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, ALMA ROSA AGUIRRE, MIGUEL 
P...NGEL FERP.IZ, JOSE ELIAS MORENO 
DISTRIBUCION: POSA FILMS 
DURACION: 112 MINUTOS 

SI· YO FUERA· DIPUTADO 

AAO: 1951 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: MARIO MORENO 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: JOSE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: JOSE ORTIZ RAMOS 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, GLORIA MANGE,. ANDRES SOLER, 
RAFAEL ICARDO 
DISTRIBUCION: POSA FILMS 
DURACION: 100 MINUTOS 

EL SE~OR FOTOGRAFO 

AAO: 1952 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: GUSTAVO PACHECO MORILLO 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: JOSE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, ROSJ;TA ARENAS, ANGEL GARJ\.SA, 
REBECA ITURBJ:DE 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 100 MINUTOS 



CABALLERO A LA MEDIDA 

lillO: 1953 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: JOSE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: VICTOR HERRERA 
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U!TEPJ?RETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, DOMINGO SOLER, .ANGEL GARASA, 
MARTHA VALDES, ANNABELLE GUTIERREZ 
DISTRIBUC~ON: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 100 MINUTOS 

ABAJO EL TELON (antes,ARRIBA EL TELON} 

AAO: 1954 
PRODUCCION:JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: AJIME SALVADOR 
MUSICA: FEDERICO RUIZ 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: VICTOR HERRERA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, CHRISTIANE MARTEL, BEATRIZ 
SAAVEDRA, ALEJANDRO CIANGHEROTTI 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 105 MINUTOS 

~L BOLERO DE RAQUEL l Antes, GRASA, JEFEl 

A~O: 1956 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: DANIEL JIMENEZ 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: RAUL LAVISTA Y MAURICE RAVEL 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: (EASTMACOLORl: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, MANOLJ:TA SAAVEDRA, FLOR SJ:L 
VESTRE, níño PAQUJ:TO FERNANDEZ 
DISTRIBUCJ:ON: COLUMBJ:A PICTURES, POSA FJ:LMS INTERNACJ:ONAL 
DURACION: 100 MJ:NUTOS 



LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS 

AfilO: 1956 
PRODUCCION: POSA FILMS INTERNACIONAL, COLUMBIA PICTURES 
DIRECCION: MICHAEL TODO 
ARGUMENTO: BASADO EN LA OBRA DE JULIO VERNE 
ADAPTACION: 
MUSICA: 
EDICION: 
FOTOGRAFIA: 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, DAVID NIVEN, SHIRLEY MC; LAINE, 
ROBERT NEWTON 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 120 MINUTOS 

SUBE Y BAJA 

Afilo: 1958 
PRODUCCION: JACQUES GELHfu"l' 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
ADAPTACION:JAIME SALVADOR 
DIALOGCS ADICIONALES: CARLOS LEON 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: (EATSMACOLORl: ALEX PHILLIPS 
I!!TE!'..r!!ETES: :.!ARIO MOr~~:o CA'.NTTt;FLAS, TEAASA VELAZQüEZ, CARLOS 
AGOSTI, JOAQUIN GARCIA BOROLAS 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 108 MINUTOS 

P E 'P E 

Afio: 1960 
PRODUCCION: NORTEAMERICANOMEXICANA, GEORGE SIDNEY JACQUES GELMAN 
OIRECCION: GEORGE SIDNEY, CODIRECTOR: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: SOBRE LA PIEZA DE LADISLAO BUS-FEKETE 
ADAPTACION: LEONARD SPIGELGASS Y SONYA LEVIEN 
MUSICA: ANDRE PREVIN 
EDICION: VIOLA LAWRENCE Y AL CLARK 
FOTOGRAFIA: (TECHNICOLOR, PANAVISION CON ESCENAS EN CINEMASCOPE: 
JOE MAC DONALD, VICTOR HERRERA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, DAN DAILEY, SHIRLEY JONES, 
MAURICE CHEVALIER, BING CROSBY 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 195 MINUTOS 



EL ANALFABETO 

AAO: 1960 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: MARCELO SALAZAR Y JUANCITO LOPEZ 
ADAPTACION: JAIME SALVADOR 
MUSICA: MANUEL ESPERON ,',,ó.· 

EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: (EASTMANCOLOR) VICTOR HERRERA 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, LILIA PRADO, ANGEL_GARASA 
CARLOS AGOSTI 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 111 MINUTOS 

EL EXTRA 

AAO: 1962 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: ALFREDO VARELA JR. Y JOSE MARIA FERNANDEZ UNZAIN 
ADAPTACION: ALFREDO VARELA JR. Y JAIME SALVADOR 
MUSICA: GUSTAVO CESAR CARRION 
EDICION: JORGE BUSTOS 
Ir~TEP!"~TE!'.; : NATI.IO !·~Or~NO CANT:I:NFLAS, ALMA DELIA FUE~~TES, CARMEN 
MOLINA, GUILLERMINA TELLEZ GIRON 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 110 MINUTOS 

ENTREGA INMEDIATA 

AAO: 1963 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR 
MUSICA: GUSTAVO CESAR CARRION 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, GINA R01')AND, GUILLERMO ZETINA, 
CLAUDIO BROOK, FANY CANO 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL 
DIRACION: 110 MINUTOS 



EL PADRECITO 

AAO: 1964 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: FERNANDO GALIANA 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: (EASTMANCOLOR} ROSALIO SOLANO 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, ANGEL GARASA, ROMA MARIA 
VAZQUEZ, P..OGELIO GUERRA, ANGELINES FERI~ANDEZ 
DISTRIBUCION: POSA FILMS INTERNACIONAL, COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 130 MINUTOS 

EL SEf'tOR DOCTOR (antes, EL DOCTORCITO) 

AAO: 1965 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: FERNANDO GALIANA 
MUSICA: RAUL LAVISTA 
EDICION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: (EASTMANCOLOR} ROSALIO SOLANO 

250 

INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, MARTHA ROMERO, MIGUEL ANGEL 
ALVAREZ "EL MEN", PRUDENCIA GRIFELT, 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 120 MINUTOS 

SU EXCELENCIA 

AAO: 1966 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
ARGUMENTO: MARIO MORENO CANTINFLAS Y MARCO A. ALMAZAN 
MUSICA: SERGIO GUERRERO 
ED~CION: JORGE BUSTOS 
FOTOGRAFIA: (EASTMANCOLOR) GABRIEL FIGUEROA 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, SONIA INFANTE, GUILLERMO ZE
TINA, TITO JUNCO 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 105 MINUTOS 



POR MIS PISTOLAS 

ANO: 1968 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, ISELA VEGA, QUINTIN BULNES, 
ALFONSO MEJIA, GREGORIO CASALS 
ARGUNENTO: MARIO MORENO Y MARCO A. ALMAZAN 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 111 MINUTOS 

UN QUIJOTE SIN MANCHA 

Af:IO: 1969 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, ANGEL GARASA, LUPITA FERRER. 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 100 MINUTOS 
ARGUMENTO: JAIME SALVADOR, MARIO MORENO REYES. 
DIALOGOS ADICIONALES: CARLOS LEON 
EDICION: SERGIO GUERRERO 
FOTOGRAFIA: RAFAEL SOLANA 

EL PROFE 

ANO: 1970 
PRODUCCION'~ JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
INTERPRETES : MARIO MORENO CANTINFLAS, MARGA LOPEZ, ARTURO DE 
CORDOVA, VICTOR ALCOCER 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 112 MINUTOS 

DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO 

Af'IO: .1972 
PRODUCCION:MEXICO-ESPANA, JACQUES GELMAN 
OIRECCION: ROBERTO GAVALDON 
INTERPRETES: MARIO MORENO CJ\NTXNFLAS, FERNADO FERNAN GOMEZ, MARIA 
FERNANDA D'OCON, RICARDO MERINO 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES 
DURACION: 113 MINUTOS 



CONSERJE EN CONDOMINIO 

AAO: 1973 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M, DELGADO 
FOTOGRAFIA: JORGE STHAL 
ARGUMENTO: MARIO MORENO 
DIALOGOS: JAIME SALVADOR Y CARLOS LEON 
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INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, RAQUEL OLMEDO, CLAUDIA ISLAS 
CHUCHO SALINAS 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 100 MINUTOS 

EL MINISTRO Y YO 

AAO: 1975 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, CELIA CASTRO, LUCIA MENDEZ, 
ANGEL GARASA, HECTOR SUAREZ .. 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, pOSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 111 MINUTOS 

EL PATRULLERO 777 

Ai'lO: 1977 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUEL M. DELGADO 
INTERPRETES: MARIO MORENO CANTINFLAS, ANA BERTHA LEPE, VALERIA PANI 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FJ:LMS INTERNACrONAL 
DURACION: 112 MINUTOS 

EL BARRENDERO 

AAO: 1981 
PRODUCCION: JACQUES GELMAN 
DIRECCION: MIGUE.L M. DELGADO 
IN'l'ERPRETES: MARIO MORENO CANITNFLAS, MARIA SORTE, EVITA MUflOZ 
"CHACHITA", LINA MICHEL, URSULA PRATS, EDUARDO ALCARAZ 
DISTRIBUCION: COLUMBIA PICTURES, POSA FILMS INTERNACIONAL 
DURACION: 110 MINUTOS 
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CONCLUSIONES 

Hay hombres para quienes 1a sa
tisfacción de echar abajo una fa1a-
cia triunfante es tan grande como la 
que acompaña al descubrimiento de una 
nueva verdad .•. 

T. E. Hux1ey 

Para concretar la presente investigación, conviene partir de un 

esquema general sobre e1 cine c6rnico mundial para 11egar hasta el per 

sonade que nos interesa: Cantinflas. 

Corno todos los medios de canunicaci6n actuales, el cine es un me-

dio de difusi6n que al mismo tiempo posee un enorme poder de penetra-

ci6n (no tanto corno el de otros medios de comunicación e1ectrónicos) 

que influye en 1a rnenta1idad de1 espectador a través de :imágenes en m~ 

virniento, y en 1a captación total de1 auditorio, así corno en la ficción 

que maneja la trama de1 argumento. Es 1a ficción uno de 1os recursos --

más representativos de1 cine cómico en general. 

Otro de 1os recursos que maneja el cine cómico, y quizá e1 más im-

portante de aquellos•1que 1o conjugan, sea el pape1 crítico que contiene 

Entre los objetivos fundamentales del cine c6mico, está e1 de di-

vertir al espectador, el de crear un proceso psíquico llamado catársis 

para que mediante €ste, e1 pab1ico obtenga evasi6n o distracción a tra

vés del espect&culo de1 cual es testigo. El cine c6rnico relaja 1as ten-

siones del espectador, mediante la risa, pero sobre todo el cine de ca-

media y, por ende, el actor c6mico tienen la funci6n de crítica. 
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Desde tiempos remotos, los griegos plasmaban las cotidianeida

des de la vida humana (y divina), mediante la escenificación en el 

teatro de alguna obra; fue Arist6teles quien delimit6 en el teatro 

griego dos corrientes fundamentales, de las que se derivan los demás 

géneros: la tragedia y la comedia. 

Si retomamos esta clasificaci6n conceptual de la actuación y la 

trasladamos al cine cómico, veremos que este enlaza ambas tendencias 

porque mezcla una situaci6n cotidiana (en la cual se pueden aglutinar 

elementos dramáticos) y lleva al personaje al· ·absurdo, al rid1culo, 

esto es lo que fundamentalmente compete a la comedia. Lo cómico ~qui

vale a la conjugación rid!cula de la realidad, de un vicio que posea 

el personaje (como vicio se refiere a un defecto de carácter, algo 

que socialmente no está bien visto), y estos elementos son llevados 

a una situaci6n chusca (que conjuntamente con la crítica, nos da una 

situaci6n graciosa). No creo errar en lo anterior, si se· recuerda que 

para Bergson, lo c6mico iba siempre implícito en la sociedad misma, 

en. la. na tu raleza hur1tan.a .. 

El actor c6mico puede y debe representar la caricatura de un es

tereotipo social; es en la parodia, la sátira o la picard!a, en donde 

radica el concepto de comicidad; as! la critica no debe ser burda o 

vulgar, pero sí ofensiva, agresiva, rebelde y chusca para que cumpla 

su objetivo primordial: el de hacer reír al espectador. 
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Desde sus or1genes, los c6micos requirieron de una recreación peE 

sonal sobre determinado prototipo social que los identificara ante 

su público. Muchos de ellos eligieron personajes couunes y cotidia

nos, pero llevados al extremo del absurdo, del rid1culo-

Casi todos los c6micos poseían prototipos establecidos. Max Li~ 

der, como se mencion6 en algún momento, recreó al personaje dz un -

elegante y fino caballero francés de principios de siglo y lo 11ev6 

a vivir situaciones ridículas e inveros!miles. Los comediantes est~ 

dounidenses también hicieron lo propio: Harold Lloyd por ejell'f>lo, 

caracteriz6 al individuo medio, inmiscuido en todo tipo de dificul

tades ordinarias, usuales, pero absurdas, desde peleas contra vi11~ 

nos poderosos, hasta el gag muy suyo, en el que apreciamos al c6mi

co pendiendo de las alturas. 

Fue con Ohaplin cuando se evidenci6 completamente la verdadera 

relación entre la critica y la comicidad cinematográficas. Conside

rado casi por unanimidad como un genio, Charles Chaplin efectu6 

fuertes críticas a los viejos conceptos burgueses arraigados en la 

humanidad entera. 

As! como los c6micos extranjeros marcaron las pautas a seguir 

en la comedia cinematográfica mundial, en México tambi~n surgieron 

importantes c6micos que adaptaron esa enseñanza (adaptar situaciones 

habituales y llevarlas al absurdo) a la idiosincrásia del humor me

xicano, pero éstos le agregaron otros elementos más acordes al hu-

zror y gusto del mexicano: la picardía, los refranes, los 'albúres'. 
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La mayoria de los comediantes nacionales, antes de haber 

hecho cine, actuaron en teatro de revista, y fue este género 

el que entonces cumplía con una importante funci6n de críti

ca dentro de la vida nacional. 

Cuando naci6 nuestro personaje, Cantinflas, el panorama 

c6mico cinematogrtífico mexicano, estaba ailn en plena forma-

ci6n. La diversidad de comediantes se reforzaba en unos cuan

tos_: Leopoldo "Chato" Ortín, Don Catarino, Roberto "Panz6n" 

Soto, Leopoldo Berist~in, ostentaban la categoría de actor c~ 

mico cinematográfico mexicano. 

Con la llegada de Cantinflas al cine, y de muchos o

tros c6micos (Tin Tan, Resortes, Clavillazo, etc.) el panora

ma se enriqueci6 favorablemente para benepl§cito del pGblico. 

Como ya se observ6, el periodo cardenista, fue una et~ 

pa de transici6n en todos los ámbitos del país. 

Cantinflas adopt6 un per.snn.;j~ muy pi'trticular, casi 

intrascendente, pero representativo de una mayoría considera

ble; un ser cotidiano, visto en cada esquina de la gran capital 

el vagabundo, el lumpen, el marginado, 'el pelado mexicano' co

mo diría Samuel Ramo,; en "El perfil del hombre y la cultura en 

M~xico 11 • 

Y, ¿qué tiene de especial este peladito? Entre otros a~ 

pectes, representa a la clase marginada, como ya se dijo, a la 

masa inconforme de una sociedad, representa lo popular y lo fo~ 

kl6rico de una urbe en crecimiento, el antagonismo entre el po

der y la carencia, :La lucha entre el querer ser y el' no tener. 
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Entre algunos elementos formadores del personaje está la 

vestimenta de moda en la época que surgi6 Cantinflas, usada por 

las clases bajas de ese tiempo: el pantal6n caído, sin tirantes 

ni cintur6n, denotaba inmediatamente al pelado del momento. No 

le quita mérito a Cantinflas el haber retomado este elemento del 

vestir, pues una de las funciones del c6mico en general, es pre

cisamente en recurrir a lo.común (cotidiano) y caricaturizarlo, 

criticarlo, hacerlo absurdo. 

El lenguaje coloquial y sin sentido utilizado por el có

mico Cantinflas es otro recurso que explot~· de manera muy perso

nal. Un lenguaje muy simpático dice-todo-y-no-se-le-entiende-nada, 

mezcla enredosa de términos conocidos pero mal empleados, conjun

tados con el t1pico lenguaje de 'albúr' (t1pico es el albúr entre 

los bar~iobajeros capitalinos). 

Cantinflas, además, pose1a una postura existencial típica 

de su personaje y muy propia del pelado mexicano, del vagabundo 

·en general: vivir el momento sin pensar en el porvenir; aprovechar 

la ocasión (cuando se puede) de obtener lo que se desea sin coro-

prometer la libertad; el ocio, la vagancia simplemente. En sus -

primero filmes, son circunstancias y situaciones las que le dan la 

oportunidad a cantinflas de aprovecharse, no es él quien trabaja 

para conseguirla: En Ahi está el detalle (1941) Cantinflas es ví:c

tima de un equívoco y gracias a éste, el personaje disfruta de -
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comodidad y lujos; en Elsigno de la muerte (19.39) no es Can

tinflas quien busca al periodista para estafarle la entrada a 

la casa, son las condiciones las que lo 'obligan' a cobrarle 

la entrada; en Aauila o sol (1938) es un hecho fuera de su -

alcance (ser hijo de un millonario) el que 'obliga' a Cantin

flas a tener una fortuna en sus manos. 

La trayectoria ti!lmica de Cantinf las tuvo un desarro

llo lineal en su comportamiento de peladito, bastante est~reo

tipado, determinado en algunas cintas. Cantinfals no cambió ,, 

sus rasgos esenciales, su vestimenta, lenguaje y filosofía -

en las primeras cintas: Asi es mi tierra (1937) en cuya actu~ 

ci6n el personaje fue transportado al medio rural mexicano. 

Aguila o sol (1937) en la que actuaba como lo hacia en el te~ 

tro de revista, en las carpas; de hecho, la pelicula contiene 

actuaciones que ambientan y recrean los scketches carperos Ahí 

está el detalle (1941) como la primera muestra representativa 

del pelado mexicano: aprovecha la situaci6n para vivir pláci

damente sin pensar en las consecuencias, es vividor, ladrón, 

c1nico y rebelde; Ni sangre ni arena (1941) en la que el paria 

es transportado al ruedo taurino debido a circunstancias aje

nas él. El gendarme desconocido (1941) otra de las cintas el~ 

sicas del haragán de la gabardina. 
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pero esta cinta lo coloca en un sitio un tanto paradójico, sien

do miembro del lumpen, es la misma autoridad, la que le da el -

uniforme sin cambiar de ideología, el vago se viste de policia. 

El circo (1942) transporta al personaje a los remotos orígenes 

del payaso, del mimo de una manera ret6rica (en el septido de 

embellecer los orígenes del bufo mexicano). En Gran Hotel \1944} 

sin perder tampoco su esencia, el pelado 'consigue' un humilde 

empleo de botones en un lujoso hotel, esto le da la posibilidad 

de'codearse'con la clase en el poder, pero no por ello niega su 

extracci6n de clase. Un d!a con el diablo (1945) película que 

sirve de pretexto para que cantinflas 'visite' el infierno, sa

tirizándolo, ridiculizándo a "Satanás". Con estas cintas termi

naría la primera etapa del peladito mexicano. 

Cantinlfas y las parodias de los personajes clásicos. Un 

vano intento de cambiar al cómico por personajes ajenos a la idi2 

sincrásia del mexicano, corno muestras representativas de esta 

etapa: Los tres mosqueteros (1942), Romeo y Julieta (1943). 

Otras cintas intermedias entre las etapas de Cantinflas 

la constituyen: El maqo (1948), El supersabio (1948), A volar -

joven (1948), Puerta .•• joven (1949), El siete machos (1951). Esp~ 

cialmente esta última pelicula contiene muchos elementos chuscos 

de la personalidad del macho mexicano, Cantinflas parodia estupe~ 

damente bien al macho, satirizándolo y convi~tiéndose en el anti

macho, el antihéroe. Estas películas estaban 'adaptadas' al per-

sonaje de cantinflas; en algunas de ellas, se quita el vestido -

original, pero no por ello, pierde la esencia que caracterizaba 

al personaje. 
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Posteriormente, Cantinflas agot6 toda la gama de oficios 

de la clase media baja de la sociedad mexicana: El señor fotógra

fo ( 1952); Caballero a la medida (1953) sale de sastre; Si yo fue

ra diputado (1951) hace de peluquero; El bolero de Raquel (1956) 

hace de limpiabotas; Sube y baja (1958) de elevadorista; El anal

fabeto (1960) de limpiapisos y afanador bancario; El extra (1962) 

extra de cine; Entrega inmediata (1963) de cartero. 

En su última etapa, el peladito ya ha consegúido trabajo 

de clase media y tiene responsabilidades q·1e cumplir; pierde su 

esencia original; el modo de vestir cambia radicalmente (hasta 

usa corbata y traje), su gabardina es deshechada; su lenguaje es 

ahora comprensible, da consejos morales, los enredos verbales que 

lo caracterizaban son transformados por refranes populares descr~ 

tos al revés (ahora radica en eso el chiste del lenguaje cantin-

flesco), los diálogos no son frescos y espontáneos como al prin

cipio; su filosofia ya no radica en v~vir bien sin tener que trab~ 

jar, ahora Cantinflas trabaja para vivir bien: El padrecito (1964), 

El señor doctor (1965), Su excelencia (1966), El profe (1970), Con

serje en condominio (1973), El ministro y yo (1975), El patrullero 

777 (1977), El barrendero (1981). 

Un detalle muy curioso es que casi todos los personajes que 

plantea Cantinflas en su etapa final, es que en su mayoría, éstos 

representan a las instituciones sociales: el padrecito representa 

a la Iglesia católica parte importante de la cultura e ideología 

del mexicano; el doctor es la ciencia médica, otra institución so

cial a la que se respeta; en su excelencia y el ministro, obviame~ 
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te se replantea la politica, o mejor dicho lo que las clases popula

res 'piensan' sobre ~Sta; el profe es la educaci6n como instituci6n, 

el patrullero, representa a la autoridad, la ley (aquí es notoria la 

diferencia con el gendarme desconocido), Cantinflas ya no se burla de 

la autoridad, sino que viste el uniforme para hacer comprender su p2s 

tura; el barrendero hace alusiones a los sindicatos. En fin1 consid~ 

ro que la última etapa de Cantinflas es radicalmente distinta a la 

primera, ya no citica, acepta. 

Las últimas películas contienen discursos moralistas, c!vi-

cos y hasta religiosos. Si Moreno Reyes nos comenta en la entrevis-

ta anexa a este trabajo, que su personaje no cambia esencialmente, 

sus cintas demuestran lo contrario, porque al dejar su indumentaria 

original, dej6 con ella muchos de sus rasgos caracter!sticos. 

La segunda imagen de Cantinflas pretende ser una mala copia 

del primer personaje. 

Cantinflas mismo no se pudo sustraer del enorme poder de pe-

netraci6n de ciertos medios de comunicaci6n, al quitar la esencia de 

rebeldia, de agresividad cr!tica y de picardia de aquel personaje 

que representaba a un núcleo marginado de la sociedad; cambi6 también 

los valores que este representaba; se alien6 finalmente a los moldes 

establecidos de la sociedad, se conform6 con convertirse en un objeto 

de consumo masivo. Las pruebas lo demuestran: utilizando su enorme 

e innegable popularidad la figura de cantinflas se comercializ6 has

ta en el pasa.do Mundial de Futbol en 1mestro pais, cuando su efig·ie 

(junto con la del personaje "Pique") era vendida en llaveritos, vasos 
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carteles y demás mercaderías. 

El personaje, no obstante, se sigue identificando con 

las clases populares mexicanas, aún cuando su 'transformaci6n' 

haya sido determinante. El público sigue consumiendo las pelí

culas que anualmente reestrena Cantinflas, y lo mantiene como 

a un !dolo inamovible en el cine mexicano. 

Ahora, más que nunca, el cine cómico nacional requiere 

de una verdadera y pura comicidad, ya que el panorama en este 

rubro, no es muy gratificante. El cine cómico nacional tiene -

buenos elementos en algunos actores, no asi en el contenido te

~tico, la pobreza de buenos temas c6micos a deI1Dstrar es bien 

conocida. 

El género c6mico ha llegado a una clara decadencia, por-

que lleva implícita la necesidad de recurrir a otras 

instancias como las obscenidades, la pornografía y hacerlas 'ne

cesarias' en cualquier argumento de película. 

La fañta de respuesta critica por parte del público hace 

que las cintas realizadas con los anteriores elementos sigan en 

cartelera, no contando con los elementos inmersos a la producci6n; 

un cíTculo muy cerrado de cineastas, problemas sindicales, esca

sa producción estatal, poco apoyo econ6mico a la producci6n pri-

vada, y sobre todo, que a la industria cinematográfica debiera 

ser controlada por otro organismo gubernamental, como la Secreta

ria de Educaci6n Pública, ésta sería la más indicada para cuestio

nar la calidad de los contenidos ideológicos, sociológdcos y has

ta artísticos que se manejan en esta vía de difusi6n masiva, cam

biándolos cualitativamente. 



Las pel'iculas c6micas en la actualidad representan un 

magnífico negocio para los productores: poca calidad, más una 

mínima inversi6n, dan como resultado una reditualidad máxima 

a esta inversi6n. 

El cine, por lo tanto, ha perdido una funci6n artís

tica importante; encasillándose en un objeto de consumo y un 

objeto comercial, ha perdido tambi~n su funci6n de c~ítica 

social, entrando a una etapa de 'conformismo' y evasi6n. 

Al público cinematográfico que le gusta el glmero c6-

mico, no tiene actualmente nruchas opciones de donde elegir. 

Cantinflas aún representa pese a todo, una perspectiva más 

limpia de comicidad, porque sus líneas argumentales todav'ia 

no han abordado ni temá'.t1cas ni tramas vulgares, para conti

nuar en el gusto popular, aún después de la creaci6n de un -

personaje que ya cuenta con más de 50 años de actividad cine

matográfica, y aún sigue vigente. 



ENTREVISTA CON MARIO MORENO REYES "CANTINFLAS" 

La conversacion debe tocar todas las 
cosas, pero no debe concentrarse en nin
guna •.• 

Osear Wilde. 

Es bien conocido en el medio artístico, que Cantinflas posee 

un elegante edificio, situado en Insurgentes, allí tiene su ofi-

cina. Tambi~n es sabido que todos le llaman respetuosamente Don 

¡•!ario. En el lugar recibe a todo tipo de personas, desde las que 

van a contactar sustanciosos negocios, hasta las que van a soli-

citarle su ayuda econ6mica. El lugar es amplio, acogedor y deco-

rado con buen gusto. En las paredes cuelgan caricaturas a lápiz 

del personaje de la gabardina¡ diplomas y dem~s distinciones 

. ; dos enormes fotos de sus progenitores; Me comunican 

que ya está listo para recibirme, no sin antes recordarme que la 

entrevista durará unos minutos sol~~en~e. Una extraña idea corre 

por mi mente: encontrarme a Cantinflas sentado sobre el escrito-

rio, con el ?antal6n caído y su 'gabardina' colgandole al hombro, 

fumando su inseparable colilla de cigarro ••• En vez de ~l, me re-

cibe un hombre con grandes lentes oscuros, impecablemente vestido, 

con una afable y bella sonrisa, su rostro refleja tranquilidad y 

un poco G.e cansancio. i•lario Moreno Reyes, decide iniciar la char-

la: 

¿C6mo y cuándo surge Cantinf las? 

Bueno, no puedo decír exactamente las fechas ••• pero hace como 

cuarenta y cinco años, o cincuenta que yo le dí vida a mi persona

je, que naci6 conmigo y está conmigo siempre ••• 



267 

¿De quién fue la idea de vestir as1 al personaje? 

No fue idea. Es que el pueblo mexicano en aquel tiempo, mas 

o menos usaba esa vestimenta, el peladito la usaba. Entonces yo 

ya la teatralicé y la llevé a la escena. Un poquito más exagera

da de lo que era, pero·más o menos as1 era el peladito, no tenía 

tirantes, no se fajaba los pantalones, traía un cord6n debajo de 

los pantalones. Mi gabardina era un recurso que yo iúce para pr:::_ 

sumir que yo también tenía gabardina. Mi camiseta, mi paliacate 

y mi sombrerito. 

¿No seria como una parodia al chemisse de la época? A los tra-· 

jes masculinos largos? 

No. No era eso. Además en realidad Cantinflas no es la vestime~ 

ta. Cantinflas es lo que trae adentro, adentro, el interior. 

¿Tom6 el personaje de cualquier peladito? 

De cualquier peladito ••• 

¿Qué influencia tiene cantinflas con el pdblico? A nivel masi-

vo. 

Bueno, yo creo que cantinflas es parte del pdblico. Es parte 

de un sector del pueblo, muy importante. Por lo me;'los yo as1 lo 

siento en mi personaje. 

Pero, ¿qué influencia puede tener? 

Pues la influencia que puede tener un personaje del pueblo, La 

sinceridad. La influencia que tiene el personaje, porque es muy 

humano. Que social.mente hablando quiere siempre incorporarse, qui=._ 

re siempre superarse y esa influencia siempre la refleja mi perso

naje. 

y usted no cree, que a nivel masivo, tenga tanta influencia 

como para que la gente haga lo que el personaje quiere? 
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No, no. No es eso. Es al revés. Si el püblico ve a Cantin

flas, un personaje, que representa para el püblico mucha impor

tancia, porque Cantinflas puede hacer cosas buenas o cosas malas 

Y afcrtunada.mente Cantinflas siempre ha hecho cosas buenas. De 

manera que el pueblo se siente identificado con el personaje ••• 

¡¿Como una especie de ejemplo?J 

JJUsted lo ha dicholl Como un ejemplo. 

¿Qué relación tenta con usted el poeta León Felipe. El le 

escribi6 una hermosa y solidaria carta, hace muchos años ••• 

Le6n Felipe es un personaje de una genialidad y tanto valor 

que yo tenta mucha admiraci6n por él ••• Y tentamos mucha a.mistad. 

¿Qué hay con la carta que el escribi6 él? ¿para qué lo apoy6? 

Si usted tiene la carta, me gustarta mucho que me la trajera. 

Ya que no la tengo ••• 

Es cierto que llegó usted a una etapa de popularidad,en la 

que se iba a elegir como diputado? 

No, no me parece llegar a esa etapa. Para diputado no. Ha sido 

el personaje tan sincero que en todas la votaciones para Presiden

te, en las casillas saca Cantinflas votos para Presidente. Imag1-

nese que es un personaje que afortunadamente, y lo digo orgullosa

mente, es muy querido en el pueblo. 

¿Qué opina de sus peltculas en Estados Unidos? ¿Tuvieron éxito? 

La· vuelta al mundo en aa· dtas, fue la pel:t.cula que me interna

cionalizó. Es una de las películas que yo quiero mucho, porque 

di6 a conocer a Cantinflas, no en el personaje clásico como es él, 

pero en esencia ahí está en La vuelta al mundo ••• en Pasparta. 



¿Qué opina de Chaplin? 

Que es una gente ••• que fue un genio. Fue un genio, que no 

tiene qu±en ocupe su lugar. Tengo mucha admiración por él, fu! 
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un amigo de él y le sigo teniendo una gran admiración como genio. 

Alguna relación entre Chaplin y Cantinflas? 

Ninguna. Más que, posiblemente el lugar y la importancia que 

se le di6 a Chaplin y a Cantinflas. Cantinflas es lo contrario 

exactamente que Chaplin. Cantinflas es muy optimista y Chaplin 

era pesimista. Con Chaplin hab!a que llorar casi siempre, porque 

es muy humano también. Y con Cantinflas, es el optimista, con el 

que hay que re!r, pero a veces hay que llorar. Pero el pablico 

siempre espera algo positivo en el aspecto de o¡)timi.smo. 

En cuanto a su relación con Santiago Reachi ••• El escribió un 

libro un poco fuerte sobre Cantinflas •• , 

Es señor Reachi., en pocas palabras.,, fue up ~x-soc!o m!o. 

Fue.,.No quiero comentar su librito, pero en realidad, •• Fue un 

socio de la compañ1a y lo liquidamos y se fue, Los comentarios 

fueron sobre una cosa personal. No qui.ero comentarios de esto. 

¿Por qu~ sigue vigente Cantinflas? En el reestreno de El señor 

doctor, adn existe mucho pdblico que desea ver la pel1cu1a. 

Cantinflas sigue vigente, porque Cantinflas en realidad, es un 

personaje que existe a11n, un poquito ya en otra forma de vestimen 

ta. Pero Cantinflas es pueblo, Cantinflas es la esencia de un sec

tor de gente tan importante. Y yo Mario Moreno Cantinflas sigo vi

gente porque he querido seguir vigente, no me queda nunca atrás. 

He seguido con la evolución y los acontecimientos del mundo, con 

la evolución de las cosas, con la evoluci6n de la gente, sin mi 

vestimenta he seguido siendo Cantinflas. 
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¿Por qué se quitó cantinflas la gabardina? 

Porque alguien dice que ya no saco el tipo. No lo saco porque 

ya no es necesario, no estamos en ese tiempo. Si hiciera algo re

lacionado a ese tiempo tendria que .•• Pero vuelvo a repetirle: 

Cantinflas no es el sombrerito ni la gabardina. Fue la vestimenta 

con que se inició pero la esencia de Cantinflas la trae dentro. 

¿Que opinaria Cantinflas de Mario Moreno el empresario? 

¡¡No que opinariaJJ J¡Cada rato nos ponemos al td por tdJJ Y yo 

opino que Cantinflas dir1a~yo no puedo vivir sin Mario Moreno y 

Mario Moreno ya no podria vivir sin Cantinflas ••• 

¿Por qué Cantinflas no requirió de patiños? 

Porque Cantinflas es un hwnorista qtie no tiene una rutina, no 

tiene nada, es un señor que vé las cosas, las asi.mila, las expresa 

de acuerdo a como él siente. En alguna ocasi6n trabajé con alg1ín -

patiño. Yo no lo necesito en realidad, para mi, ;mi patiño es el -

momento, las situaciones y la gente. 

¿Cuál es su mejor pelicula? 

La que todav1a no he hecho ••• 

Recibió algün apoyo de los diferentes gobiernos? Porque hay que 

ver cierta transformación del personaje, de acuerdo a los diferen-

tes gobiernos de las épocas. 

Bueno, yo no necesito del gobierno para hacer mis peliculas. 

Pero, ¿no existe alguna influencia? 

¡j¿Censura?JJ 

No. Dije influencia por parte del gobierno, 

No, yo soy inclusive, un personaje que fuera del gobierno, yo 

puedo criticar al gobierno. Y decir lo que no me gusta. Como lo 

har1a y lo hace el pueblo. El gobierno no tiene conmigo por qué 

influir en mi personaje con nada. No hay censura, ni nada. 



¿Que opina del mural del Teatro de los Insurgentes? Cantin

flas entre las dos clases sociales. 
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Me siento orgulloso de ser el personaje. De ser el modelo 

de ese gran pintor, de ese genio. Me parece que está bien defi

nido de que Cantinflas siempre quiere dar, aunque muchas veces 

sea él quien necesite la ayuda. Ese es mi personaje: Cantinflas. 

CON ESTA FRASE, EL ACTOR COMICO MEXICANO, DABA POR CONCLUIDA 

LA ENTREVISTA, YA QUE SOLAMENTE ME CONCEDIO UNOS BREVES MINUTOS 

PARA CONTINUAR CON SUS ASUNTOS. ESTA POR DEMAS DECIR, QUE MARIO 

MORENO REYES ES UNA PERSONA MUY OCUPADA, Y QUE SOBRE TODO ESTA 

MUY HABITUADO A CONTESTAR TODO TIPO DE PREGlm"TAS, AL SALIR DE LAS 

OFICINAS SURGIO UNA INTERROGANTE, QUE NO VENDRIA AL CASO: ¿CUANTAS 

ENTREVISTAS EE BABRAN REALIZADO A CANTINFLAS, A LO LARGO DE TODA 

SU VIDA? Y LO QUE ES MAS, ¿CUANTAS VECES NO LE HARlAN LAS MISMAS 

PREGUNTAS QUE LE ñICE YO? 

EL OBJETO DE ESTA ENTREVISTA NO FUE EL DE ANALIZAR LA PERSONA

LIDAD DE CANTINFLAS, PORQUE BASTARIA CON VER ALGUNA CINTA DEL CO

MICO. SINO EL OBJETO ERA CONOCER QUIEN ESTA DETRAS DEL PERSONAJE. 

MARIO MORENO REYES ES UNA PERSONA CON MUCHA EXPERIENCIA EN EL ME

DIO CINEMATOGRAFICO Y SABE MEJOR QUE NADIE LO QUE PUEDE O NO TENER 

CANTINFLAS. LA ENTREVISTA SE TRANSCRIBIO TEXTUAL, SIN OMITIR NI 

UN APICE DE LAS RESPUESTAS DE MARIO MORENO REYES. 



ENTREVISTA CON EL ACTOR MANUEL MEDEL 

El lenguaje de la verdad es sencillo ••• 

Séneca 

La entrevista se llevo a cabo el dia 22 de febrero de 1986, en 

la propia casa del actor Medel, hombre ya maduro, de un extraer 

dinario carácter, se nota inmediatamente que sabe manejar la -

charla, de una manera agradable. Gent!l, nos invitó a :Lniciar -

la entrevista. 

¿Usted tuvo sus origenes en el teatro de revista? 

No ••• no, yo me inicie en el teatro a los 17 años, pero no en 

revista, sino en el género español, en la zarzuela, en la 6pera. 

Ese fue mi inicio. Y claro después toqué también el drama, la c~ 

media. As! es que yo toqué todos los géneros sainete y vodevil, 

La revista fue mucho después, 1928, cuando yo entré a la revista 

con Leopoldo Berista!n (q,e.p,d~l. En el teatro"Maria Guerrero" 

que ya ni existe, le decian "Maria Tepache", All1 entonces empe

ce a hacer revista, ya entonces se hacia costumbrista, con segu~ 

das tiples, vedetes y esas cosas. Lo que era la revista, Después 

me fui a Estados Unidos y ya copié muchos scketches, que aqui no 

se conoc1an, ni se conoc1a en México ese género de scketchs. No 

se conoc1a que el chiste de pequeñas comedietas rápidas. Yo lo 

tr;;.je en 1932, fue cuando yo volv1 a México, en aquel entonces 

los artistas que estaban al frente de la revista mexicana eran 

Roberto Soto y Joaquin Pardavé. Cuando yo vine y los vi trabajar 

entonces vi que la estructura de la revista segu!a siendo la mis

ma y el prólogo, los cuadros de las muchachas, costumbristas en 

los dialogas, el gendarme y la verdulera, muy natural, pero no --
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tocaban el scketch. Entonces a m1 me contrataron en 1932, en el' 

-teatro "Iris", me presenté ah1 con Agust!n Lara y Toña la Negra 

que empezaban a hacer sus pininos. Introduje el scketch, y resul

t6 un cañonazo, porque nadie conocía ese género en México. Des

ptit;,s pasamos al teatro"Politeama", donde fue la temporada de oro 

de Agust!n Lara, all! se estrenaron los n1lmeros más bonitos del 

m1lsico, en "Politeama". Ese teatro fue muy famoso porque anuncia

ba las entradas a 60 centavos, pero eran las filas de atrás, las 

galer!as, all! surgi6 otra vez el scketch, y fue una sensaci6n. 

Entonces a m:t se me ocurri6 en el intermedio para dar tiempo:a que 

el artista se cambiara de ropa; hice yo un monólogo muy bonito. 

Y bailaba yo el tango, que se hizo muy famoso "La co;mparcita", 

a ocho compaces nada mas. Fu1 modestia aparte, el 1dolo del teatro 

"Polieeama", en ese entonces, cuando all1 Roberto Soto, que venta 

de la Habana con su compañ:ta, nosotros pasamos al teatro "Virginia 

Fábregas", que ahora se llama "Fru Fru", Pasarnos con toda la com

pañia, con todos los estrenos del año. Fue una temporada muy boni

ta, no tan brillante como la del "Politeama", po;rque en el teatro 

surgi6 Toña la Negra, y empezó a bailar, bailó corunigo una pequeña 

rumba y el pdblico se desbord6, es más en la despedida del teatro 

"Politeama" a Toña la Negra y a m1, nos trajeron por la pasarela 

en hombros nos cargaba el pQblico, nos quer1a much1simo, como si 

fueramos toreros. Nos tratan en •andas• a ella y a m!. Agust!n La

ra fue donde más culminó su inspiraci6n, cada estreno era un caño

nazo, estrenó "Concha nácar" y tantas cosas preciosas. Desput;,s sa

limos a la RepQblica, con los espectáculos "Toledo" y salimos con 

mucho éxito, recorrimos casi toda la RepOblica, Con el ~ita que 

ya tentamos en México, Entonces ya me quedé yo como cómico de revi~ 
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ta, pero la revista que se hacía entonces, era auténtica revista 

ahora son cuadros aislados de variedades. 

¿Cwnpl!a una funci6n de crítica el teatro? 

Si, si ••• yo siempre ••• la crítica siempre ha existido. Ha 

sido siempre una cosa que ha sido sana, la crítica sana, la crí

tica bonita, no insultativa ni nada. Una crítica chusca, ingenio

sa, que era lo que el pfiblico apreciaba más, porque no se decían 

cosas tontas, ni leperadas, ni groserías, Una crítica sarcástica. 

La crítica siempre ha existido, desde la época medieval, los 

bufones de la corte eran los encargados de hacer la critica. Y eso 

era lo que ventamos siendo los c6micos de entonces, los bufones 

del gobierno, siempre estabamos criticando sus desaciertos, que 

siempre los ha habido y los habrá. Porque nada es perfecto en este 

mundo. Siempre el pueblo ha encontrado motivos para la crítica, pe

ro dentro de estos errores ha habido gobiernos buenos, regulares 

y malos. A m! me han tocado varios gobiernos, desde Cárdenas hasta 

la fecha, y siempre he apreciado un gobierno de otro, mi crítica 

siempre ha sido sana, chusca graciosa, Y el pQblico siempre me ha 

esti.mado y ~e ha seguido, por eso. 

¿C6mo fue su salto al cine? 

En Payasadas de· la vida, Eso fue en .1933, Yo est<>.ba trabajando 

en revista, precisamente, fueron a verme, les gust6 mi trabajo y 

me contrataron, y entonces se hizo· Paya·s·ada·s· de la· y;!.da, en lo que 

ahora es el cine "Chapultepec". r'ue mi pr;i.mer pel!cula con mucho 

éxito. Entonces era galán Ram6n Pereda, trabajaba "Chaflán" (q.e. 

p.d.l, y tantos otros artistas que trabajaron conmigo, En esa pe

lícula hice un payaso "Kiko", y bailaba yo el famoso tango. 
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Porque no pod1a escaparme yo de bailarlo, ni aün en pel~cula. 

La pusieron con mucho ~xito, gracias a Dios. Fue mi primer pel1-

cula, mi primer director fue Miguel Zacar1as. 

¿y As1 es mi tierra? 

No As1 es mi tierra, fue en año de 1948. Film~ con Mario Moreno 

tres pel1culas. Filmé Aguila o sol y· El signo de la muerte. 

¿C6mo fue trabajar con Boytler? 

Pues fue chusco. Muy simpatico. Pues Arcady eoytler era ruso, 

no conoc1a el folklore ni las costumbres mexicanas, ni dichos ni 

esas cosas; hubieron unas escenas muy graciosas. Hay una escena 

en la que yo, como hac!a el procopio, llegamos a la fiesta y pido 

pulque, estamos todos en escena y digo yo; "JAy Chihuahua¡". To

dos se estaban riendo y grita Boytler: "J¡Corte, Corte11" "¡Oh, 

usted no dec1.r groser1.asJ Por favor señor MedelJ" Creta que de

cir ~Ay Chihuahua• ••• Y fue un esc:indalo, en todo el set se rieron to

dos. "No señor Arcad;i.o, es una exclamac;i.On nada mas, de jtlbilo, de 

gusto~ Estuvimos muy felices en esas filmaciones. Boytler dlrlglú 

As1 es· mi tierra, Carlos Orellana dirigiO· El· signo de la· muerte. 

El otro director fue Chano Urueta, 

¿Es cierto que usted era el personaje rural? El ingenuo. 

No yo no he hecho m:is pel!culas de rural• mas que A·s-t· es mi 

t~erra. Es la ünica vez que he vestido el traje de charro, ya 

en las otras pelt.culas no me puse esa indumentaria, porque yo 

siempre he trabajado sin traje, por ejemplo en: ~quila o· sol, pues 

era scketch de teat~o, con Mario ya usaba yo sacote y bomb1n, muy 

distinto al traje de charro, Yo nunca me situ~ en un solo tipo, 

no porque no me gustara, sino porqae no se presentaban los argu-

mentos. 



¿y por qué se separ6 de Cantinf1as? 

Porque ••• pues ••• no sé ni el por qu~. Cuando acordamos es 

porque ya lo habían contratado a é1, para una pe1ícula y a mí 

para otra. Y seguirnos siendo amigos, no hubo distanciamiento, 
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ni nada de esas cosas. Cada quien agarró su rumbo. Y as1 fue. Pero 

seguirnos siendo amigos. El no deja de reconocer que a1 1ado mio 

conoció y adquirió bastante experiencia, de a1gunas cosas de tea

tro y esas cosas, que ie sirvieron a la larga. Tentamos una am~s

tad muy espontánea. Todos 1os diálogos de Así· es mi tierra, pues 

fueron irnprovizados por é1 y por rn1, La pelea que tenemos por 1a 

muchacha, no estaba en e1 argumento, La pe1tcu1a origina1mente se 

11amaba El compadre· aa1·10 , era el original. Entonces yo estaba en 

un programa de radio que se 1lamaba As·1 es mi tierra, en la "W", 

con mucho éxito. Suger1 a 1a productora, que el nombre no era muy 

comercial, y corno ten1a mucho éxito el programa de radio, acepta

ron cambiarle e1 nombre a la pel1cula, aprovechando el éxito de1 

programa de radio. Basta el argumento origina1 se cambió. No torea 

bamos ni Mario ni yo, pero para disputar e1 amor de la muchacha, 

pues toreamos y gustó muchísimo. 

Hizo usted e1 argumento de Carnava1 en el trOpico? 

Si y también lo actué, Gustó muchísimo. En otras pe11culas tam

bién ponía yo de mi cosecha, y gustaba mucho. Y as! fue hasta 1a 

cu1minaci6n en 1945, de Pito Pérez, 

¿Qué es para usted La vida in~til de Pito Pérez? 

Sin presentación 1o voy a dec1r, Si yo no vo1viese a filmar 

nada yo me iré tranqui1o, por haber fi1mado Pito Pérez, porque esa 

película la hice con todo mi corazón. Pusimos todo lo mejor. Fotó

grafos, todo mundo, estabamos sacando adelante toda la pe11cula. 



Yo volqué en esa pel!cula todo mi amor. Y se vi6 coronado por 

el éxito, porque el püblico lo respald6. Yo tenia miedo porque 
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el püblico estaba acostumbrado a que yo lo hiciese re!r, y es una 

pel1cula tragic6mica, profunda, filos6fica. No cre!a que el pübl~ 

co me fuese a tomar en serio. Y cual ser!a mi sorpresa que el pa

blico respondió, cuando yo me pon1a alegre, el püblico reta, cuando 

yo me pon1a triste, el póblico estaba triste, arranque muchas la

grimas con esa pel!cula, es lo que consagra al actor ••• 

Si la tragicomedia, a m1 me encant6 mucho. Charles Chaplin. 

No me perd1 ninguna pel!cula de él. Un actor enorme, todas las v!. 

Reconoc! en él a un genio. La palabra genial está muy usada en el 

mundo, no para m1. El genial fue el hombre del siglo: Charles Cha

plin era genial. Un hombre que escrib1a, dirtg1a, actuaba, s6lo 

faltaba que él fuera el püblico. Todo lo hac!a él en el cine, y 

con aciertos muy grandes, a m1 me hizo llorar, con· Luce·s de la -

ciudad. con Vida de perro, Candi.lejas, hasta la müsica era de él. 

Se merece él, la palabra genial. Genio es una cosa muy elevada 

que la merece. Nadie me ha hecho re!r como él. 

Chaplin me hizo llorar en aquella· Fiebre de· oro, hizo una cara ••. 

que me hizo llorar, el pobre vagabundo ••• me encant6 Chaplin. 

¿C6mo pensar!a en Chaplin, ya con el cine sonoro? 

Pues tuve la opotunidad de estar en Estados Unidos, cuando yo 

presencié la primera pel1cula sonora, de All Johnson Sony boy. En 

aquel entonces costaba 5 d6lares la entrada, cuando costaba 15 

centavos. Claro que era muy rudimentario, pero era la maravilla. Se 

usaba un disco grand1simo y giraba a través de un fon6grafo, aparte 

de la pel1cula. Luego se hac1a gracioso cuando el actor hablaba y 

el dico ya estaba adelantado, era gracioso pero maravilloso, fue 
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una novedad, el cine hablado ••• 

¿Cree que el actor c6mico en México, tiene la debida impor

tancia en el cine? 

No. El cómico en México desgraciadamente lo han relegado. y lo 

han cambiado por cantantes. Yo fu! de los c6micos bases para temp~ 

radas, como un Roberto Soto, como un Pardavé. Cómicos base de es-

pectáculos, nadie les quitaba su supremac!a. Soto fue el papá de -

Mantequilla. Y mire qué chistoso, Fernando Soto Mantequilla, debutó 

cornnigo en El hijo de nadie. Y trabajd por pri.mera vez conmigo, -

cuando éramos los c6micos bases de espectáculo, Medel ••• ya sabia 

el público quién era. En cambio ahora los espectaculos, están a 

base de cantantes y cantantes. Y al cómico lo han relegado, porque 

el mismo c6mico se ha dejado relegar. Y se ha dejado relegar porque 

su trabajo no es fuerte, fuerte. Se están copiando unos a otros y 

~i qua a~ca uü chisL~s, ~1 otro lo aice p~or y e1 otro paor.,. Se 

ha degenerado. No hay emotividad, no hay creatividad en la comicidad 

ahora creen que con salir a escena, mal pintados, fachudos y dicie~ 

do groser!a son cómicos, eso no es comicidad, eso no es arte. La e~ 

micidad debe ser espontánea, una cosa es ser gracioso y otra cosa 

es querer hacerse gracioso, porque el que tiene gracia, la tiene h~ 

blando, caminando, tiene gracia natural, porque el pdblico la apre

cia, el püblico no es tonto, se dá cuenta quien es cómico, pero, 

desgraciadamente hemos llegado a una etapa en que el mundo ha evo

lucionado de una forma en que ya no saben apreciar lo que es el arte 

verdaderamente del cómico. Entonces, en esta bataola, a nivel mundi 

al, los valores efectivos han desaparecido, los han hecho desapare

cer. 
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¿No será que el pdblico tiene el cine que se merece? 

Si, hubo un escritor que dijo que cada pueblo tiene los manda

tarios que se merece, igual el pueblo, tiene el espectáculo que se 

merece, porque iNo hay derecho¡, que en una poblaci6n corno la de Mé 

xico, con tanto habitantes, haya un solo lugar en donde se pueden 

escuchar trozos de 6pera y eso, allá de vez en cuando, en Bellas Ar 

tes. Es un reducido grupo y le 6pera es preciosa, a mt me encanta. 

Yo me sé muchas obras, no las canto yo, pero me las sé. Sé argumen~ 

tos y sé todos, pero el pdblico ahora, No hay derecho; Tenernos un 

palacio de Bellas Artes que es maravilloso, sola.mente hay de vez en 

cuando una ópera: Que la· Bohemia, que· Madame Boterfley, pero está 

tan deslavado eso, que JnoJ En cambio vea usted, un:peri6dico, las 

carteleras de los teatros, da grima ver los t!tulos1 Desde all! se 

dá usted cuenta, los t1tulos ¿c6rno es posible? Que las lesbianas, 

que esto y lo otro, una cosa espantosa. Y dijera usted, está a re

ventar, no hasta eso, poca gente, pero digo, es que la gente no es 

tonta, para o1r leperadas, pues las oye en la calle, para qué va a 

pagar por o1rlas? No tiene caso. Pero está muy degenerado el teatro 

en México, desgraciadamente. 

¿QUE OPINA DE CANTINFLAS COMO COMICO? 

Muy bueno. En su género es muy bueno. El explot6 una cosa muy 

graciosa. Y eso de hablar mucho y no dec!r nada, es una cosa que a 

nadie se le hab1a ocurrido. Esa fue una cosa que vimos en un tipo 

que existi6 en Garibladi. Era un señor de unos cuarenta y tantos 

años, abotagado por el vino, que hablaba mucho y no dec1a nada. 
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Y yo lo provocaba para que Mario oyera. Le dec!a yo: "oye, 

Jacinto -se llamaba Jacinto, andaba barriendo las 'cantinflas'-

¡Oye Jacinto ho hay derecho¡ ¡¿De qué patrón?¡ Pues realmente -

de eso. "¿Pos ya se enter6 usté, jefe?" "Pues, s:(. A ver cuéntame, 

¿cOmo estuvo?" "De esas cosas ... que verdá. Muy b:i:en, de'sas cosas, 

que yo .•• pos, uno, verdá? Uno como hombre •.• pos que tal, ¿no? 

Pero qué casualidad, cuando en eso ••• ;Oiga usté; Y yo ••• todav!a 

de esas cosas, que ••• uno, pos hombre, acá ••• ¿no? Uuh, n6rnbre ••• 

¡¿cu<il?J"~ 

Y calcado. Exactamente. Mario y yo sal!amos a escena y lo dec:ta 

exactamente igual, As:( es que fue una cosa muy original, muy bonita 

de Mario, porque supo interpretar originalmente a ese personaje. Lo 

supo llevar al teatro y nadie ha podido hacer la imitación, tan pe~ 

feota que hace Mario de un alcóholico, que dice mucho y no dice na

da. Que son como los discursos politices tienen una forma que yo le 

digo el "Bl<"-, hl_a hla" Ya hasta me se. Los POl!ticos tienen una for

ma de hablar tan chistosa, porque es graciosa; y luego hasta aga-

rran un zonzonete: "En estos momentos, en que el conglomerado pac!

fico, del mundo, defiende a la nostálgia del mismo, podrá reconsi

derar as! mismo, que las posturas de la Revolución son las 'ebler•, 

bla, bla, bla ••• " 

¿Por qué ya no habrá parejas de c6micos? Viruta y Capulina, Ma

nol!n y Schillinsky, Medel y Cantinflas.,? 

Si. Pues muchas veces pasa esto. Que las parejas pues no siempre 

están de acuerdo en los chistes y las cosas. Y es natural el celo 

profesional. Cada uno creee que el diálogo, en un dueto, cree que 

es el que lleva la batuta, y e.l otro que se cree igual y no son afi 

nes en ese aspecto. El uno no quiere ser patiño del otro, y el otro 
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no quiere ser su patiño. El patiño el nombran no al que dice el 

chiste, sino al que lo provoca ••• ese se llama el patiño. Ninguno 

quiere ser patiño del otro. 

Entonces, en la pareja del "Go;rdo y el Flaco" quién es el patiño? 

Los dos estaban equilibrados. Pero es dificil ahora en la actua

lidad, los humoristas en México, no existe. No hay humorismo en MG-

xico. Entonces, o le escriben más a uno, o le escriben más al otro. 

Los cómicos se sienten molestos en ese aspecto. De que se r!an con 

él y conmigo no se rieron. Por qué con éste s! y conmigo no. Dé esas 

cosa, que ••• o!ga usted¡ Por eso yo, la rtnica vez que hice dueto có

mico fue con Cantinflas, nada más. De all! en fuera no he vuelto a 

hacer dueto cómico con nadie. Y he trabajado con todos los cómicos 

de México. 

Y se adaptaron los dos? usted y Cant:tnflas? 

Si nos adaptamos. 

No hab!an celos profesionales? 

JNoo¡ No al contario, estábamos muy acoplados, Se re1an tanto con 

él como con.~igo. Pero es lo que le digo, es muy dif1cil, por eso es 

que ya ••• y luego hasta en los sueldos, también ••• El uno quiere ga

nar más que el otro. Es muy dificil. Por eso es mejor que cada quien 

para su santo, como dicen. Yo trabajé con scketchs, muy sanos, con 

Schillinsky. No utilizábamos groser!as para hacer re1r al prtblico ••• 

LA ENTREVISTA SE TRANSCRIBIO TEXTUAL, PRINCIPALMENTE PARA NO -

QUITAR LA FRESCURA Y ESPONTANBIDAD DEL ACTOR, LAS EXPRESIONES POPU

LARES y REPRESENTATIVAS DE UN COMICO QUE TUVO sus ORIGENES y LOS vr-
VIO EN LOS TEATROS DE REVISTA Y LAS CARPAS MEXICANAS. jOIGA USTEDJ 

ES UNA EXPRESION MUY USADA EN LA ENTREVISTA. QUIEN MEJOR QUE EL, PO 

DRIA DAR TESTIMONIO SOBRE EL MEDIO EN EL QUE SE DESARROLLO. 



ENTREVISTA CON EL CRITICO DE CINE JORGE AYALA BLANCO 

La risa mas agradable es aquélla a 
la que nos entregarnos a costa de nuestros 
enemigos ••• 

Sófocles 

La entrevista se realizó el 10 de junio de 1986, en la casa del 

critico cinernatografico. Es una persona muy analítica, inteligente, 

que posee un sentido crítico y profundo de las cosas. Corno es obvio 

conoce mucho sobre cine mexicano y mundial, hizo énfasis en que no 

es crítico de actores, sino de películas. 

¿Cómo ve la situación actual del cine mexicano? 

Bueno, en la época actual es evidente que la crísis afecte en to-

dos sentidos. Que el desarrollo de la industria se paró a med~ados 

de los años cincuentas, despuG!::i habr!a una cr:isis perpetua, por si-

tuaciones económicas; perdidas en el mercado, por transacciones eco 

nómicas, esto sucedió a finales de los años setentas. Cada vez hubo 

mayor participación estatal de los años cincuentas, y sobre todo ya 

de un punto de vista más general, el pGblico perdió inocencia, ya 

no era un pQblico analfabeto, tan fresco y hasta llegar a la época 

actual, pues ya ni existe de hecho, un cine mexicano auténtico. Lo 

ünico que existe es la imitación de los viejos modelos cinematogra

ficos, es el cine que no se basa en la realidad, corno podría haber

se pensado en las otras épocas, no se basaría el cine mismo con los 

propios chistes de televisión; o sea que todo está corno muy revota

do y son reflejos de reflejos, de reflejos, •• 

¿Y no tuvieron que ver algo los medios electrónicos? La tele--

visión, la radio primero ••• 



Es evidente que s!. 

Qué factores pose!an 1os anteriores actores para mitificar 

su imagen? 
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Pues 1os mismos que tienen ahora. O sea, 1o que pasa es que ya 

cambiaron 1os prototipos, e1 "Pirrurris", "Qué nos pasa?", Héctor 

Suárez, también sub1iman personajes populares, o sea e1 peladazo 

de "¿Qué nos pasa?", pues es el pe1ado actual, un seud6nimo más 

cercano a Cantinf1as. 

Pero ya no hay personajes que se identifiquen con el pueblo, 

como Pedro Infante, por ejemp1o. 

;Por supuesto¡ Por supuesto que s!. Ah! tenemos a Vicente Fer

nández. Chente es 1o mismo. Tiene 1os mismos condicionamientos, no 

tiene 1a simpat!a para nosotros, la gente de la clase media, pero 

la gente que 1o consume s! ve la s:i,mpatta. Y fina1mente lo vemos 

con gran desprecio, porque somos c1ase media, ilustrada '!"e antes 

no existia. Entreviste usted a cualquier gente que tenga buen gus

to, gente ya mayor y 1e van a dectr con desprecio c6mo ve!an a Pe

dro Infante. C6mo ve!an antes a Cantinf1as, vemos ahora al "Pirru

rrisn, a Vicente Fernández. No hay mucha diferencia en el cambio, 

eso de masificaci6n y todos 1os factores sociales es lo mismo. Pero 

1os elementos de 1a comiciada siempre han sido elementa1es y los 

e1ementos de popu1aridad los mismos. 

¿En qué se diferencta e1 cine cómico me:icicano a1 de Hollywood? 

En que el cine c6mico de Ho1lywood era mudo y el mexicano fue 

hab1ado ••• Fundamentalmente hubo un predominio de lenguaje ora1, y 

de 1enguaje cinematográfico; incluso, los mejores directores de 1os 

cuarentas de 1os cincuentas, son aque1los que siempre dejaban co-

rrer 1a cámara, dejaban improvizar a 1os actores. Ta1 es el caso de 
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Martínez Solares, que conocía los resortes de Tin Tan, o,sea 

el elemento fundamental, es el predominio de la imagen. El lengu~ 

je cinematográfieo en los cómicos es como una exhibición de comics 

que en otro caso, no está en lo que dicen los actores, sino que en

tre más rudimentarios sean Tin Tan y Cantinflas, serían mejores. 

¿Qué perspectiva le dá a la actual cr!sis del cine mexicano? 

Pues nunca se sabe, actualmente hay una nueva yeneraciGn de c6mi

cos, que vemos con gran distancia y desprecio, la gente r~e mucho 

con el "Chatanooga", el "Flaco" Guzman, etc. 

¿A qué se debe que actualmente, el cómico tenga que reforzar su 

actuación con los desnudos y la pornografía? 

Pues es la esencia de toda la corrupción, del despotismo. Pero 

cada vez es menos, hay un problema superficial. Hay un predominio ya 

actualmente del cómico, sobre el desnudo, Hay cómicos chistosos en 

la actualidad, me gusta por ejemplo, la "Pelangocha", J:nclan. 

¿Y c6m±cos anteriores? 

Me gusta Tin Tan, me parece genial. Sus películas en part;j.cular 

son muy disfrutables, es un cómico mucho mas agresivo que Cantinflas 

que siempre sé devora a sí mismo. o sea, que está incomunicado, tal 

vez es un cómico bastante pasivo, no es irrespetuoso. Tin Tan era t~ 

do lo contrario, Cantinflas tendió al servilismo y acabó en él. En 

cambio Tin Tan no. Es más dinl1mico, es un tipo que está por encima 

de la situaci6n, no debajo de ella, No necesita enredarse en su pro

pio lenguaje, al contrario, lo domina y supera la situación. Claro 

el primer Cantinflas sale agresivo, sería el caso de Ahí está el de

!]&, quizá su mejor película. Pero no por eso, sino porque realmen

te era muy buena dirección, la de Bustillo Oro. 
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Todos sus directores fueron muy mediocres, sus argumentistas, 

etc. Eran tan serviles que esto era en todos sentidos. L1eg6 al a1-

tÍ1no grado, que son las cosas horrendas que vemos actualmente: El 

patrullero, El barrendero, etc. 

También en la primera, El gendarme desconocido? 

En El gendarme desconocido, ya se veta el ritmo paquidérmico de 

Delgado. Las que tienen magn!fico ritmo son las pel:tculas de Arcady 

Boytler, y la culminaci6n con Bustillo Oro, que ademas no es el pa

pel central, es un mundo en el que él esta inmerso, tiene absoluta

mente, total importancia, Sara Garc:ta, Joaqu:tn Pardavé, etc., que el 

mismo Cantinflas s:t funciona la comicidad, en el momento en que él 

no es el centro de su propio universo; al mismo tiempo, no es el eje 

de un mundo que no existe. Con Calinda en Ni sangre ni arena, creo 

que lo idealiza uno, porque es Galindo, pero todav:ta era bastante -

malito, Galindo. A partir de· Campe6n sin corona, ya es bueno. Pero 

Ni sangre ni arena es anterior a esa p~l!cula. 

Y Cantinflas, con los directores estadounidenses? En Pepe o en 

La vuelta al mundo en· 80 d:tas? 

Vende mex;i.canidad. Lo que mas funciona, es que s:t hay un mundo 

y él se inserta de un~ manera bastante habil. En la segunda, que es 

La vuelta al mundo en 80 d:tas, es un personaje clave, no es el cen

tro. En cambio en Pepe es un fracaso. Aan cuando La vuelta al mundo 

en 80 d:tas, no es una gran pel!cula, Cantinflas se encuentra muy b;i.en 

puesto y sale de un pobre peladito menor, de un papel menor, entonces 

s! funciona. Tiene donde funcionar, donde accionar. El humorismo no 

es tal y como lo conocemos, son pequeñas saetas insertadas en la con

versación, ese s:t es humorismo. Tal y como lo consideran los france-

ses, dentro de un discurso sin ser tan obvios, Si no tiene ese dis-

curso, entonces dónde va a insertar esas saetas? Esas pequeñas fle-

chas que son el humor. Ese es el problema de Cantinflas, los cómicos 

son el refuerzo de una trama, es la genialidad, 
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Pues yo recuerdo con cierto afecto, las de los cuarentas. O sea 

las pel!culas en que parec!a medio sátiro, tipo El mago, El siete -

machos, le confieso que de niño, re! mucho con Abajo el telón. Pero 

en fin, son más bien secuencias. El problema de Cantinflas es su -

megaloman!a y su egocentrismo. El querer proyectar una imagen bene

factora de la humanidad, eso se lo fue comiendo poco a poco. El sen

tirse su propio personaje, inventarse un personaje para evitarlo, 

en vez de estar por encima de su propio mito. De cualquier manera la 

cratividad de los cómicos es limitada, sobre todo, cuando tienen un 

mundo cómico en el caso de Cantinflas. El era su propio mundo. En el 

caso de Tin Tan, que ten!a sus refuerzos, y Tin Tan era tan genial 

como Tun Tun, como la Vitola, el Loco Vald~s. Hab!a un mundo en tor

no a él, no como Cantinflas que era ~1 p"ulpo qut! :::te U~vora.La al 111urt

do. Yo creo que fue lo que 'jodió' a Cantinflas, que nunca tuvo un -

mundo cómico en torno a él. Por ejemplo, el "Chicote" y "Mantequilla" 

por encima de Cantinflas, porque tienen donde actuar, en el momento 

que quisieron hacerla seles, como centro de algo, pues no la hicieron 

y las pel!culas como ;Ay chaparros, cómo abundan¡ es horrenda, no -

funcionaron. Es en función de un mundo ya creado donde funciona el 

humorismo, eso es lo genial de los hermanos Marx, ellos creaban un 

mundo donde hab!a una gran inversión de lenguaje cinematográfico. 

¿Y Chaplin? 

Chaplin es otra cosa. Era hasta el 36, un genio. Después ya no. 

Era el precursos de Cantinflas, el redentor del mundo, todo sentimen 

talismo ••• 



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR JOSE ESTRADA (q.e.p.d.) 

El que r1e por cualquier cosa es 
tan necio como el que llora por todo ••• 

Baltasar Gracián 

La entrevista se realizó en la oficina del director cinematográ-

fico y teatral, unos meses antes de que éste falleciera, en octubre 

de 1986 fue el deceso. Estrada era miembro de la direcciOn de la --

Sociedad General de Escritores Mexicanos, además de ser dirigente -

del STPC. 

¿Qué opina del cine actual? 

El cine mexicano actual, no solo vive la permanente crisis que 

1 cine mexicano ha vivido siempre, sino que además está proporcio~ 

almente en grave situaci6n a partir de la crísis nacional, si el -

ine mexicano, cuando el pa!s tuvo un auge económico, vivió crÍsis, 

.hora que el pa1s vive una crisis nacional, con más razón el cine-

acional está muy devastado, en todos los renglones, en los conten~ 

os, temas, en el renglón cuantitativo, de la producción; en el ren 

16n de lo laboral, y por supuesto en la ocupación de las pantallas. 

¿Corno director, qué ha aportado al cine mexicano? 

Bueno •.. Una respuesta superficial, seria mis pel1culas. De la -

gama de películas que he realizado, pues van desde las pel1culas que 

han aportado recursos desde el punto de vista de éxitos en taquilla, 

hasta pel1culas que por un alto contenido, han participado en festi-

vales internacionales. He obtenido para México: "India Catalina de 

Oro" en el festival de Cartagena, Colombia, por la mejor dirección 

en Los indolentes, la pe11cula además ganó en el festival de Tshkent 

en Rusia, la prerniaci6n de la revista "Sovietsky Ekram~ Algunos tes-
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timonios para Mexicano to puedes, en el Festival de la Habana. 

Tengo dos arieles, uno por el gui6n de Los indolentes y otro por 

la direcci<5n de La pachanga; tengo una Diosa de Plata "Francisco 

Pina" por toda mi obra. Por Pecime tengo otra Diosa de Plata por 

el libro cinematográfico, por el filme de· AngeJ:a· Morante, crimen o 

suicidio. Esto serta mi aportaci6n. 

¿Qu~ diferencia encuentra entre el cine actual y el de los cin

cuentas o cuarentas? 

Fundamentalmente serta en el orden temático. Aunque es muy di

ficil caracterizar el orden temático del cine actual en Mexico. Por 

lo menos de esas etapas. Si tuvo una distinción siempre la temática 

corresponde a la temática nacional, al estilo personal de gobernar 

el periodo de los cuarentas, no solo a raz6n de la guerra, sino a -

raz6n de los gobiernos, primero, de Cárdenas y posteriormente el de 

Avila Camacho, se caracteriz6 la primera etapa de los cuarentas, por 

.un cine que quer!a ser un cine de contenido, por pel!culas que ha--

blaban de la historia del pats. Que hablaba de problema del pa!s, 

cuando Avila Camacho tomO el poder y con Sl, la decencia de la temá

ca del cine mexicano, se circunscribe al orden del melodrama fami-

liar, se centra fundamentalmente en la idea de la familia como nü

cleo de la sociedad, en los problemas fundamentales de ese oücleo. 

Que es Cuando los hijas se van, Cuando los hijos vuelven, Cuando los 

hijos nos abandonan, etc. Se vuelve un cine lacrimógeno, se importan 

rostros extranjeros, particularmente de Argentina, para abrir nues-

t!ro mestizaje, para proponernos, que para ser decentes, necesitamos 

parecerlo. Nos traen a Libertad Lamarque como imagen sublime de la 

madre, Guillermo Murray y Arturo de C<5rdova, que es un argentino --
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profesional, aunque sea •yucateco•, es un titulado argentino. 

Y por supuesto las canas de los Soler, particulamer.te de Don Fer

nando y las de Doña Sara Garc1a, como sublimaci6n de los abuelos 

y toda la conflictiva nacional, está en el seno del hogar. Poste

riormente en los años cincuentas, hay una idea de retomar la come-

dia rünchera que habíu sido prcpuc~t~ en los ~ñas cuarentas, y se 

vuelve al campo, para promover apareados al alemanismo, la idea la

tifundista de que el propietario es simpático, galán, cantador y 

encantador, y sus subalternos o su explotado es siempre muy chisto

so y muy pendejo. Como en el caso de nchicote". Como una proposi-

ci6n fundamental a fin de los cincuentas, empieza a surgir el cine 

de la juventud. Con la obsesi6n de presentarnos a la juventud como 

frente pecaminoso de la realidad, capaces de cualquier maldad. 

¿Y las rumberas? 

Todav1a pertenecen a los cuarentas. Lo que pasa con las rumberas 

que desde· ~, que es la primer pel1cula que el pa1s produce en: 

el cine sonoro, empieza a ejercitarse a la prostituta y al cabaret 

como centro fundamental de la acci6n. Esto hace crisis hasta el pe-

r1odo de Margarita L6pez Portillo, sino porque el pa1s está manejado 

como un burdel. La analog1a hace que todo suceda entre ficheras, ca

bareteras, taloneEas y prostitutas, y se centra en ello, la alegor1a 

nacional, en el seno de un prost1bulo. 

¿y no es la mejor inversi6n, el cine de ficheras? Comercial.mente 

hablando, alg~n productor adinerado, llega produce algo de 1nfima -

calidad y esto le reditrta muchos dividendos. ¿No:es lo que al prtbli

co le gusta? 
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Pero este cine es un cine del sexenio pasado, el de las fiche

ras. Yo creo que el actual, actual, está caracterizado por dos -

grandes corrientes: Una es la ilegalidad del bracero y la migra -

como gran fantasma persecutor; y la otra es la vecindad, la vecin

dad donde fundamentalmente tiene como seno al albar como anica pr~ 

posiciOn de contenido, es dectr, pasa al ingenio verbal. Al primer 

t~rmino de la pantalla, y de la vecindad es utilizado el albar para 

proferir toda clase de majadertas, que en términos del productor son 

rentables, entonces serta ésta la caracterizaci6n más actual de los 

cines. 

¿Qué importancia tuvo la aportaciOn de .Margarita López Porti

l·lo? O qu~ defin:l:6 ••• 

DefiniO el hundimiento temático del cine mexicano, fundamental

mente. Independientemente de los espacios de corrupción a los que 

abr~eron. InGepandiente..a.ente de lcz huecos de corrupci6n, y de de-

vastaciOn en el orden económico que se hizo, creo que hay dos fac

tores fundamentales a criticar: Primero, el haber en entregado las 

pantallas a la cinernatograftas extranjeras, el haber inventado un 

sistema de corrup .•• Jperd6n; de coproducción, en el que se atentó 

directamente contra la creatividad nacional. Se empezaron a aportar 

grandes sumas de capital y participaciones con servicios a materia

les extranjeros, a materiales a coproducir, siempre aislando, siem

pre omitiendo de esta participaci6n a los autores nacionales, a los 

directores mexicanos, a los fotógrafos mexicanos; esto es, todo el 

orden creativo de la industria fue hecho a un lado. Y simplemente 

se ofreciO la mano de obra muy barata, los servicios de los Estudios 

Churubusco y grandes aportaciones de gran capital. Ahora ya hay --
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una perspectiva para ver qué sucedi6 con películas como La cabra, 

qué sucedi6 con pel~culas como Antonieta Rivas Mercado, o como la 

famosa de Reed, Campanas Rojas. Los dividendos favorables a México 

no se encuentran por ningün lado, simplemente sirvi6 para que la -

señora fuera a pasear, y que entregara esta rebanada del país, la 

industria cinematograf ica, ±nvent6 una comisi6n de revisión a la ley 

cinematografica para que entre otras cos~s aplicar el 50% en tiempo 

de pantalla que la ley exige, y con esa comisi6n 'mare6' a la indus 

tria cinematografica, porque por supuesto dej6 un indice, en el que 

para nada se respetaba este 50% del tiempo de pantalla. Y también 

es responsable o coresponsable directa de que se haya monotematiza

do el cine mexicano, que haya perdido su divergencia, su capacidad 

de alternativas y se haya centrado en eso, en un burdel, en un cine 

de ficheras, de taloneras. 

¿Qué perspectiva le vé al cine mexicano? 

Muy negro el panorama. Yo creo que a partir de la crísis nacional 

a partir del entreguisrno de las autoridades que mantienen esta posi

ción de Margarita L6pez Portillo, de dar servcios baratos, de enaj~ 

nar la fuente de trabajo, de los Estudios Churbusco. De rentarsela a 

la RKO, Radio Pictures, que es la forma mas facil de resolver el pr~ 

blema, de rentarsela a Dino de Laurenttis, a Gerald Green, Ellos lle 

van los estudios a ntlmeros negros, dicen que importan d61ares a Mé

xico, pero yo creo que estos d6lares se iroportan de manera similar 

a como se importaron an Vietna~. Efectivamente, tenernos mAs ocupa-

ci6n en el orden técnico de bajo nivel, esto es, carpinteros, peones 

estan trabajando para el cine extranjero, y circulan algunos dólares 

en los Estudios Churubusco. Y digo que similar a lo de Vietnam, po~ 

que también cuando vienen los soldados norteamericanos si metemos a 
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nuestras hijas de prostitutas y a nuestros hijos de limpiabotas, 

también tenemos d6lares. 

El fil.m de Dune es consecuencia de esto? 

El film·de Dune viene a demostrar una cosa, que está más en el 

marco de la fantasía o de la magia. No conozco ninguna pelicula ex

tranjera realizada en México, que sea una gran pelicula. Incluso, 

las de John Ford, realizadas en M~ico, son las inferiores de la -

filmografia del realizador. Algo pasa en México yo no sé si es el 

técnico mexicano, si es el aire o el color del paisaje, la fuerza 

del colorido, una actitud ladina por parte de nosotros, algo hay 

que no nos deja ver la gran pelicula extranjera realizada en México. 

En este caso está tambi~n Bajo el volcán, John Rusten es un director 

a prueba de balas, no obstante, los resultados dejan mucho que desear. 

Como lo es Carlos Saura, también. Yo me acuerdo que Doña Margarita 

?~enazaha r.on traer a Fellini, y yo en mi fuero interno pensaba que 

lo finico que se iba a hacer era la peor pel1cula de Fellini. Que al

go le iba a pasar en este pais, que no iba a resultar una buena peli

cula, quizá esto nos moviera a la reflexi6n que para hacer cine en 

México, es mejor ser mexicano. Y tiene más posibilidades, nosotros 

trabajamos en condiciones muy desfavorables, sobre todo de tiempc, 

hacemos peliculas de cuatro o de seis semanas m1l.ximo, con presupues

tos que son irrisorios, en cualquier otro pais, ya no digamos en 

los desarrollados con industria. Cuando leemos un presupuesto en Co~ 

ta Rica o Guatemala, mueve a risa porque lo econ6mico de nuestras 

inversiones, no obstante~se puede salir airoso con peliculas dis-

tinguidas. El cine de Hermosillo es un cine de los más baratos del 

mundo y es un cine correcto. Cazals es un cine menos modesto, pero 

es una perscna que ha demostrado que sobradamente, como Ripstein o 

Jorge Fonds, han demostrado que con estos dineros mexicanos, 
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que con estos presupuestos,que cory esos 

tiem¡;>os tan limitados, se pueden realizar productos_. ·de bastante 

dignidad, 
' .-. -':;:~:-::. ~-: : 

¿Qu~ opína de l.a venta ·ae 1os Estudi.os Am~i.ica? · .- :; :_- ..... -.. ,_ 
- ·;_ -~-1 

No hemos podido saber quién es el destinatár.ióde~ esta empre-
·/·.··""--·:· . 

sa, ni las demás estatales; evidentemente aqu1 surgen varios·fan-

tasmas en el panorama. A veces se piensa.que esta venta va a pro-

mover que los traidores sacad61ares regresen sus dineros de Suiza 

para adquirir estas empresas. Yo creo que estas gentes estarán di~ 

puestas a dar un servicio de prestanombr1a que arriesgar su dinero 

al traerlo a México, o sea que ahora van a cumplir un doble papel, 

en la traici6n, que aparte de haber sacado el dinero, ahora van a 

ofrecer su nombre para que las e~presas transnacionales se adueñen 

de algunas de las cosas que son en algunos casos prioritarias, y 

en otros fundamentales para nuestro pafs, En la econom1a, en el or-

den social, en el orden pol1tico, Es muy probable '!1'~ ~n l=. sub=.::t:t 

de paraestatales, las transnacionales estiren la mano para ver que 

agarran. 

¿Es cierto que el c.ine es un c1rculo muy cerrado? 

Este c!rculo c~istiO a partir de una posici6n muy férrea por pa:::_ 

te de los sindicatos, Sobre todo a fines de los sesentas y cuando 

se radicalizó más estos esquemas, pero pudimos romperlos. 

LA ENTREVISTA CONTINUO, PERO ESTO ES LO MAS SUSTANCIAL DE LA 

ENTREVISTA QUE PIENSO, FUE LA ULTIMA REALIZADA A JOSE ESTRADA. UN 

DIRECTOR QUE SE PUEDE INTEGRAR FACILMENTE A LOS NUEVOS VALORES DE 

PEALIZACION EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA MEXICANA. 
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PERIODICOS. 

El artista mejor pagado del mundo 
lhchard Condon 
EXCELSIOR 
11 diciembre .1960 

Patriotismo Pocho 
Anónimo 
PRENSA 
7 noviembre 1961 

Cantinflas o la filosofia de los nuevo; ricos 
Anónimo 
PRENSA, Suplemento Dominical 
14 enero 1962 

Mario Moreno mató a Cantinflas. 
Andrés de Val 
PRENSA 
16 enero 1962 

cantinflas acusado de peliculesca intriga 
Anónimo 
PRENSA 
1ºmarzo 1963 

Se false6 la verdad 
Anónimo 
PRENSA 
3 marzo 1963 

cantinf las no es una persona sino un ser imaginario 
An n.i.mo 
PRENSA 
7 marzo 1963 

En aumento el pleito de Cantjpflas Y Paire 
Anónimo 
PRENSA 
12 marzo 1963 
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Con motivo de Cantinflas 
José Aivarado 
ULTIMAS NOTICIAS 
17 noviembre 1965 

Cantinflas fil.mará aqti1 su tercera cinta en inglés 
nl.lllO 

EXCELSIOR 
17 noviembre 1965 

vaciladas de Chupamirto 
J. Acosta 
UNIVERSAL, Suplemento Dominical 
Años de 1928-1934 

Ases y estrellas 
Efrain Huerta 
NOSOTROS 
28 septiembre 1964 

Cantin:flas 
~nrique ALvarez Palacios 
JUEVES DE EXCELSIOR 
2 diciembre 1965 

Cantinflas 
MANAN A 
An6nimo 
3 febrero 1968 

Cantinflas y el templo de Santa Teresa 
Francisco Santa Marfa Rodriguez 
JUEVES DE EXCELSIOR 
4 abril 1968 

Es un vulgar tirano con sus trabajadores 
Leopoldo Espeje! Chavez 
ENTREDICHO 
22 abril 1986 

Cantinflas representa lo que nadie quisiera ser: AVraillOW 
Arturo Xicotencatl 
EXCELSIOR 
22 marzo 1985 
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