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SI yo estoy consciente de que ustedes esUn h1clendo una tesis 
y que por lo tanto 1sUn entrando al ca11110 del perlodlsllO 
comunicativo ... dlrla que el cine Independiente ha sido una de las 
•nlfestaclones IÑs l11POrtantes que ha h1bldo en México en este 
siglo en 11 terreno de la comunicación y· del arte, es de ese ta..fto 
la l1111ortancla de lo que sucedió, es1 explos Ión, esas ganas de 
decir, de hacer arte, comunicación CCJllPro.tfda y bien trabajada 
espec lflca•nte hablando que generó una gran cant ldad de obras en 
todos los fonutos, todo un llOVl•lento de comunicación entre 115 
diferentes clases de la sociedad, porque lu cosas que hlcl110s no 
sola11ente las vieron los Jornaleros y obreros, las vieron las gentes 
de lu clases altas, hubo un gran estreniecl•lento a partir de una 
gr1n comunicación que se dio por las pelfculu, que Jaiús se habla 
dado con la pintura .. ., con la música, con la literatura ... 

Bduardo Raldonado 
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Introducción 

Escribir las priaeras letras ds un snsayo o sobra cualquier otro 

trabajo da investigación resulta en verdad una pesada carga, 

114xiaa cuando al propósito intenta asr esclarecedor de nudos en 

la hiatoria ds al9'1n teaa en eapecial. 

Mo obstante, esta investigación sobre El CtM lndependt1nte 

Mlatcano e- un pnceso d9 c .. nfcacfdn Altemattva a parttr del trabajo 

colec:ttvo, e• 

aportación a 

pretenciosa y se ha !apuesto la tarea de ser una 

la sociedad, coao aaterial digno de consulta a todo 

aquel que sin ser un estudioso del trea pretenda saber acerca del 

t-, proporcion6ndole un panoraaa general y loa eleaentoa 

suficientes para su interprataciónt ser la base para otros 

posibles astudio•t asi coao un aaterial que al ser consultado por 

aquellos qua •hacen el cine• tanga le posibilidad de aostrar en 

alguna aedida loa nrroraa y aciertos qua desde fuera pueden 

aprecierset aai, nos proponeao• contribuir con esta an6lisia a la 

revisión de un proyecto de coaunicación alternativa a partir del 

cine independiente. 
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A~n cuando no quiaiara110a co .. nzar ••t• ••tudio d• la aanera 

tradicional, ••decir, recontando la ·hi•toria que ya ha sido 

contada y analizada por otros, an auchoa da los caso• de 

axcalanta aanara, nos ra•ulta ineludible en algunas partea. !l 

cine he sido an incontable• oca•ionea taaa de estudio, •Us 

distintos enfoques han enriquecido la aataria, da tal for11a que 

otra investigación en al caapo, no puede apartar•• dal iaportante 

da•ao de enriquecer lo ya existente, en aste aantido, no ba•aaoa 

nuestro an6liaia en las peliculaa, qu• •on el producto da un 

realizador inserto en un contexto social, nos vaaos al cont•xto 

aia110. 

Nuestra aportación est6 encaainada a la parte aenoa 

••tudiada y revisada del cine aexicano, el cine independiente. 

Sobre las posibles razones que no han sido alimento da estudios 

anteriores, ligados s su iaportancia, a su teaporalidad, a au 

producción, a au tea4tica, etc. 

Para ello, en cuatro capitulo• conducir8110a al lector por lo 

que conaideraaoa loa puntos iaportantea acerca dal trabajo 

colectivo del cine indepandianta aexicano, con la idea da 

proporcionarle las herraaientas necaaariaa y que pueda 

reconocerlo o no coao un procaao de comunicación alternativa. 

En la priaera parte hace110s una revisión da lo qua •• la 

coaunicación, diferenci4ndola de la inforaaclón, a fin de 

rescatar el papel alternativo de la coaunlcación a partir de la 

coauniceción grupal, a•i coao sus caracteriaticaa principalee, 

ratoaando para ello loa conceptos de Daniel Prieto castillo. 
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Relaciona110a, bas4ndonos en estudioaoa coso: I. c. Jarvia, 

Pablo H. Posada, Araando Lazo, Carlos Marx, Federico Engela, y 

otros, loa procesos coaunicativos a la idaolog!a y da la •i••a 

aanara lo hareaoa con al cine, con la idea de ilustrar el papel 

del cineaatdgrafo en nuestra sociedad coso aedio aasivo de 

co•unicación y por otro lado ce.O una posibilidad de critica 

aocial. 

En el a991111do capitulo elaboraaoa una aaablanza del cine 

•exicano, ya que el aspecto anterior y una revisión histórica del 

cine en nueatro pata, reaulta ineludible, pues allbas noa dar4n la 

pauta y ubicar4n en un contexto eapacio-te•poral para el teaa 

central de nueatro estudio: •El cine independiente •exicano co•o 

proceao de co•unicación alternativa, a partir del trabajo 

colectivo•. 

Aaiaiaao en nuestro tercer capitulo, revisamos lo dicho por 

loa eatudioaos del 4rea respecto al concepto "independiente• del 

cine · y ubicaaoa a loa grupos aeleccionadoa coso •ueatra para al 

en4liaia: el Taller de cine octubre y el Grupo Cine Testiaonio; 

aancionando lae razones y factores que inciden tanto en su origen 

como en su designación para el estudio. 

En el capitulo cuatro entraaos de lleno al estudio histórico 

de loa grupo• aeleccionadoa, baaadoa an las entrevistas 

realizada• a lo• integrante• de loa distintos grupoa; con ella• 

noa interiorizsaoa en el deaerrollo de au trabajo; lo que noe 

pel'llite su an4lisis retrospectivo y estudio co•o proceso de 

co•unicación, incluyendo aua ai•ilitudea y diferencias, ligadas a 
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un llOdelo de coaunicación alternativa. 

Por ~ltimo, cuando reviaaaos laa teais realiaadae por 

algunos coapa~eros, nos diaoa cuenta de lo pesado que puede 

resultar para el lector coa~, leer loa trabajos que tienen coao 

fin priaordial conservar un .. todo de investigación. Preocupados 

por esto, al abordar la presente investigación, heaoa querido 

hacer un ejercicio de tipo period1stico, darle a esta tasia un 

estilo distinto al que generalaente presenten este tipo de 

trabajos, con la idea de coapaginar la profundidad necesaria en 

una investigación y la posibilidad de una lectura ligera a partir 

de su presentación, lo cual no fue una tarea sencilla. 
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C1ne y comun1cac1ón 

1.1 COllunic:ación e información 

Charlea Chaplin nos ha hecho reír, Pedro Infante (guiado por 

Ia•ael Rodríguez) nos ha obligado a llorar, Woody Allen nos ha 

110tivado a reflexionar, cada uno a su aanera pero todos a través 

del CINE, han influido con películas, 

Como vere•os •4s adelante, algunos teóricos califican la 

influencia del cine como positiva o negativa y existen quienes 

consideran al cine co•o un medio de crítica social. Existen 

autores que consideran al cine co•o parte de un proceso de 

co•unicación, otros plantean que es sólo un ••dio de informacidn1 

en la necesidad de establecer la diferencia respecto al tema qua 

nos ocupa (Bl cine independiente aexiceno co•o un proceso de 

co•unicación alternativa) y por ser el cine en sí •iamo un 

proceso de co•unicación con un alto sentido de utilización 

ideold<¡ica, reviaare110a brev ... nte la• concepciones que han 

desarrollado loa teóricos de lea distintas corrientes de 



6 

pensaaiento acerca de la COMUNJCACION. 

A la palabra COMUNICACION se le han dado diferentes 

siqnificados; los estudiosos eatructural-funcionalistas han 

definido la coaunicsción a partir de aodelos, Lasswell ratoaa el 

planteaaiento da Aristótelaa (quién dice qué a quién), priaero en 

realizar un Hqueaa · de comunicación, y lo coapleaenta con el 

aodelo: "gyi•n diga r¡ut en qud canal a guido y con c¡yé efecto". 

David K. Barlo plantea otro aodelo baa4ndose en seis elaaantos: 

"14 fuente da la coaunicación. el encgdificador. •l wenga1e. 

el canal. al dtgpdifigodpr y al receptor de la cowynicoci6ft" •. 

Sin embarqo, aunque los aodelos para estudiar y explicar la 

coaunicación han sido cada vez a4s coapletos, es posible apreciar 

que para loe estudiosos de esta corriente no existe preocupación 

por contextualizar al individuo al analizar el aspecto de la 

retroalimentación de aansajea coao Area iaportanta del proceso 

coaunicativo y de su desarrollo. 

Para poder definir m4s ampliaaente el concepto de 

COMUHICACION considaraaos necesario plantear que existe una 

diferencia b4sica con el téraino IHFORllACION e 1ntimaaente liqada 

a la retroaliaantación de los aensajes, lo cual ha sido precisado 

por los estudiosos marxistas coso Daniel Prieto castillo •, 

• SERLO, Dntd K. 'El proceso de Ja CMlJo!cacldn' Ed. Ateneo, "'•leo, 
1974, p. 19-31 

PRIETO, Cast!llo Daniel. 'Q!scyrsp aytgr!tar!o y CMlJDIClc!do 
altern1t!y1•, Presta Editores, "'x!co, 1984. p. 29-34 
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Antonio Pasquali ' y Ca•ilo Tauffic • quienes se refieren a la 

información co•o un proceso en el cual el e•isor trans•ite un 

••nsaje de manera unilateral y es recibido por el perceptor pero 

que no permite la posibilidad de un retorno, ea decir que el 

receptor del mensaje no se puede convertir en e•iaor. 

Tambi6n resulta n•cesario aclarar qu• aun cuando el t6rmino 

información ya era utilizado por Aristóteles, 6ate se consideraba 

un sinóni•o de la co•unicación. 

"HetllOs visto que el concepto de ooeunloaold11 puede entenderse COllO 
el acto de relación .. diante el cual dos o as sujetos evocan en 
ca.in un significado. 

Este significado puede o no tener el •tseo sentido, el •!seo 
'uso espiritual'. Y este sentido nunca ser4 unld!eenstonal, podri 
Interpretarse de diversas •neras. Lo Importante es que por lo eenos 
baya un sent Ido preponderante que tanto e 1 •tsor coeo e 1 receptor 
entiendan. · 

HetllOs definido e 1 concepto de _t11toruoldn coeo un conjunto de 
1111cants1110s que permiten a 1 Individuo ret0111r los datos de su 
alllblente y estructurarlos de una •nera determinada, de eodo que le 
sirvan coeo gula de su acción. 

Estos dos conceptos se oponen y se compl-ntan. Es decir, una 
nueva Información se opone a las Informaciones anteriores que 
d!r!g!an de una •nera determinada la acción. SI este modo de 
Informar la acción no se COllPllrte con otros sujetos, la coeunlcactdn 
se rompe entre 11los. t.. ooeunloaoldn ollM•loM y oontoru 1• 
•ool9dad, elanlN• qw I• lntoruolln u.- • l'Ofloer oon •A 
oolt .. ldn y a Nno~ar la• ,.,.utH d• la Nlaotln. Sin Hbargo 111bos 
conceptos son Inseparables•'' (Las cursivas son del autor). 

Pod••o• reconocer que la información ea parte del proceso da 

la co•unicación, aunque en le actualidad la pr~ctica mayoritaria 

en el uso de la información a trav6a de loa •edios de 

' Pasqualt, Antonio. "Cgw1nle1ctón y Cultura de !li51s•, citado por 
Daniel Prieto Castillo, Op.011. p.29 

• TAUFFIC, CH!lo. •per!gd!smo y Lucha de Clases•, Ed. Nueva l•gen, 
lk!xlco 1973, p. 18. 

PAOLI, J. Antonio, •cgw1n!coc!ón e lnfomaclón", Trillas, lk!x!co, 
1989, p. 23 . 
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comunicación, parece sustituir al proceso completo, sin ellbar90, 

existe un eleaento que puede ayudar a diferenciar a la 

coaunicación de la información: 

'L1 noción del retorno es bislca en todo proceso de C09Unle1cl6n, en 
tinto este dltlllO Hralno slgnlflc1 prlaer-nte lo que es co.ln, lo 
que pertenece a todos (p1l1br11 del slsllO origen son: c09Unlc1cl6n y 
comnldad). En tinto todos c011p1rten un slsllO proceso, 1111bos polos 
(•hor y perceptor) esUn • ... dot1dos del úxlllO coeficiente de 
comntc1btlld1d', lo que slgnlflc1 que 11 rel1clón dlnálc1 entre 
uno y otro se 1ctU11IZ1, se hice r11l, por el hecho de que todo 
eslsor se v1 convirtiendo en perceptor y HI suceslV1aente .. Desde 
tll perspectlVI 11 foru IÑs perfect1 es el dlilogo... Desde el 
origen slsllO, lnforur lapllc1 otr1 coS1... deriva de una voz 
latln1, tnto,...,.. que slgnlflc1 'dar foru', y, en téralnos 
genera les: dar foru 1 ciertos datos sobre 11 rea lld1d y 
tnnsaltlrlos de •nera unl11ter1l' • (La• cursivas son del 
eutor). 

Reiteraaos que la diferencia fundamental entre COMUNICACION 

e INFORllACION eat4 directamente deterainado por el llaaado 

coeficiente de coaunicabilidad, el cual se da cuando existe 

respuesta al mensaje inicialaente eaitido y habría que precisar 

que en las actuales condiciones de desarrollo de loa aedioa de 

coaunicación ea cada vez UB difícil lograr un elevado 

coeficiente de comunicabilidad. 

'PRIETO Castillo, Op.olt. p.30 y 31 
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1.2 co.unicación znterpersohal y gru¡1.9l 

Entendeaca por coaunicación un proceso en el que se pueden 

conteaplar loa aisacs eleaentoa del proceso de coaunicacidn 

anterioraente planteados pero ligados a un contexto social y en 

el qua neceaariaaente debe habtir una retroaliaentación e 

intercallbio de papelea entre quien realiza, idea o crea el 

aeneaje (eaisor) y quien lo recibe (receptor); de no lograr•• 

aata caracteriatica estaremos hablando de un procsao meramente 

informativo. Dicha propiedad es f4cil de observar en la 

ccaunicacidn interpersonal, ea decir, cuando dos individuos 

intercaabian menaajea. En este sentido aeftala Prieto castillo' 

que la f oraa ade perfecta de la coaunicacidn ea el di4logo y que 

en t6raino• estrictos coaprende la relación interpersonal, do• 

peraonaa cara a cara, (coaunicacidn interpersonal) o entre grupos 

(coaunicecidn interaedia), y plantee que en astas dos foraaa de 

co1111nicacidn se da una aayor posibilidad de retorno, lo cual 

posibilita un aayor coeficiente de coaunicabilidad. 

La Coaunicacidn grupal o •1nt•r-1a• '• es aquella que se 

realiza dentro de un grupo social foraado por individuos con 

interese• coaunes, que corre el riesgo de convertirse en un 

proceso da inforaacidn en la medida que no exieta 

retroali .. nteción de ••naajea, pero a eu vas plantea que ae puede 

tranaf oraar el procHo y elevar el coeficiente da 

' ,.,,,... p. 30 

• ,,,,,,... p. 52-61 
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coaunicabilidad, para lo que se hace necesario la participación 

consciente y critica de los integrantes. El autor plantea un 

modelo de coaunicación en el que retoaa los modelos empleados por 

los analistas estructural-funcionalistas y les hace una critica, 

al considerar que sólo han pensado en loa procesos comunicativos 

como procesos parciales y excluyen al individuo de su entorno, 

para considerarlo una parte a6s del proceso coaunicativo 

(inforsativo) y no el generador de la comunicación1 incorpora 

adea6a, al referente, al marco de referencia y a la forsación 

social coao eleaentos importantes de la comunicación. 

"La c011prenstdn real de un proceso de cOllUnlcaclón Implica, en 
prlaer lugar, alejarse lo ús posible de horizonte que lo enaarc• 
para luego, por pesos sucesivos, volver a o!l y ab1rc1rlo, en su 
úxl• concreción. Ese horizonte es el de la vida cotfdl•na ••• 
Procedere110s a un vaciamiento Intencionado del proceso de 
coaunlcaclón, 1bandonarems rostros, Individuos, grupos, sltu1clones 
y nos concentraret110s en lo que aparece exclusivamente en todo 
proceso pero, lnslstl110s, victo, fuera de todo contexto. 

Reconoceaos asl los siguientes elc111entos: 
Ealsor, código, mensaje, medios y recursos, perceptor. 
Nlngdn proceso de comunicación es posible sin 11 presencia, 

actual o pasada de alguno de ellos ... EntendHK>s por emisor 1 todo 
ser o úqulna que elabora un mensaje... elaborar un aensaje es algo 
que puede hacer o un lndfvlduo, o un grupo. El ealsor es tinto un 
Individuo cOllO una apresa en 11 que auchos seres trabajan para 
producir un solo mensaje. 

La elaboración del aensaje no puede ser •rbltrarla... 11 
sl11ple ealslón de sonidos o de lúgenes no 11egur1 que los 11ls110s se 
convierten en aensaje. La condición fundamental es que tales 
ealslones respondan a reglas sociales de elaboración. LlaMllOs 
código a esas reglas, las cuales fijan la foru de estructurar un 
signo y 11 foru de cOllblnarlo con otros. 

El eleaento objetivo del proceso, lo que el ealsor estructura 
y llega a los sentidos del perceptor, es el aensaje ... 

Hay •nsajes Individuales y sociales ••• Un aensaje Individual 
es aquel que no va ús 1114 de los ll•ltes de un ser o que, en todo 
caso no va ús 1114 del pequefto circulo de sus allegados. Un aensaje 
social es el que Incide en grandes cantidades de seres, los cuales 
lo c011p1rten aun sin conocerse entre ellos ••• 

Entend1110s por aedlo el vehlculo 1 trav6s del cual se propaga 
un mensaje ••• 

EntendlllOS por perceptor todo ser que entra en re lac ldn co~ un 
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mensaje. El perceptor, en un iúxl.. 11•1te de abstracción, es el 
punto terminal del proceso de comunicación. Asl lo pretenden 
enr.tle1•nte muchos teóricos, especlal•nte en la escuela 
funclonallsta. Pero esto serla dlldo si dicho perc•ptor fuera una 
Mqulna ... 

El ser huNno recibe el •nsaje porque, en prl•r lugar conoce 
el código en que viene cifrado el •lsllO. En segundo lugar esa 
recepción no es pasiva: Implica un esfuerzo (Nyor o •nor, 
clerh•nte) de decodificación que, siempre en el cuo del ser 
huNno, es t .. blin un esfuerzo de. Interpretación (Nyor o 11enor). 
Hay, pues, una dosis de actividad en el -nto de recepción del 
mensaje, aceptac Ión o rechazo ... 

LllN .. s referente a la rea lldad que aparece dicha en e 1 
11ensaje ... la comprensión de lo que el 11ensaJe nos dice, Implica una 
previa comprensión de 11 realidad, que sólo puede ser social, en el 
sentido de que consiste en un conocl•lento y tHbl•n, 
funda•ntal•nte, en una valoración ... 

llaN .. s .. reo de referenc la 1 esa comprens Ión genera 1 e 
Inmediata de la realidad. Un •nsaje es referencia si y sólo si 
aparece Inserto en un 111arco de re¡erencla prevla11ente conocido por 
el perceptor, conocido y valorado' • 

As1, se considera que al dar•e la retroaliaentacidn de 

aenaajes ya existe un coeficiente de co•unicabilidad, sin 

ellbarqo, la claridad del aenaaje, la foraacidn social y el 

•entido critico de quienes intervienen en el proceso son la parte 

que eleva la calidad de respuesta y por lo tanto eleva dicho 

coeficiente. Hasta aqui he•o• querido rstosar de sanara reauaida 

los conceptos que conforman a la coaunicacidn intermedia. 

' Pllll10 C.otlllo, 0p.c11. p. 11-22 
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1.3 COllunicación -•iva • idaolOCJ1• doainanta 

El desarrollo de laa naciones a•s poderosas del aundo y au lucha 

por la hageaon1a en eete, han aarcado la pauta del avance 

tecnológico, paralelo a eeta •• ha dado al avance an laa 

coaunicacione• , •• decir, al desarrollo de la• coaunicaciones ha 

eurgido directaaanta del avance de la tecnol091a araaaantiata y 

ha iaplicado qua cada vez un mayor n~aaro de persona• reciban al 

miamo tieapo un miaao .. nsaja, aa1, el desarrollo en aate caapo 

ha posibilitado la afectividad para qua un aanaaje ••a recibido 

por un gran n~ero da personas an aanor tieapo, a aete proceeo a• 

l• conoce coao COMUNICACitll DE MASAS ... 

La radio y la televisión, productos da dicho avance 

tecnológico, el cine y la prensa aejoradoa en eua toreas y 

a6todoa, son los aedios que caracterizan a la coaunicación aasiva 

y han aido definidos como llASS MBDIA. 

La coaunicación aaaiva ea un proceso coaplajo, en 61, lo• 

aass media intervienen como elementos principales dirigidos a una 

generalidad de receptores sin posibilidad real de 

retroalimentación, eituación bastante discutida y en la que no ha 

podido habar un acuerdo entra las distintas corrientes, pero que 

se ha caracterizado por surgir y desarrollarse dentro de una 

estructura de poder en la que exiete una el••• doainante que 

iapone y aantiene los medios para la difusión de aensajes en pro 

ACOSTA, Leon1rdo, El. Al. _,' l!"l!!"!'!C'•r~iu•ul_.fsal!! __ ._ .. •~d,._iuo~s~N-•_.tv~qu•~d-• 
to11tJnlcación". Ed. Quinto Sol, MéKlco, p. 7-12 
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de sus interesas. Aqui es preciso aclarar que los medios masivos 

de comunicación, contrariamente a lo que pudiera pensarse no 

compiten entre si para cumplir sus objetivos, más bien se 

complementan en su función de la defensa de intereses. 

Al referirnos a intereses estamos hablando de poder y de la 

creación del entorno para sustentarlo, o sea hacemos alusión a la 

propagación de una idea de vida, de normas escritas y no 

escritas, sobre las que se rige una sociedad. Al introducir los 

términos: poder e ideología, queremos decir que el problema 

fundamental del estudio de los medios de comunicación no reside 

en los medios por si solos, sino en el por qué de su utilización 

a nivel social, cuestionar el avance de los medios por si mismos 

seria un absurdo, de ahi la importancia de definir los conceptos 

que relacionados entre si, interaccionan para determinar el papel 

de los •edios y las sociedades en esta época, sin importar el 

tipo de siate11111 de gobierno en el que eatén inmersos. 

son los marxistas los primeros en darle importancia a la 

ideologia dentro del marco de las teorias sociales; Federico 

Engels aporta lo que consideramos la definición más acertada: 

'La ldeologla es un proceso que se opera por el llamado pensador · 
conc1ent-nte, en efecto, pero con una conciencia falsa. Las 
verdaderlS fuerzas propulsoras que lo mueven pel'lllnecen Ignoradas 
por •1, de otro 110do no serla tal proceso ideológico. Se 1Ng1na, 
pues, fuerzas propulsoras fals1S o aparentes. Co1111> se trata de un 
proceso discursivo, deduce su for111 y su contenido del pensar puro, 
s11 el suyo propio o el de sus predecesores. Trabaja exclusivamente 
con •terlal discursivo, que acepta sin •lrarlo, como creación del 
pensa•1ento sln sOMterlo a otro proceso de Investigación, sin 
buscar otra fuente INs alejada e Independiente del pensa•lento; para 
61, esto es la evidencia •Is• puesto que para 1!1 todos los actos, 
en cuanto les sirva d• mediador el pansa.lento tienen t1111b1'n en 
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este su fundamento último" "· 

Es decir el individuo act~a de acuerdo con la idea que tiene 

del mundo, sea 6ata el resultado de un pensaaiento puro, 

desprendido de su creación, o impropio. Respecto a las ideas que 

lo nutren Engels aclara: 

"las ideas de la 'clase d011inante son las ideas do1Rlnantes en cada 
época; o, dicho en otros Ur11lnos, la clase que ejerce el poder 
material dolRlnante en la sociedad es, al mis80 tiempo, su poder 
espiritual dominante. la clase que tiene a su disposición los lll!dlos 
para la producción 111terial dispone con ello, al mismo tiempo, de 
los 111dios para la producción espiritual, lo que hace que se le 
sOlll!ta, al propio ti911Po, por término 1119dio, las ideas de quienes 
carecen de los 111dlos necesarios para producir esplrltual11ente. Las 
ideas dominantes no son otra cosa que la expresión Ideal de las 
relaciones •terlales d011lnantes, las mlsNs relaciones Nterlales 
dOlllnantes concebidas COllO Ideas ••. los individuos que forman la 
clase do111lnante tienen talllblén, entre otras cosa, la conciencia de 
ello y piensan a tono con ello; por eso en cuanto dOlllnan COllO clase 
y en cuanto deter11lnan todo el tllblto de una época histórica, se 
COllPrende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por lo 
tanto, entre otras cosas, tallblén collO pensadores, cOllO productores 
de ideas, que regulan la producción y distribución de las Ideas de 
su tlelllJlo; y que sus Ideas sean, por ello mismo, las Ideas 
dOlllnantes de la época• ". 

Podríamos decir que la ideología es el conjunto de ideas que 

confor11ar6n el camino de una sociedad1 en esta conformación el 

grupo social que detente el poder y posea los medios suficientes 

y necesarios para conservarlo impondrá su ideología (ideología 

dominante), es decir su concepción de la vida. cuando hablamos de 

medios aludimos a los recursos de todo tipo, h1111anos, •aterialea, 

legales, etc. 

Los •asa •edia son en la actualidad un recurso sin 

" ENGELS, Federico, "Qbras Escogidas", Ed.Progreso, Hoscú. p. 726-727 

MARX, Carlos y ENGELS, Federico. 
Progreso, Moscú, 1974. p. 45 

"Obns escogidas". To.o l. Ed. 
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co•paración, un recurao qua opti•izando su u•o, incluso permita 

l• o•isión de l• tuerza ti•ica, para convartirlo en un .. dio tan 

•util y eficaz qua h•br1• ••oabrado 111 ais111si110 Ariatótelas ", 

qua podría dacir•• que ea equiparable al poder •iaao. Es la 

capacidad da persuasión da loa ••dios .. sivos, l• difarancia del 

devanir histórico de la huaanidad. 

" "Aristóteles definid el estudio de 11 (coaunlcacl6n) retórica COllO la 
bdsqueda de 'todos los medios de persuas!dn qu• ten..,s a nuestro 1lcance'. 
ANllzd las posibilidades de los deah propósitos que pueden tener un orador. 
Sin Hb1rgo dejó auy e lan•nte uentado que la aeta prlnclpa 1 de la 
comunicación es la persuasión, es dactr, el Intento que hac• el orador de 
ll•v•r 1 los deMs 1 tener su alsm punto da vista. Este tipo de enfoque del 
propdstto camunlcattvo siguió siendo popular huta 11 segunda altad del siglo 
XVIII, aun cuando el fnfuts y1 no se pusiera sobre los •todos de persuasión 
sino en crear buenas 18'gants del orador (BERLO, O.vid K. •EJ proctsp de Ja 
cwinlcaclllo" p.7-13 
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1.4 lla•• ...Si• y cc.unicación slt.rnativa 

Si cOllO antes aenciona110a, existe una ideol09ia que dOllina y si 

••te como reflejo de un sistema, no cumple las expectativas 

•ociale• de toda la población ••, la necesidad de aanife•tación 

de quienes •e ven 'aarginadc• en el diacur•o y loa hechoa, 

refuerz• un antagoniallO al interior de la sociedad. Ante esta 

caracteri•tic• surge la necesidad •ocial de crear una opción en 

contrapoaición al •diacurso autoritario• " que ae aaneja dentro 

de la c011unicación masiva, surgiendo de este modo lo que ae 

ccnoce collO COHUllICACION ALTl!RHATIVA, cuya principal función ~· 

educar y concientizar a loa receptores de los mensajes para que 

toaan una actitud critica ante el mensaje y su entorno •ocial, 

Prieto castillo plantea que la comunicación interaedia o grupal 

ea la base de la c011unicación alternativa. 

Reiter...,a que ésta se dar6 en la .. dida en que el pdblico 

adopte una actitud critica, y con base en ella exista una 

aportación al .. naaje inicial, que puede darse con la utilización 

de loa medios masivo• de coaunicación o •in ella y sin ellbargo, 

"•El surg!s1ento de la !deo logia se da con base en la aparición de la 
d!v1sldn del trabajo y la propiedad privada. Tub!6n la relacldn del hosbre 
con la naturaleza puede ser causal del surgla!ento de la !deolog!a, cuando 
asta se enfrenta a la naturaleza stn poseer los medios adecuados para 
exp11c,rsela¡ da tal unera que se ven obligados a dar explicaciones 
sobrenaturales, as! surge la ug!a y la re11g!dn con un sello •lnent-nte 
!deoldg!co•. (Regalado, Maria Eugenia y Nieto, Rosa Maria. •t•n!cac!dn do 
~ Cub!o Editorial, !Mx!co, 1985, p,g, 103). 

Prieto Castillo, Daniel •. op.ou. p. 77-149 
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ante lea coyunturas sociales puede convertirse tallbién en 

coaunicación autoritaria. Para ilustrar esto ~ltiao queremos 

recordar el proceso que ae dio antes y después del triunfo de la 

llaaada Revolución de octubre en 1917, en que la publicación 

clandestina "Iakra" deseapeñó un papel iaportante en la 

comunicación y difusión de las ideas bolcheviques (contraposición 

al diacurao zarista) y con la formación de la Unión soviética al 

triunfo de la revolución, fue incorporado coso órgano oficial del 

Partido comunista erigido entonce• collO principal institución de 

gobierno de aquel pais. 

De aqui ae desprende que la propiedad de los aedios no 

garantiza la continuidad de un proceao de coaunicación 

alternativa. 
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1.5 Cine • ideologia 

Ahora bien, lQué es el cine?. Intentar explicar al cine coao un 

conjunto de técnicas de una rama de la fisica (cinética) 

aplicadas para interpretar la realidad a través de la iaaqen en 

11oviaianto, no basta; y no basta porque en esta definición podría 

incluirse a la televisión coao un 11edio similar, ciertamente al 

origen de la televisión es al cine, pero son aus caractaristicaa 

y loa caminos ulteriores a su surqiaiento los que aarcan la 

diferencia, por lo tanto para au estudio tenaaos que 

particularizar en tOdos los aspectos qua involucran la creación 

de una pelicula. 

A final•• del siglo pasado cuando los heraanos Luai~re 

praeantaron por vaz priaara una iaaqen en aoviaianto no tenian la 

aenor idas de loe alcances d• su invento, después del priaar 

aaoabro arrancado a loa espectadores, el cine ha sido una 

historia de continuas sorpresas al intentar el hoabre reproducir 

e interpretar la realidad. 

A •sas iaéqenee priaarias sin un sentido especifico 

siguieron aquellas utilizadas como medio publicitario (venta de 

productos) y propagandístico (proaoción de ideas) qua involucró 

el desarrollo de una estructura, tanto a nivel lenguaje coao 

técnico y que conaecuenteaente desarrolló una industria. 

Desde la presentación de "Obreros saliendo de la tébrica 

Luaitre•, en la que loe eaiatentea no sabían lo qua verían, a laa 

exhibiciones da •Parque Juréaico• de steven Spielberg, ha habido 
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una importante transformación de este aedio qua en un principio 

parecía curiosidad de circo; loa pri .. roa intentos de loa 

haraanos Luai&re, de George H&li&a, de Pathe, loa Her1111noa 

Caaasola, entre otros, est4n impregnados de una ingenuidad 

técnica y estética, pero 

testimonial. 

también tienen un alto sentido 

Debido a su naturaleza, el cine requiere pars la exhibición 

de una película un allbiente de oscuridad que obliga al espectador 

al aislamiento, esto posibilita una aaplia capacidad de 

concentración en el filme, de esta tor111a el ser huaano al estar 

aislado y ver una imagen frente a si, la recrea apropi4ndose de 

ella; aspecto estudiado, entre otros, por Pablo Huaberto Posada y 

plasmado de la siquiente aanera: 

"Mousslnac 11 aflnu que la INgen ctn-togrtflca untlene 'el 
contacto con lo real y lo transfigura en ugta•. Por ello se puede 
hablar del encanto que el cine ejerce en el p~bl!co, Incluso al 
presentarle lo trivial y lo cotidiano. Y por esa capacidad, que 
f~2~:~·~\~~ra d:na h:;:~~~~~cl:~e:i, .•s capaz de !111>onerse y de 

Asi el individuo confirma una tendencia que desde sus 

origenea ha aoatrado, usar la iaagen coao testi110nio a ser 

revisado y dar las pautas de interpretación a su propia historia, 

a lo cual Alan Paul 1
• llamó "culturo yisuol•. 

Un aspecto ligado a esta magia del cine es la posibilidad 

" Citado por Edgar Morln ("El Cine o el bQlbre lt1olnarto•, Biblioteca 
breve de bolsillo, Editorial Selx Barral, S.A., Barcelona, 1972, p. 24) 

" POSADA Y. Pablo Hullberto, "Apreciación de c!na•, Ed. Alhallbra, 
Mt!xlco, 1990, p. 17. 

PAUL, Alan •[) Sitio de Macondg y 1! Ele Torontp Buenos ,'1ros•. 
Ed.Fondo de Cultura Econdlllca, Mxlco, 1982. p. 41·46 
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artistica del mieeo, pero no ejercida por todos loe cineastas. 

"El hoebre es cap1Z de expresarse a través de forus. Cuando lo hace 
so•tida a un principio de creación realiza la obra que 11&8l90S 
arte. As i e 1 ser huB1no transfol'llll la rea lldad recurriendo 
consciente o inconsciente111nte a las for..s presentes en la 
naturaleza, pero la obra de arte surge del interior del hotllbre y es 
capaz de •nifestar sus inquietudes ... 

Lo dicho en general para el arte, a de afirurse en particular 
para el cine sin que la afireación llegue al extre90 de proponer que 
toda pellcula deba ser considerada c090 obra de arte ... • " 

Al ser este un medio de expresión con un alto sentido 

artistico estemos hablando de un aadio lleno de connotaciones 

sociales, sobre todo si consideraaos al artista coeo un cer 

sensible a su entorno, esto iaplica la utilización de todos los 

elementos posibles y necesarios para el mejoraaiento y deearrol~o 

del cine con el objetivo de loqrar un aayor iapacto, estaeos 

hablando de la tdcnica. 

Al ver el cine en la actualidad pudiera pensarse que el 

eiaple desarrollo de la tdcnica convirtiera en arte al cine, esto 

seria una conclusión equivocada, ciertaaente la tdcnica 

cineaatoqr4tica es tundaaental para la realización de las 

peliculas pero de ninguna manera puede sustituir a la expresión 

humana. 

La técnica como parte tundaaental de la creación 

cineaatogr4tica ha jugado un papel auy importante en el 

desarrollo del cine como arte (esto ~ltiao no coepartido por 

todos), ahora cabria hacer una diferencia. 

Del asombro creado por la primer secuencia cineeatogr4tica 

al discurso en ie4genes de Fritz Lang en •Metrópolis•; a la 

" POSADA, Pablo Hulllberto, Op.cll. p. 32 
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primer pelicula hablada y de ah! al largometraje de color; o bien 

del primer gran Godzilla, monstruo de magnitudes increibles a los 

fantásticos viajes en el espaci.o guiados por las naves de 

Spielberg, ha habido una determinante participación de la 

tecnologia, tanto para seguir impactando al espectador y 

facilitar la expresión humana y su sentido, sea o no artistico, 

como para impulsar las otras técnicas del cine (fotografia, 

actuación, dirección, etc.). 

otra caracteristica fundamental del cine es su sentido 

grupal como dice Jarvie: 

"las pelfculas son sensitivas al ánimo nacional por razones simples. 
Estas no se crean por un sólo Individuo con una cámara. En todas sus 
etapas son creadas por un grupo (Gans 1957)... Asf en la filmación 
de pelfculas YHOs la sociedad en •lcrocosmos. El grupo que realiza 
el fil• refleja su entendimiento del tema' "· 

Por todo lo anteriormente dicho, el cine en comparación con 

los otros medios aasivos de comunicación es considerado como el 

medio más impactante, idea que compartimos, sin embargo, 

paradójicamente es al que tiene menos alcance, junto con la 

prensa, es decir que llega a un nW.ero menor de p~blico, lo que 

no quiere decir que sea poca la asistencia de gente al cine, sino 

que en proporción al total de la población es menor. 

A~n as!, la eficacia de la influencia del cine es 

incuestionable, tanto para manipular como para concientizar. 

'Para los aarxhtas, la mera existencia de los •dios aasivos, as! 
collO su popularidad, presenta probleaas Ideológicos ••. Una Idea era 

JARVIE, l. C. 'El Cine COIQ critica sqclal', Editorial Prisma, México 
1985, p. 160·162 
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que los medios transmiten historias populares para distraer a las 
1111sas de las miserias de su explotación. Lenin a~adló un nuevo 
elemento cuando en 1926 sugirió agregar el cine al araamento de 
agitación y propaganda del partido. Desde tll!llllo atr's los 
revolucionarlos hablan hecho uso de la prensa y, iNs tarde, en 
Rusia, el teatro pro agitación (en fábricas, por ejet11plo). Pero el 
cine era un Instrumento Masivo, de fácil producción y transmisión, y 
también capaz de ag ltar las masas, de despertar su conc lencia 
revolucionaria" 11 • 

Como antes mencionamos las posibilidades del cine dieron 

pautas para desarrollar una industria, que si bien en algunos 

paises no ha loqrado desarrollarse se debe a la condición 

económica general, bastaria echar una cierta mirada a la 

cartelera de cine de nuestro pais para determinar cuál es la 

industria cinematográfica predominante, situación que se repite 

en otros paises. 

'ta industria del cine latinoamericano está manejada en casi su 
totalidad por capitales locales, con muy escasa relación con otras 
actividades industriales o económicas, al menos en el caso de la 
Industria de carácter estable. En algunos paises se observan 
vinculaciones entre las inversiones en esta industria y en otras 
relacionadas con la cultura, los medios masivos y los espectáculos. 
También aparecen a veces Inversiones procedentes de otras 
actividades con el fin de financiar o coproducir determinados 
filmes; sin elll>argo, ellas se caracterizan habitualmente por su 
carácter excepcional. El hecho de que esta Industria pueda ser 
prescindible ante la hegemónica capacidad de oferta de las 
trasnacionales, genera reacciones de carácter conflictivo entre los 
productores de películas y las co111pafiías dedicadas a la 
comercialización .•. 

Recordemos que sólo tres paises, Estados Unidos, ltalfa y 
Francia, ofertan anualmente casi el doble del volumen de peliculas 
que cada pais lat lnoa11erlcano requiere para ocupar sus pantallas en 
ese 11ismo periodo. En tén1inos estrictos, no puede hablarse de una 
verdadera industria del cine en tat inoamérlca' ". 

" lbld•· p. 32-33 

" GETIHO, Octavio. "Cine Lat!nga11ricano", Editorial Trillas, Mblco, 
1990, p. 33·36 
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La hegemonía estadounidense reviste particular 

importancia para América latina y especialmente para México, ya 

que ésta, junto a la falta de visión de la gente que ha tenido en 

sus manos el cine en México, es la que ha determinado y determina 

las condiciones de la industria cinematográfica nacional. 

Desde luego, al hablar de la industria cinematográfica, 

tenemos que hacer mención de las partes que la componen, esto 

~ltimo resulta necesario por la naturaleza de las actividades que 

cada parte de la industria desempeña y por como su interacción 

incide en la obtención general de resultados. Podemos decir que 

la industria del cine se compone de tres fases: la producción es 

el proceso de realización de la película, involucra inicialmente 

al guión y financiamiento, posteriormente todos los recursos 

materiales (c4mara, cintas, sets, locaciones, vestuarios, etc) y 

humanos (fotóqrafo, director, actores, etc). La distribución se 

refiere a la colocación en los distintos mercados de la película. 

Y la exhibición, parte final del proceso, está compuesta de las 

salas y su planta de trabajadores, aquí se concreta el ciclo al 

llegar la película al p~blico. 

Esta breve descripción sobre la industria del cine deja ver 

" "En la década que va de 1930 a 1939 se estrenaron en México 2390 
cintas norteamericanas que s1gn1f1caban el 761 del totol de pelfculas de 
estreno, en contraste con las 199 mexicanas que apenas alcanzaban 6.51 (datos 
t0111dos del libro Cartelera C!neNtográf!ca de Ha. Luisa Amador y Jorge Ayala 
Blanco, UNAH, 1980). SI sumamos a esto que 'en 1925, los f1l111es de EU ocuparon 
un 951 del t1111po de proyección en Inglaterra, un 70S en Franela, un 681 en 
Italia", tendremos una Idea más clara del absoluto dominio ejercido por los 
yanquis en las pantallas del mundo' (TELLO Jaime, 'Nohs spbre Ja oo!ftica 
econ!W!ca clcl 'ytelo' cine ·l!l!!x!cang•. Hglas de cine Vol 2, UAM/SEP/Fundac!ón 
Mexicana de Cineastas, IMx!co, 1988, p.21). 
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un proceso "puro• que podr!a ser fácilmente realizable, sin 

embargo en ésta intervienen otros aspectos. Coao cualquier 

industria requiere de un capital, que en el cine tiene que ser 

considerable por sus altos costos de elaboración, para ilustrar 

un poco este punto, mencionaremos que Chaplin en algunas 

ocasiones llegó a realizar ª'ª de 600 toaas para una secuencia 

"• pero no como cualquier industria, el producto final es de 

f'cil venta"• por lo que la recuperación econóaica no siempre 

se da, particularmente en paises que no cuentan con una industria 

desarrollada. 

"El cine ·Y el arte en general- es bajo el capitalismo, ante todo y 
como todo, una mercancia. Al igua 1 que una pasta de dientes y la 
sonrisa de mujer que la anuncia, un televisor, los alimentos - la 
leche, un frasco de leche-, la energia bu111ana, para existir, para 
ser producido, debe -condición sine qua non- ser vendible, asegurar 
la ganancia del Inversionista (productor capitalista privado o 
«público», extranjero o «nacional»); debe (contribuir a) 
producir capital. Este es el guión de hierro de la producción 
cinematográfica bajo la ley del capital" "· 

Otro factor que tiene incidencia es la censura, mleaa que 

no siempre es aplicada de manera directa, pero que tiene especial 

relevancia en .el desarrollo del cine, ya que esta es muestra de 

la relación que existe entre la industria del cine y su entorno 

politice social. 

" "El Chaolfn desconpcldo' Escrito y producido por Kevln Brownlow y 
David Glll. Programa transaltido por Canal 11, agosto de 1993. 

Y• 1nte1 ••nolona•o• l•• 01r•ot•rl•tla•• d•I olne ao•a 1rt•• •u ptHler 
ld•allfloa y por tanta •u utllluoldn cao -la, d• tal tar .. que •I producto 
final de un• Jndu•trla oo•o a/ cine •• ••Y dl•llnla • la• praduota. de la 
lndu•trl• •n 1•n•ral. lnolu•a N•ulta curlo•o qn •• un produoto 'ºr •1 que •• 
,,... y qua no H puad• pc-r. 

" LAZO, Armando, "Polltltl del cine y cine pplft!co en México', Revista 
Octubre N~mero 6, México, 1979, p. 4 
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"Notabl-nte en las primeras tres décadas del siglo, la tra incluso 
de aquellos qu lenes hab tan denunc tado IÚS rotunda•nte lH 
pelfculH, se vio 110derad1 por su convicción de que la Influencia de 
las pellculas, no era ni mala ni buena tnherent-nte. Gran parte de 
lo que se exhtbfa podfa parecerles mal, pero tallblén percibfan un 
inmenso potencial benéfico. Sus oponentes se encontraban entre los 
liberales que se opontan a la censura y el control debido a un 
esceptistsllO bilslco acerca de la capacidad de Influencia de las 
peliculas" "· 

Para ilustrar de una forma mda completa el proceso 

cinematogr4fico retollallOB del estudio realizado por Octavio 

Getino " el si911iente cuadro: 

-[ ... -
-[ 
;-11100 [ 
mwz11• 

--[ 

JARVIE 1. C. "°• Cit. p. 28 

GETINO, Octavlo. "Cine latlnoa•rtc1no" ~· cu. p. 29 
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Por otro lado, el cine en el cumplimiento de sus funciones 

parece no tener una comunión, e incluso parece tener una 

separación, en ocasiones el cumplimiento de una deteraina el no 

cumplimiento de las otras y viceversa. 

'El slsteu Industrial sólo aspira tener un lláxllMI de utilidades que 
le permita proporcionar productos a bajo costo para el consu110 de 
las grandes uyorlas. 

El cine visto de este lllOdo pierde su calidad de fenómeno 
cultural y medio de conunicación, concreUndose a ser una .ercancla. 
Esta tendencia extreu a la cONrcializaclón del cine mexicano ha 
l111Pedido e i1111>ide formularse la idea de una constante búsqueda y 
experimentación, tanto en los contenidos tOllO en las fonnas, que 
todo medio que aspire a la creación art lst lea requiere para su 
constante renovación y superación" ,. • 

Podeaos tener aqui una primera conclusión que servirá como 

punto de partida para interpretar la historia del cine mexicano y 

de ahi al tema que nos ocupa: 

El cine es un aedio masivo de comunicación que tiene enoraes 

posibilidades de influencia, como tal cumple funciones de tipo 

eocial1 a la par de ello es una industria, asi que tiene la 

forzosa necesidad de recuperar su inversión y de coapetir con 

otras industrias similares para mantenerse, produce un tipo de 

aercancia, que como antes mancionaaos, difiera del resto de los 

productos de consumo social; es taabién un medio que involucra el 

sentido artístico del hombre. Asi, el cine es una industria, es 

un arte y es un medio masivo de comunicación. 

" FERNANDEZ Violante, Marce la. 'Holas de cine'. Vol, 2, ~. Cit. 
p.83-87 • 
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Breve semblanza del cine mexicano 

2.1 or19enes del cinematógrafo en 1161rioo 

A finales del si9lo pasado (1896) llegaron a la afrancesada 

ciudad de M6xico, por un lado los representantes de loa beniano• 

Luai•ra (C. J. Bon Bernard y Gabriel Vayre) y por otro el 

inventor Thoaaa Alva Bdieon, difusores del cineaatógrafo y 

kinetoscopio reapectivaaente, quienes en esos tiempos sostenían 

una pugna por la patente del invento. Debido a la •arcada 

tendencia europea del General Diaz entonces presidente del paia, 

el apoyo en México fue para los representantes francesesJ•. 

'Los personajes fa1110sos, por su parte, encontraron gusto en dejarse 
retratar por el cine, posible ln110rtal1zador de sus augustos desplazamientos, 
y no serla excepción a la regla el dictador Dhz hn afecto a lo francés. Don 
Porfirio, que recibió en audiencia a los enviados de los Luml•re, par.tlclpaba 
adtús del esplrltu adlllratlvo de la ciencia c.racterlstlco de una época -
fines del siglo XIX y c011lenzos del XX- pródiga en Inventos que transfonuron 
al •ndo: el foco eHctrlco, el teléfono, el grallclfono, el autOlldvll, 
etc6tera. El cine figuraba c- uno iús de esos prodigios del Ingenio hu111no. 
Mn no se entrevela su desarrollo COllO Industria, arte y especUculo. Halagado 
por su conversión en actor de cine; Don Porfirio autorizó a Bernard y Vayre la 
realización en 1896 de unas 26 pe11culas'. (GARCIA Riera, E•lllo. ::Jl1lllu:li 
del cln1 11x!cano', SEP, M6xlco, 1986, p 17). 
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La primera presentación cinemat09r6fica para Porfirio Diaz y 

un grupo de amigos, se lleva a cabo el 6 de agosto de 1896, 

después se realizarian las exhibiciones plll>licas, que como en 

todo el mundo en un principio sólo mostraban cautivadoras 

ia6genes en movimiento; posteriormente las modas del momento en 

Europa, principalmente de Francia. 

Las filmaciones que se realizaron en torno a la figura de 

Porfirio Diaz dieron pie a lo que seria una extensa actividad en 

esa linea respecto al cine mexicano y que como la historia, 

tendria su continuación en la Revolución Mexicana". 

Para el investigador mexicano Aurelio de los Reyes ", .el 

cine en México tiene dos etapas desde sus inicios y hasta antes 

de convertirse en una industria propiamente dicha; la primera 

etapa (1890-1915) sólo referida a los documentales, es decir al 

alto sentido testimonial que tenia el cine; y la segunda (1916-

1930) que comienza cuando al cine se le da un argumento, cuando 

el cine es una interpretación de la vida y se le pone una 

historia. En allbos casos el tema gira en torno a la Revolución, 

por dem6s obligado para la época , 

" "Al Iniciarse la segund• década del siglo XX, el cine documental 
mexicano fue enormelH!nte alentado por un acontecimiento visto desde sus 
principios COftlO confuso, diverso y trágico, y a la vez, COllO muy fotogénico: 
la revolución ... Tallblén los cineastas norte111erlcanos se interesaron por la 
revolución ... Los docu11entales mexicanos, realizados con 11enores recursos que 
los nortea11ertcanos, no tuvieron en el extranjero una difusión c0111p1r1ble con 
la de estos. Sin elllbargo, el público del pals los acogió con un Interés 
excepcional: buscaba en ellos, parece, no tanto la ilustración de algo sabido 
COllO 11 noticia •Is•, la información capaz de dar sentido a un cúmulo de 
co1111Jnicaciones Imprecisas, contradictorias e insuficientes• ( ll>ld••· p. 22). 

"Cine y sociedad en México 1896-1930". UNAH, México, 1983. 
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"El ctne se Integró al sueño porffrfano de un México próspero y 
rico, ocupando un lugar en el olf•po de las naciones 'cultas, 
cfvtlfzadas y progresistas' que por aquellos años flotaba en el 
1111blente. Se crefa que el país había superado pira sle11pre 
levantamientos, asonadas y cu1rte 1 azos. Los problemas de Cananea y 
Rfo Blanco, atisbos del despertar de la clase obrera, Invitaron a la 
reflexión. No se admftia que en México hubiera proble111s sociales 
después de tantos años de paz porflrlca y se buscaron culpables de 
estos problemas en los 'desgraciados agitadores anarquistas y 
soclalfzantes'. Estos hechos coincidieron con el auge vertiginoso 
del cln0111tógrafo. Para solucionar los conflictos se desató una 
severa represión Indicadora de la poca flexibilidad del régimen. Sin 
dud• los acontecimientos presentaban un cariz t11fnentemente polftlco 
y eran expres Ión de una nueva Uct fea obrera en la lucha por 
relvfndtc•clones sociales, la cual los obreros no supieron aplicar 
ni el régllll8n de Dfaz enfrentar. A pesar de 11 represión, la 
fnqufetud polfttca persfstfa, sólo se aplazó su radicalización. El 
cinematógrafo, sin duda, resultó un especUculo que por poco precto 
hacfa olvidar las penas. Era una fnvftaclón a soñar con un 111Undo de 
fantasmas, de Inalcanzables quimeras, tan fanUstfcas e 
fnalcanz1bles COllO la quf11M1ra porffrlsta de un pafs donde reinara 
'la paz, el orden y el progreso' por los siglos de los siglos" "· 

Aun cuando en estos años la consolidacion del cine como 

industria no pudo ser posible por la situación del pa!s, son 

iaportante ya que dieron la pauta a la legislación actual y 

porque se lograron realizar las primeras pel!culas con argumento, 

entre otras, "El automóvil gris" de Enrique Rosas (1919), el 

"Prisionero 13" (1933), "El compadre Mendoza" (1933) y •v&monos 

con Pancho Villa• (1935), las tres de Fernando de Fuentes, quien 

loqrar!a lo que se considera el punto de partida para la 

industrialización del cine mexicano. 

"Con la llegad• más frecuente de nuevas peliculas, la ciudad de 
Héxtco vio la multfplfcacfón de los cfn0111tógrafos, como en Jegg. La 
hfstorfa paree!• repetirse, con la novedad de que los locales ya no 
eran construcciones de 111dera y 1'11lnas de cartón o tiendas de 
c111pafta, sfno de 'cal y canto'. El cfne111tdgrafo habla llegado para 
quedarse" u • 

" lbldH, p.89 

" 0p.01t. p.ee 
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2.2 La 6poca de oro y el cine induatrial 

La llamada época de aro del cine mexicano, es bien conocida en 

nuestro pais y en el 'mundo entero porque en ésta se presentaron 

varias circunstancias que hicieron pensa.r que le industria 

cinematoqréfica mexicana podria haber alcanzado su desarrollo. 

Durante la sequnda Guerra Mundial, en la que México no tiene 

una participación directa y con la intervención de EU en el 

conflicto, la industria hollywoodense deja de producir cine. En 

ese tiempo, los paises de habla hispana que producian eran: 

Espafia, con una clara tendencia hacia la alianza con los paises 

del llamado eje (Italia, Alemania, Japón); Argentina pais 

neutral, con una dudosa definición en su postura respecto a los 

aliados; y México, que habia definido claramente su situación 

'poUtica ante el conflicto mundial. 

La decisión de apoyar a la industria cinematogréf ica 

mexicana, obedece a la circunstancia de no saber cudnto tiempo 

duraria la guerra, la cercanía entre paises y la definición de 

México como aliado. El apoyo consistió en brindar materiales, 

maquinaria y asesoría técnica, cabe seftalar que México no tuvo 

restricciones al acceso de celuloide••, material imprescindible 

en aquel entonces para la elaboración de detonadores y por 

GARCIA Riera, Emilio. "Entrayista orograa PanoraN Grupo &CIR', 
Méx leo, 5 de mayo de 1993. 



31 

supuesto para la fabricación de pelicula, manufacturado en 

Estados Unidos; todo lo anterior, más actores de origen latino o 

hispano gue ya eran figuras en el cine de Hollywood (Lupa Velez, 

José Mojica, Tito Guizar y Dolores del Ria, entre otras). Aai, el 

escenario para que la industria mexicana tuviera su gran despegue 

estaba listo. 

Ea con la cinta "All4 en el rancho grande" " que el cine 

aexicano logra su priaer gran éxito, en ella se hace exaltación 

de lo mexicano, consistente en escenarios rurales, con cantores 

despreocupados de todo lo que en el resto del mundo ocurria, y 

colocando como figura central a Tito Guizar, que reunta las 

consideradas por sus impulsores, imprescindibles cualidades del 

aexicano. Junto al éxito logrado con esta pelicula, taabién se 

logró una fóraula para obtener ganancias, ya que la concurrencia 

del pllblico a las salas de cine fue grande, de tal manera que a 

esta cinta siguieron "mil y un películas" con la misma temdtica. 

"Mientras la exproplacldn petrolera o el apoyo a la Rep~blfca 
espaftola situaba a 114ixlco en la vanguardia polftlca del 111Undo, Alli 
en el Rancho Grande lo definfa a efllares y el llares de espectadores 
de cine coeo un territorio ajeno a otras inquietudes que no fueran 
las del corazdn senti•ntal o, las de la guitarra. Asi, a contra 
pelo de su proyección polftlca, México encontró un camino Industrial. 
para su cine. Al ano siguiente, el 1937, se hartan 38 pelfculas, 13 
eh que en 1936, y como era de prever, ""'s de la 11ltad de ellas 
serian rl!pllcas de Allá en el Rancho Grande ... y la ola continuó en 
1939; entre 57 pelfculas producidas (el avance cuantitativo era 

" "En 1936, año en que se realfzd la cinta de Fernando de Fuentes 'Allá 
en el Rancho Grande', punto de partida del cine Industrial mexicano, el pais 
vlvia una Intensa tensldn polftlca. El gobierno del presidente Cirdenas hacia 
tetlblar al burgufs, proponia a los capitales extranjeros eotlvos de 
preocupacidn y aovllizaba a las easas populares al tenor de consignas 
clarwnte Izquierdistas•. (GARCIA Riera, Eeflio. "Holas de cine' vol.2. 
UAM/SEP/Fundaclón Mexicana de Cineastas, 114ixlco, 1988. p.11). 
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espectacular), se contaron ús de veinte eultac!ones folklór!cas' .. 
La incorporación de las estrellas consagradas en Hollywood, 

los descubrimientos de actores como Jorge Negrete y poco después 

Maria Félix, esi como el debut de directores como Emilio 

Fernéndez (consider~do en su tiempo el Kurosawa mexicano) y 

Julio Bracho, incidieron de manera i•portante en las expectativas 

que el cine mexicano creaba. 

Asi•ismo el Estado mostraba interés y aportaba un decreto 

menor con el que se obligaba a las salas de cine a exhibir, por 

lo menos una película mexicana al mes 11 : adem4s la creación en 

1942 del Banco Nacional Cinematográfico, parecía cubrir ·al 

complemsnto taltante de la nueva industria. 

'Las nuevas condiciones arrojaron pronto resultados que pareclan 
anunciar el crec!•!ento y consolidación de la naciente Industria. La 
producción de pellculas au11entó. En 1943 se realizaron 67 y en 1944 
y 1945, un total de 74 y 83, con lo que superaban en forma 
considerable las 57 producciones del hasta entonces récord de 1938 
(datos tomados de CAMARA). Las ganancias provenientes del mercado 
latinoamericano empezaron a fluir, y directores, actores y técnicos 
debutaron con éxito asegurado' ... 

La bonanza que permeaba a la naciente industria encontró sus 

bemoles, pronto la confluencia de factores a nivel internacional 

cambiaria su situación, 

/bid ... p. 12-13 

"El Estado, por su parte, Intentaba apoyar al cine nacional con 
medidas ad11!nlstrat!vas. En octubre de 1939, un decreto del Presidente 
"rdenas !•puso a todas las salas c!neuto9ráf!cas del pals la exhibición de 
por lo 11enos una pellcula mexicana al .es•. (/bid•. p.14). 

" TELLO, Jaime. 'Holas de cine• Vol 2, UAM/SEP/fundac!ón Mexicana de 
Cineastas, México 1988, p.22 
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2.3 La crisis del cine en !léxico 

Mientras la guerra avanzaba hacia una solución, en el cine 

mexicano, pese a las expectativas creadas, los directores y 

productores se preocupaban por la posible pérdida da sus hasta 

entonces grandes ingresos, que por otro lado, no fueron 

canalizados al creci•iento de la industria " apoyada por el 

vecino pais del norte, de tal forma que cuando la querra estaba 

por finalizar, teniendo co•o base la idea da proteqar no a la 

industria sino a sus ganancias, el Sindicato da Trabajadoras de 

la Industria Cine•atoqr4fica, STIC", cierra sus puertas con el 

fin de no permitir la producción fuera de su control. 

Dicho sindicato reunta por iqual a todos aquellos que tenian 

que ver con el proceso cine•atoqr4fico (producción, distribución 

y axhibición), y como ya antes pudimos vialUllbrar, la naturaleza 

del cine conjuqa dos distintos tipos de trabajo, el manual y al 

artistico, asi que pronto surqió la proble•4tica referente a los 

derechos a producir paliculaa, en la que loa directores, 

.. /bid ... p. 24 

" "Por 11133, el ctne nacional e11111leaba de 200 a 300 trabajadores aún no 
slndlcalizados: la UTECM (Unión de Trabajadores de los Estudios 
Cln-togr"lcos Mexicanos) se constituyó en 11134. (El lllis a11111to STIC -
Sindicato de Trabajadores de la lndustrta Ctneutogrtftca· fue fundado por 
Juan Anderson en 111111 con el nOllbre de Unión de E1111leados Confederados del 
Clnesatdgrafo y en una 4poca de auge anarco·stndtcaltsta)". ("El stnd!cal!s• 
en ti clna•, Cathertne Macotela, Revista Otro Ctne nú11. 2, abril-junto de 
11175, !Mxtco, p. 60. Citado por Garcla Riera, ._.. Cit. p. 82). 



34 

productores y artistas por un lado, reclaaaban el derecho 

exclusivo a producir. 

En 1945 el sindicato ae divide y se conforman dos: uno que 

agruparia a los manuales, técnicos, exhibidores, proyeccionistas, 

etc. (Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria 

Cinematogr6fica, STiC); y otro conformado por los directores, 

productores y artistas (Sindicato de Trabajadores de la 

Producción Cinematogr4fica, STPC). 

" ••• estalló una guerra sindical entre las infanterlas del cine, esto 
es los técnicos •nores y los empleados de las salas 
(proyecclonlstas, &e-dadores, etc) y la aristocracia encabezada 
por los actores fa110sos ••• los pobres y los lideres !Ms o menos 
corruptos se agrupar4n en el STIC, con prohibición de hacer 
peliculas de larg011etraje• "• 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, con la 

reincorporación de la industria cinematogr4fica norteamericana a 

la producción, el cine mexicano perdió todo el apoyo del que 

babia sido beneficiario durante el conflicto mundial. 

"Los norteamericanos, ya pasada la guerra, se dedlcarlan a cobrarse 
con fe su no •Y desinteresada ayuda al cine nacional. Por medio de 
distribuidoras ••. , productoras subsidiarlas •• ,, part iclpación 
illJlortante en las acciones de los estudios Churubusco... el capital 
nortea11ericano Influirla declslva•nte en la 111rcha ulterior del 
cine nacional... Asi se cerraba un ciclo de forn11ción de la 
industria Iniciada nueve aftos antes. Capital y trabajo se las 
arreglaron para crear un sistema Inconmovible que debla hacer 
cont lnua la i11111>vl l ldad ••• • "· 

Con el retiro de dicho apoyo, cayó la producción nacional y 

como consecuencia, la pérdida del llamado aercado natural, los 

paises de habla hispana que eran destinatarios directos de las 

GARCIA Riera, Emilio. "Hglas de Cine", Vol 

/bid ... p. 1g 

Op. Cit. p. 18 
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producciones mexicanas no tuvieron mds material y después no se 

interesaron en la producción nacional, que para entonces 

intentaba recuperar el mercado con una vieja fórmula que sólo 

alcanzaba para producir "churros" en serie y refugiarse en el 

cine de cabaret con la ya gastada combinación: mexicanismo m6s 

canciones. 

No obstante los resultados, que paulatinamente iban 

llllnifeatando un estado cada vez más desastroso de la industria 

del cine en el pais, la llamada "pclitica de puertas cerradas• 

continuó y si en 1944 debutaron 14 directores para 1954 sólo 

debutó un director", la escasa producción permaneció intocable 

y el Estado tuvo una pebre participación. 

'A estas dos fuerzas, se viene a agregar la de las Instituciones 
oficiales, que en el caso particular de la reglHentaclón 
clnematográflca, esU dirigida por burócratas Ignorantes, que, lejos 
de liberar los causes de la creación clneutográflca, contribuyen a 
Instaurar una censura que se ejerce no sólo llM!dlante dlcUllM!nes 
jurldlcos, sino también a través de un flnanclaalento 
discriminatorio por parte del Banco Clneutográflco y por una 
distribución exclusiva a través de la recién fundada cadena oficial 
de cines ... • º· 

A manera de resumen: 

Con los sindicatos en pugna por los intereses creados 

alrededor de la industria cinematogrdfica, la aportación dei 

Eetado con una pebre legislación y la aparición del Banco 

Nacional Cineaatográfico (ninguna de las dos favoreció el 

.. '""•· p. 18 

ELIZOHDO Salvador, 'Holas de Cine Yol.2', UAM/SEP/Fundación Mexicana 
de Cineastas, México 1988, p. 38. 
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desarrollo del cine "l, la caida de la producción de calidad, 

la desaparición de las figuras importantes del cine, la 

escasiaima aparición de directores nuevos y pese a las muy 

honrosas excepciones da cineastas como Luis Buftuel, o paliculas 

accidentales como las de "Tin tan" y paliculas realizadas al 

margen da la industria, a las cuales nos referiremos 114• 

adelanta, el cine mexicano babia tomado un rullbo que lo conducía 

hacia lo que se ha conaiderado su crisis m6s importante. 

·ºYid."Hoias de Cine". Vol. 2. op.Clt. 
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2.4 Bl Cine y al Batado en México 

Debido a la importancia que cualquier legislación tiene para la 

existencia de las sociedades y por lo tanto para cualquier 

manifestación que al interior de estas se da, hemos querido 

tratar la relación del Estado mexicano con su cinematograf!a por 

separado, ya que consideramos que en esta relación se encuentra 

gran parte de la problemática que ha enf rantado el cine mexicano 

para su desarrollo. 

Aun cuando la posibilidad del cine como un medio de poderosa 

influencia sobre los grandes públicos no fue vislumbrada por el 

gobierno mexicano desde sus orígenes. A la aparición del 

cinematógrafo en el pa!s, surgieron problemas que hicieron 

necesaria la existencia de los primeros. reglamentos para mantener 

control sobre la exhibición de pel!culas en las diferentes 

salaS"'. 

El primer problema propiamente dicho que tuvo que enfrentar 

el Estado fue aobre el derecho autoral, evidentemente nos 

referimos a la etapa en que ya se produce cine en México; 

paralelo a esto se argumentó la necesidad de legislar para 

" "El cine resultaba una nueva experiencia que poco a poco transfor1111ba 
a la sociedad, modificaba leyes e l11ponla patrones de conducta. Así COllO para 
las autoridades resultaba una nueva exper1enc1a la ault1plicaclón de tanta 
sala, tallblén la ciudad reclbla su lll!pacto. El clneutógrafo se SUllÓ a los 
agentes del progreso que la transformaban" ("Cine v Socled1d ... • Op.Cit. 
p.81). 
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mantener la seguridad de loa asistentes • las salas 

cinematográficas por el alto riesgo que representaban loa 

incendios, los cuales en realidad ocurrieron; aqui es digno 

se~alar que desde esos origenea la instituciór. del gobierno que 

se ha encargado del control del cine, primero en el 411bito de la 

exhibición, para luego también controlar la producción' y 

distribución, ha sido la secretaria de Gobernación. 

"El clne .. tógrafo ta111blén planteó otros callblos, COllO el de 
modificar la legfslacfón autora!. El código clvfl vigente habla sido 
prot11Ulgado en 1884, esto es, antes del naclalento del cine, y como 
en la fabricación de pelfculas lntervenfa un equipo de personas, 
pronto surgieron dudas sobre quién era el poseedor de la propiedad 
artfstfca. El fotógrafo podfa arguaentar derechos por las faágenes; 
los actores, por su actuación; el argu111entlsta, por la anécdota en 
que se basaba la pelfcula; el productor, por la Inversión que hacia, 
el director por coordinar el equipo de trabajo. La legislación 
aexlcana autoral no prevefa (ni tenla porque hacerlo) el caso y se 
encontró ante un problema" "· 

Aunque es hasta 1899 cuando al Ayuntamiento del Distrito 

Federal otorga permisos para la exhibición de películas en las 

diferentes salas, desde 1896 establece una estructura que 

controlaría dicha actividad para que las salas exhibieran 

peliculas, bajo el control directo de la policía. 

Aurelio de los Rayas " elaboró un cuadro en el cual 

especifica los organismos estatales encargados del control de las 

exhibiciones de cine y las funciones qua desempe~aban dichas 

dependencias. 

lbldH, p, 8] 

~· lbld-. p. 66 
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Ciertamente el Ayuntamiento manifestaba su interés por la 

seguridad de los espectadores que acudían a las salas, pero 

también aanifeataba un interés por el contenido de las pel1culas 

para lo cual contaba con un organismo encargado de vigilar el 

éontenido de las aismas en el aspecto moral y con 

especificación de poder suspender las proyecciones, que estaba a 

cargo del Inspector de Divisiones Pllblicas (IDP). Asimismo, la 

polic1a formaba parte de este organigrama y tenia a su cargo la 

tarea de cuidar el orden, tallbién con la facultad para cancelar 

per11isoa de exhibición en las salas • 

.. ,,,,, ... p. 66 
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No obstante las aedidas impuestas en 1896, los incendios en 

los cines continuaron debido a que la vigilancia en las salas no 

se cumplía adecuadamente. 

Para 1910 hay una modificación en la estructura del control 

gubernamental sobre las salas de cine, que parece mínimo pero 

est4 encaminado a reforzar la vigilancia de las condiciones 

materiales de los lugares de exhibición y la "moralidad" de las 

películas, dicha función quedaba a cargo de los Inspectores de 

Cinematógrafos, pero éstos a su vez dependían directamente del 

antes encargado Inspector de Diversiones P~blicas. 

llL BSTADO Y llL CillJI Bll 1910 " 

... lbld ... p. 79 
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Es en 1913, bajo el régiaen de Victoriano Huerta, que le 

legislación sobre la actividad del cine cobra forma y confiraa el 

plenteaaiento inicial ahora con un claro sentido de control 

ideológico, cuando se promulga y publica en el Diario Oficial el 

priaer reglamento cinematogr6fico, conocido taabién como 

reglamento de censura. 

"El regl111ento se d1vidia en cuatro capitulos, el pri111ero se referia 
a 'las condiciones para la apertura de cinHatógrafos'; el segundo a 
'las reglas que deben observarse en los cineaatógrafos en 
explotación'; el tercero a las reglas generales'; y el cuarto •a las 
penas'. El articulo 17 prohibla 'las vistas de escenas referentes a 
delitos, si las 11lsnias no contienen el castigo a los culpables'. Por 
el articulo 21, los iaportadores de peliculas estaban obligados a 
exhibir sus peliculas al Inspector nOllbrado por el gobernador del 
Distrito, antes de su distribución. Los articulos 24 y 35 afectaban 
a la producción nacional; el prlaero dacia que 'toda vista local, 
privada coao casamientos, entierros, etc., sólo podrá exhibirse con 
el peraiso de los interesado o deudos', y el segundo que 'el 
gobierno del Distrito, asi c090 la persona que presida, tiene 
facultad para suspender la exhibición de una pe11cula en que se 
ultraje directa o indirectaaente a deterainada autoridad o persona, 
o a la aora 1 o a las buenas costumbres, se provoque a l9ún criaen o 
delito, o se perturbe de cualquier aodo el orden público . 

Adelllis se pra.ilgaron adiciones al regla•nto que 
especificaban con detalle situaciones que en la interpretación de la 
autoridad podlan atacar a la nación o sus intereses. El punto cinco 
prohibia los 'asuntos que inciten a la rebelión o puedan provocar 
desórdenes o escinda los'• ". 

Resulta curioso e intereaante observar que es justamente en 

el periodo del México poarevolucionario cuando surge la cenaura 

cineaatogr6fica, a través de la legislación para todas aquellas 

peliculas que intentaran •incitar a la rebelión", si esto lo 

ligamos al avance del cine en el sentido de dejar da ser 

llnicaaente un aedio teatiaonial, para ser un medio que 

involucraba ya la opinión de su autor, podemos interpretar esto 

.. ""'•· p.131 
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collO el punto de reconociaiento del Estado hacia al cine coao un 

medio de alta penetración ideológica y de ahi a lo poeterior, es 

decir, a cuidarlo aeticulosaaente via el r6giaen de derecho. 

Aa1, en el afto da 1919 luego de discusiones en el congreso 

de la Unión se hace oficial la pri .. ra llOdificación al reglasento 

cine .. togr4fico, cuya consecuencia principal es el surgiaiento de 

un Departaaento de Cen•ura que dapendia ( IOh sorpresa!) 

directaaente de la Secretaria de Gobernación, en relación a los 

4abitos de la producción y diatribución, dicho Departa .. nto se 

encergaria de •vigilar la moralidad de las peliculas y evitar que 

se denigre a M6xico• "· 

El resto de la estructura qubernamental para el control del 

cine •• .. ntenia en la •i•sa foraa, planteada snteriorsente en la 

reglaaantación. 

" '""•· p.234 
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l!L BSTADO Y 1!L CID Bll 1919 " 

Dicho reqlamento no seria tocado hasta 1949, año en que se 

publica la Ley de la Industria cineaatoqr4tica, las principales 

consecuencias de la ley proaulqada eran 

Dirección General da Cinaaatoqrafia, la 

Nacional de Arta Cinaaatoqr4fico y la 

la orqanización da la 

creación del consejo 

creación del Reqiatro 

Plll>lico Cinaaatoqr4fico, orqaniaaoa dependientes de la secretaria 

de GcbernaciOn. 

.. /bid•. p. 234 



44 

Ya con la categoria de ley, •eta sufre sus priaeras reformas 

en 1952, convirti•ndoae en una legislación m4s coapleja y 

coapleta, a partir de entonces es m4a evidente e identificable el 

control económico e ideológico del Estado sobre el cine, para 

entonces la lay abarca las tres etapas del cine: producción, 

distribución y axhibíción. 

La Lay aepacifica en eu segundo articulo ·~ integrado por 

18 fraccionas, las atribuciones de la secretaria de Gobernación 

en aataria cineaatogr4fica, de las cuales nos interesa destacar 

lo siguiente: 

IX.- Conceder autorización para aXhibir pdblicaaente 

paliculas cineaatogr4ficas en la Repllblica, ya sean producidas an 

al pa1s o an el extranjero ••• 

XIII.- Tener a eu cargo el Registro Pllblico cinematogr4fico 

en el que ee inscribir4n los actos relativos a la industria. 

XIV.- Formar la Cineteca Nacional, para cuyo fin los 

productores y aapresas productoras entregar4n gratuitamente una 

copia da las pel1culas que produzcan en el pa1s. 

XVI.- Regular el proceso de distribución de pal1culas 

nacionales e intervenir en el aisao, con ~l fin de foaentar la 

producción, de lograr la adecuada, oportuna y equitativa 

exhibición da lae propias pal1culas y, en general, de proteger 

.loa interesas del grupo. 

" ANOUIZA V1ldemar, Yirgtllo. "Legislación Cln0tito9r;if!ca Mt1!cana• 
UNAM, M~xico, 1983, p.306-354 
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En el Artículo sexto la citada ley sefiala que el consejo 

Nacional de Arte Cinematográfico se integrará por los siguientes 

miembros: 

La Secretaría de Gobernación (que tendrá a su cargo la 

Presidencia del consejo). 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 

La Secretaría de Hacienda y Crédito P~blico 

La Secretaria de Economía 

La Secretaría de Educación P~blica 

El Departamento del Distrito Federal 

La Dirección General de cinematografía 

El Banco Nacional Cinematográfico S.A. 

Las empresas propietarias de estudios y laboratorios 

Las asociaciones de distribuidores de películas mexicanas 

Las asociaciones de productores de películas mexicanas 

Las asociaciones de exhibidores de películas mexicanas 

El Sindicato de Trabajadores de la Producción 

cinematográfica 

El sindicato de Trabajadores de la Industria cinematogrática 

'las facultades de ese Consejo son las mü arnplfas sobre los 
prob le1111s de la fndustrfa cine111togr~fica nac lona 1, coadyuvando 
asimismo al perfeccion11iento moral y artlstlco del cine, la 
elaboracidn de proyectos y el fomento de actividades que tiendan al 
acrecenta11iento de la cin-tografia nacional; buscar la ampltacldn 
de mercados, gestionar que la secretaria de Relaciones Exteriores dé 
e 1 trato de nac ldn llis flvorec ida a Méx leo con e 1 co11erc lo 
internacional; arbitrar los conflictos suscitados entre productores, 
distribuidores y exhlbidores y todas las inherentes a su calidad de 
drgano consultivo de la Secretaria de Gobernacldn. 

Este Consejo no ha funcionado nunca lo cual es lamentable ya 
que por sus caracterfsticas constltulrfa el ús eficaz Instrumento 
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para el 110joramlento Integral de la clne.,.togr•fla nacional" "· 

Además de lo anterior, en el plano de la producción, el 

control económico se ejercia principalmente a través de los 

créditos otorgados por el Banco Nacional Cinematográfico (en la 

actualidad desaparecido "), que además de formar parte del 

citado Consejo de Arte Cinematográfico, pertenecía al Estado 

desde 1947 y estaba regido bajo la Ley para el Control de 

organismos Descentralizados y Elllpresas de Participación Estatal, 

la cual, aplicada al citado Banco le da las siguientes 

caracteristicas: 

a) el gobierno federal tiene poder de nombramiento para 

designar al director y 

Administración. 

a la mayoría del Consejo de 

b) el gobierno federal tiene la mayoría de las acciones con 

derecho a voto, así coao el 28 por ciento del capital social. 

"SI bien la Intervención estatal á nivel econ611ko y adlllnlstratlvo 
es un fenómeno que va en au•nto a part Ir de la absorción por el 
gobierno del B•nco Nacional Clne.,.tográfko ... Su participación col!IO 
'órgano rector' alcanzaba -según Clnelnforaa de 1976-
aproxlmadarnente 90" de las Inversiones totales que se rea 1 Izaban en 
el sector cine" ... 

Por otro lado, con la intención de restarle fuerzas a las 

compañías exhibidoras dueñas del mercado nacional, en 1953 se 

.. /bid ... p.50 

" "Durante el sexenio de López Portillo, su hermana, Margarita López 
Portillo, responsable de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Clne11atogr1fl1, decretó la extinción del Banco de Clne11&tografla junto con la 
opresa CONACITE 1, e Intentó hacer lo alsao con el CCC". (GETlNO, Octavlo. 
'Cine Lat!no111er1cang", Op.Clt. p. 44) 

" Alma Rossbach y Letlcla Canel, 'Holas de Cine• 0p.c11. p.115-116. 
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elabora el llamado "Plan Gardui'lo" que a decir de Jaime Tello ": 

" ... sienta las bases sobre las cuales habr' de desarrollarse la 
producción de cine en México hasta el sexenio del presidente Luis 
Echeverrla... Se crean se Is c011tpañías que se encargarian de 
distribuir el cine nacional en México y el extranjero. 

Con dinero del Banco Nacional Cln-tográflco las 
distribuidoras a través de una 'comisión de anticipo', serian desde 
este momento las encargadas de refacc lonar a los productores con 
créditos a cuenta de la futura explo.taclón de las pelfculas. las 
buenas Intenciones llOstraron su fracaso al ponerse a la venta las 
acciones de estas compaftias, adquiridas casi en su totalidad por los 
productores 'fuertes'. Desde ese momento, estos empresarios 
controlarian dlrectanoente las Inversiones del banco oficial, 
fortaleciendo el monopolio de la exhibición'". 

Tomando coao base el Plan Garduño el Estado adquiere en 1960 

los contratos de exhibición de la Cadena de oro y Operadora de 

Teatros, as! como los estudios Churubusco ", con lo que 

completa su intervención en el proceso cinematoqr4tico. 

De esta forma podemos concluir que, a través de la Ley, la 

Secretaria de Gobernación ha mantenido para el Estado el control 

de la producción, distribución y exhibición, especiticado en el 

'"Plan de Reestructuración de la Industria del Cine Nacional', 
elaborado por Eduardo Garduño, director del Banco Nacional Clnematogriflco 
durante el gobierno del Presidente Adolfo Rulz Cortlnes. El proyecto de 
Gardufto, además de crear las distribuidoras para la prOlllClción y 
refacclona.lento económico de las peliculas producidas por la Iniciativa 
privada, contenfa otra serle de '11edldas de protección' para la actividad 
clnetutogriflca. En este sentido la continuación del control del medio por 
parte del Estado a traves de la Secretaria de Gobernación y el señalamiento de 
l111itar la exhibición de peliculas extranjeras a un total de 150 al año 
(cuestión que nunca se cumplió), con la finalidad de restarle competidores al 
producto nacional resaltaba por su Importancia". (TELLO, Jaime, "Hglas de 
iln..:.. Op.Clt. 27) 

.. ,,,,, •• p. 27-28 

"Sin ninguna .. nta lldad expropiadora e 1 Estado se 1 haltó a 
convertirse en adllintstrador de las salas del 110nopollo ftraando, para ello 
contratos de arrendutento con Jenklns y c09paftla, que por sus elevados costos 
resultaban lncosteables para la nueva c09paftia estatal de exhibición. Al 
Iniciarse el sexenio de Echeverrla, de IÁS de 300 cines que controlaba 
Operadora de Teatros so la•nte 20 eran de su propiedad'. ( lllld•• p. 28) 
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capitulo primero de la Ley Cineaatogr4fica. 

Ha controlado los contenidos de las peliculae gracias al 

registro Nacional Cinematográfico. 

Mantenia un monopolio económico de la producción a través 

del Banco Nacional Cinematogr4fico (que como ya se mencionó ha 

desaparecido), remarcado durante el periodo de Echeverria. 

El control de dist~ibución y exhibición que se pretendia al 

crear cotaa no funcionó, entre otras cosas porque realmente no se 

cambió a los distribuidores, sólo se cambiaron las condiciones, 

asumiendo el Estado la mayor parte de los costos en esta 4rea y 

repercutiendo de manera directa en los fondos del Banco Nacional 

cinematográfico, que no pudo recuperar sus inversiones, situación 

que a la postre lo llevaria a su desaparición, y en la que los 

productores jugaron un papel determinante, pues teniendo 

asegurada su ganancia (al inflar los costos de las producciones) 

no les importaba la calidad de las.pe11culas, siendo ésta infima, 

la recuperación era minima y los créditos otorgados no se 

cubrian1 d4ndole continuidad a un ciclo vicioso en el que los 

menos afectados eran 1os productores y quien más ha perdido ha 

sido la industria cinematográfica. 

A continuación presentamos una gráfica que ilustra el rumbo 

tomado por la producción de 1a industria mexicana hasta 1968: 

En ella se puede apreciar el incremento que tuvieron las 

producciones del cine mexicano durante el periodo que comprendió 

a la Segunda Guerra Mundial (1939-45), as1 como su inmediato 

decremento al retirarle Estados Unidos su apoyo, de la misma 
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fonoa el incremento logrado en cada sexenio, que puede atribuirse 

a las aedidas toaadas por cada administración p~blica en la 

necesaria convivencia con una industria que tiene demanda social 

y en la cual ha mostrado un mediano interés por su desarrollo, 

pero tallbi6n es posible que cada incremento mostrado en la 

producción se deba al crecimiento normal de la población, pues no 

ha habido un incremento en la producción que deapu6a de llegar a 

au punto a4ximo se sostenga o incluso lleque a crecer, lo cual en 

la realidad muestra una ausencia de desarrollo. 

La idea fundaaental de presentar una gráfica como la 

siguiente, es ilustrar la producción nacional cineaatogr4fica y 

los f actorea que pudieron incidir de manera directa en ella y 

reforzar con ello loa planteamiento anteriores. 
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El cine 1ndepend1ente mexicano 

J.1 Algunas definiciones 

Ya he110s dado una sellblanza del cine en qeneral: heaoa revisado 

la historia de la cinematoqrafia mexicana y los factores que la 

han situado en crisis. Hasta ahora sólo menciona11<1s a lo• 

productores, di•tribuidores y exhibidorea como eleaento• 

incluidos todos d•ntro de la induatria, sin eabarqo coso ya antes 

.. ncionamos existe un cine realizado al aarqen de ésta. 

Para explicar el surgimiento da este cine podemos hablar de 

la condición particular de la industria nacional en la que la 

interacción de sindicatos, Estado y predominio de una 

cineaatOC)1'af1a extranjera no han permitido (salvo en caeos 

excepcionales): la utlliascidn del cine collO critica social, la 

•· proposición de nuevas formas estéticas y foraales, o •iapleaente 

elevar la calidad del cine, tareas que noraalaente 

corresponderían al cine de cualquier pais. 
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Esta condición casi permanente de la industria del cins y en 

cada ocasión la situación socio-política del pais, son el origen 

del llamado •cine independiente". 

De manera general al cine realizado fuera de la industria se 

le ha llamado •cine Independiente•, los críticos y estudiosos del 

4rea lo han definido de diferentes maneras tomando en cuenta sus 

formas de producción y contenidos. 

Pero, cuando los estudiosos y críticos del 4rea se refieren 

a cine independiente la qué se refieren?, len qué sentido es la 

independencia?, ¿podemos pensar que el cine independiente surge 

como alternativa ante un "discurso autoritario" en la industria 

cinematogrdfica mexicana?. 

Para Jorqe Ayala Blanco el propósito del cine 

independiente es "desenajenar•, si entendemos la enajenación como 

una perdida o un alejamiento de la identidad o del vinculo con la 

realidad propia, el sentido que Ayala Blanco da al cine 

independiente sólo abarca una prolongación de "la b~squeda de una 

realidad auténticamente mexicana•, asimismo habla de cine 

marginal que tendrd en sus temas un claro sentido socio-político 

y cuyo propósito es "politizar•. 

Harcela Ferndndez Violente" señala que: 

'El cine un1Vers!tario viene a ser un cine alternativo, un cine 
para le lo que se propone SI lfr a 1 encuentro de los rasgos us 
caracter1sticos de nuestra identidad, por 11edio del rescate de 

AVALA Blanco, Jorge. 'la b!lsgueda del cine ••!cano", Ed. Posada, 
Hbico 1986, p. 530. 

" "Cine Un!yers!tar!o". Revista Pantalla No. 6, Hi!•ico, OF, 1986-87, p. 
23 
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nuestros valores culturales y sociales. A diferencia del cine 
c0111erclal, el cine universitario requiere de la presencia de un 
realizador sensible e integro, no hay sitio para el cineasta que 
sólo aspira a desarrollar un producto hecho a 'destajo', o sea por 
indiferencia, cinlsllO e ignorancia. pero t111bién, a diferencia del 
cine cOlllercial, en cine universitario dispone de pocos recursos. Por 
ello, el realizador que colabora en esta tarea sabe que debe suplir 
esta carencia con Imaginación y talento, pues a c1111blo de ello podri 
abordar los temas que le apasionan, c011unlcarse sin trabas y plas•r 
su visión del mundo, a partir del libre ejercicio de su vocación 
creadora". 

Sobre el cine documental en México, Jaime Tallo y Pedro 

Reygadas " precisan: 

"Hablar pues del movimiento documentalista que a partir de la década 
del setenta cobra cada vez mayor presencia en nuestro pa is, es 
hablar, casi siempre, de un cine que, teniendo COtlO principales 
pro110tores a la UNAM y a un grupo de cineastas independientes, 
cuenta con una real lndependenc la tanto en lo econÓllico como en lo 
Ideológico, de la fábrica de productos filH1!cos de la clase 
dominante•. 

Una definición m~s general es aportada por Eduardo de la 

vega Alfare " : 

"A partir de 1968, afto clave para el proceso histórico de México, se 
ha producido un considerable nú11ero de cintas, que, pese a la 
heterogeneidad de sus t-s abarcados, tiene dos rasgos co111Unes: a) 
son producidas y realizadas fuera de los 111can1s110s que rigen en la 
Industria clnematogriflca, b) sus realizadores (Jóvenes cineastas 
experll11entales, alumnos de varias escuelas de cine, grupos y 
talleres clnetUtográficos) Intentan de una manera consciente 
utilizar el cine como vehiculo para expresar su inconfonnldad y su 
rechazo a todas las Instancias (econÓll!cas, pollticas, sociales, 
culturales, sexuales, etc) explotadoras, represivas y castr1ntes, 
propias de la sociedad contemporinea ..• • Y agrega que puede 
definirse al cine independiente 11exlcano • ... cOllO el realizado al 
•rgen de la Industria que carece, adem.is, de los créditos del Banco 
Cin1Ntogrif1co'. 

El mul tici tado Emilio Garc1a Riera " expone: 

TELLO, Jaime y REYGADAS, Pedro. 'Holas de Cine' Op.Clt. p. 157 

DE LA VEGA Alfaro, Eduardo. 'Holas de Cine•. 0p.c11. p. 69 y 71 

"Hglas de cine' ap.c11. p. 195-196 
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"el ctne Independiente ... ha de ser deftntdo no sólo por su fonu de 
producción sino por un •tntllO espirltu de renovación y de 
bdsqueda ... • 

Tambi•n plantea que a partir de la violación al laudo 

presidencial de 1945 (abordado •6• adelante) aur9e ••• 

• ... un probl ... de definición fon11al del cine Independiente. Ya no 
cabe apoyar esa definición en el mdo en que las peliculas son 
producidas, sino, "ús bien, en las garantias de exhibición. A 9Illllll 
llllllt, y· con ciertas relatividades, se tienen desde entonces collO 
Independientes aquellas cintas que se fll .. n sin ninguna seguridad 
de ser exhibidas. Es natur•l, pues, que nadie fil• un• pelicula 
Independiente llOVldo por •ros propósitos c0Mrcl1les. En 
consecuencia, una definición referida a las nulas perspectivas de 
exhibición segura, 11111Hca la suposición en todo el cine 
Independiente de propósitos de renovación y Msqued•, de ahl que se 
haga corriente la Identificación entre cine Independiente y cine 
experl•ntal' (las cursivas son del autor). 

Carlos Gonz6lez Morantea " afirma: 

"Se conoce por cine Independiente, al conjunto de peliculas 
realizadas al .. rgen de los •c•nlsmos Industriales, el cine 
Independiente hace peliculas de bajo costo, esU fuera de los 
stndtcatos cln ... togr"lcos, hace sus peliculas en loc•clones 
naturales sin contar con los PDllPOSOS estudios cinematográficos, 
carece de créditos de fln•ncl•lllento y se rea lizo la .. yorla de las 
veces fuera de la censura oficial .clneinatogriflca'. 

Patricia Wain9artshoter define tres conceptos al 

referirse al cine independiente: 

"Cine Alternativo: es el que presenta mayores opciones en el trabajo 
clnematogriflco, ya que por lo general cuenta con pocos recursos 
econÓllllcos ... Cine Estatal: es el que utiliza recursos econÓllllcos 
estatales, dltl .. •nte realizado por cineastas que tienen Interés en 
reflejar probleútlcas sociales desde puntos de vista progresistas. 
Cine Escolar: es el realizado como parte del trabajo acad~111lco de 
los estudiantes de las escuelas dt cine y financiado por la •lsaa 
escuela•. 

'Clnt Independiente".... Revista Pantalla No. 2, México, 1985, p. 19 

"Cine Independiente', Revista Pantalla No. 1, México, 1985, p. 19·20 
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Por su parta Carlos Chimal •• cuestiona: 

"lCdtlo h1blar de un cine independiente cuando la ad•lnlstraclón 
tanto pública collO privada de este p1ls padece de traición crónica; 
cu1ndo la producción, sus relaciones sociales y su deHrrollo 
histórico disfrutan de un pri111lttv!s110 propicio paca la devastación 
de nuestras materias pelmas Ideológica y material? Sin embargo lo 
hago. H1blo de un cine Independiente de la ldeologta dominante, que 
cuestiona formas estéticas, proposiciones filosóficas y formas de 
vida. Hablo de un grupo de jóvenes que salen a fllMr no a sus 
cuates 1ctuando un dr1N de Ja ytd1 real, sino a otros, sujetos (no 
objetos esUt leos, no actores) que generan un llOV l•!ento durante 
1968' (las cursivas son del autor). 

'H1y n1turalmente un cine Industrial que sobrevive -la inercia del 
negocio. Pero en estado de esclerosis avanzada no funciona no 
dlg1110s ya collO •dio de expresión, ni stqutera como especUculo (el 
que se pretende tal es pobre, poco laagtnattvo) y lo que es peor ni 
COllO comercio. Ante esta situación se ha venido replanteando el cine 
independiente COllO la única posibilidad paca que, adetús de un 
vehtculo de libre expresión, el cine aborde los problemas hu1111nos, 
sociales, politlcos, culturales, estéticos. 

Hay que aclarar a qué nos referllllls cuando decllllls 'cine 
independiente', noción que en principio tiene tal amplitud que 
algunos de los llás deleznables productores co.arc ta les se 
autonomran Independientes, en relación con el cine estatal o el de 
la asociación oficial de productores, bise del 110nopolio dominante 
durante varias d6cadas. Aqut el ténitno independiente abarca 
úntca•nte al cine hecho fuera, al Mrgen o paralela•nte a los 
canales tndustrtales y co.arclales establecidos. Ahora bien este 
cine no existe en llt!xlco collO producto del desastre que se Inicia en 
1977. Su historia es ya larga... Pero por aftos no ha podido superar 
la precariedad de su existencia; el lndtvldualisllO desconfiado y 
exacerbado de sus autores, su lnc1pactdad de organización, tuvieron 
COllO consecuencia el que no se pudiera crear un verdadero can1l de 
difusión. Se dice que un1 obra c!net11atogr4flca existe cuando cullflle 
sus tres etapas: concepción, producción y difusión, es decir, 
contacto, relación con aquél a quien supuesta•nte esU dtctglda. 51 
esta tercera etapa falla, la obra ctnematogcáf!ca no tiene 
existencia plena, real'. 

'El nyoyg cine •x!cang'. Revista Artes Visuales, No. 27-28, llt!xtco, 
1!1111, p. 30 

" 'lExlste un cine independiente en llt!xlco?'. Ho!1s de cine. 0p.c1t. 
p. 221-222 
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El Taller de Cine octubre" argumentaba en la editorial del 

primer número de su revista: 

"Una visión general del panorama clneutográflco en México, nos 
enfrenta de manera lnniediata a una producción de caritcter industrial 
que co110 toda e111presa capitalista, está orientada hacia la obtención 
del lloiximo de ganancia. Pero a la vez, por la especificidad de las 
•rcanclas que produce, funge como un aparato de penetración 
Ideológica, que cu111ple la función de reafll'lllr y reproducir la 
ldeologla de la clase dOlllnante. 

En un supuesto r011pl•lento con este cine, surge en el pafs una 
corriente que se autonOlllbra independiente, la cual pretende 
presentar una a lternat lva ante la produccldn Industria 1, a part Ir de 
rebuscamientos fol"!llales y de ciertas influencias ma 1 y niecitnfcamente 
asl•fladas de algunas corrientes del cine europeo. De hecho, este 
cine, dirigido a ciertos sectores de la pequeña burguesla 
Intelectualizada, no logra los marcos de la ldeologia da.inante. 

En contraposición con estas Manifestaciones cineutogritficas, 
nuestro taller se propone utilizar el cine coMO un instrumento al 
servicio de la lucha de los trabajadores por su eManclpaclón, 
Inscribiéndose en un proceso que en nuestro pals se ha manifestado 
hasta ahora en forma esporitdfca y aislada". 

Armando Lazo " plantea: 

"Frente a la fortaleu inexpugnable de la industria clneniatográfic¡ 
habla empezado a nacer lo que, a falta de mejor tl!r111lno, ha sido 
llaMado cine 'independiente'. Sus caminos han sido, por su Misma 
Independencia (de la Industria), diversos. Pero no tanto como suele 
pensarse. · 

En efecto, la mayoría de los casos, la Independencia que 
conferla a este cine la no sujeción a los gastados esqu-s 
product lvos de una industria creat ivamente amordazada, se recuperaba 
por otras vias: las de la sujeción ideológica. La 'padecida' 
independencia económica no aseguraba -COMO no ha asegurado nunca- la 
independencia frente a la ldeologia do•inante. 

El actual director del CUEC Alfredo Joskowicz" cuando se 

refiere al cine militante seftala: 

"lpqr r¡ué una pybltctc16n sobre ctne?". Revista Octubre No. l. 
México, 1974, p. 2 

?J "Diez 11\os de cine mexicano; UD primer 1cerc11iento" 1 Reytst1 de Ja 
Uniyersldad de México. No. 42. vol. XXX, México, 1976, p. 51 

RUJZ Ochoa, José Antonio. "El cine •ll!hnte de Carlos Mtndoza CO!IQ 
un proceso de cOW1n1cactón alternatty1 11 Jes1s. UHNI tMx1co, 1988, Entrevfst1 1 

p. 490. 
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"SI la •l lftancla es un cine cuyas caracterfst teas esUs afl liadas a 
alguna causa o a algtln partido( ... ¡, obvla11ente hay quienes se han 
acercado a eso. Pero 11tlltancla ya en un contexto 1111y a11111to serla 
un cine cuyas caracterfstlcas estuvieran afiliadas a un movl•lento 
en particular. Movimientos polfticos, a veces, no neceurl-nte de 
partido declarado¡ •ilftas en un partido o •llltas en una tendencia 
polfttca. SI haces un cine de caracterfstfcu sociales, doc.entales 
o de protesta, puedes no hacer cine 11tlltante aunque tu cine sea de 
alguna .. nera un cine docu11ental y vinculado con upectos sociales y 
polltfcos". 

Paco I911acio Taibo II " •anitieata que existe diferencia 

entre cine independiente, militante y aar9ina11 

'El cine Independiente serla todo aquello producido al .. rgen de las 
grandes estructuras comerciales o 9uberna11entales. A partir de los 
esfuerzos de los propios creadores, collbinando ffnancla•lentos 
aislados, etcfter1 ( ... ). Se caracteriza un poco por su .. yor riesgo 
experi11ental, su bdsqueda fon11l y teútlca. No tiene nada que ver 
con un proyecto de cine .. rglnal. El cine .. rglnal se habla 
condenado a si •Is.a a vivir en lu catacllllbu de la sociedad 
11exfcana. Era un cine que operaba en la extralegalfdad, prt11ero 
habla elegido formatos no comrclal como el Super 8 •·; segundo, 
operaban con un concepto de cargar 11 pellcula, llevarla huta el 
pdbllco, o su, el cine hasta el pdbllco, no el pdbllco Ir al cine • 
••. Flnanclera•nte era un cine no lucrativo, las mecilnlcas de lucro 
del cine .. rglnal l111>1lcaban que las ganancias, producto de la 
exhlblcldn, se destinaban a otras producciones ( ... ). 

Y el cine •fllhnte conceptualmente es otra cosa, es un cine 
dlrecta11ente de uso po lit leo'. 

O•car Men•ndez ''dice: 

'Resulta que aquellas pelfculu que se hacen con los recursos de los 
•Is.as autores o del grupo de produccldn, que no corresponden a 
ninguna lnstltucfdn, ni la UllAM, SEP, ni nlngdn grupo particular, 
911Presarlos del clne;o sea, que 11 dinero de los autores con un 
proyecto polftlco, autoflnanclHlento. Esas son pelfculu 
Independientes (•llltantes) fuera de control de cualquier especie, 
porque los negativos pertenecen al grupo productor, para reproducir 
las coplu. E 1 ese -nto lu pelfculas tienen la libertad total de 
clrculacldn en sus espacios lfaltados'. 

H••t• •qui l•• di•tintas definicione• y conc•pto•, que •un 

cuando no •on toda• la• que •• han vertido, con•ideramoe engloban 

llil ..... p. 543.544 

llil-. p.530·531 
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a todas las •anifestacionss del cine independiente .. xicano y de 

lo que podellOs concluir: 

1) Es realizado fuera de los mecanismos que rigen a la 

industria cine•atogr4fica. 

2) Conserva el ••pecto experimental del cine. Al mantener un 

propó•ito d• renoveción y bd•queda conatente. 

3) Ea realizado con •UY poco presupuesto, generalmente 

salido del bol•illo de lo• reali•edorea y •l sentido no lucrativo 

da ••te cine ha li•itado su posibilidad de recuperación. 

4) En su mayoria tiene un car4cter marginal, tanto en la 

realización co•o en su difusión, la elaboración con bajos 

presupuestos y recursos tallbi•n determina la utilización del 

formato (super 8 ó 16 ... ) que define esta caracteri•tica. 

5) za utilizado COllO un canal alternativo para expresar la• 

inconformidades sociales, políticas, etc, del autor o de la 

sociedad a través del realizador; en ocasiones inserto en una 

•ilitancia de partido o bien en contraposición a la ideologia 

do•inanta. Situación qua determina que el género principal•ent• 

utilizado ••• •l Documental. 

6) Ha·hecho uso, en la medida da lo posible, da loe espacios 

que eventual .. nte se le pre•antan (Escuelas, concurso•, etc). 
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3.2 Breva cranologia del Cine Independiente llexicano 

Existe una marcada coincidencia en seilalar a la pelicula "Raices" 

coao al inicio de la historia del cine independiente en M6xico. 

Es en 1953 cuando el director Benito Alazraki realiza la 

aancionada cinta, bajo la producción de Manuel Barbachano Ponce, 

quien se dedicaria a financiar varias realizaciones 

independientes 11 través de su coapeilia, Talaproducciones, S.A. 

fundada un ailo antas. 

Sin allbar90, este primer 111r9oaetraje independiente estuvo 

precedido por realizaciones tallbién producidas por 111 coapailia da 

Barbachano pero en otros formatos. Asi en 1952 se inicia la 

raaliaación, entre otros de "Retrato de un pintor", "Toreros 

aexicanos", "La pintura mural mexicana", "Corazón de la ciudad y 

Arte pllblico", cortos y aedio•etrajes sobra diversos aspectos 

culturales da M6xico 

El s99undo lar9oaetraje del cine independiente se realizó en 

el ailo da 1956, tambi6n bajo la producción de Manuel Barbachano 

Pone• pero diri9ida por al eapeilol Carlos Velo, la palicula fue 

"Torero" ". 

" 'La cinta Torero (1956), que dio al equipo realizador de Ralees su 
segundo triunfo internacional. Basada en el argu•nto del propio Velo y de 

( oontlnd1 ••• l 
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Ese mismo afto el ferrocarrilero Mateo Ilizaliturri de la 

Vega filmó "El kilóaetro trágico" (cinta de 8 am y con 95 ainutoa 

de dureción). Mientras que en 1957 se realizó la palicula 

experiaantal •sangre en el rio", bajo la dirección de Rodolfo 

Alvarez "'. 

En 1958 ea realizaron tres largometrajes independientes: 

"Loa pequeftoa Gigantea• de Hugo Mozo; "La gran caida" o "The big 

drop• de Joa6 Luis González de León; y "El brazo fuerte" de 

Giovanni Korporaal ''· 

Sobre estas dos dltiaas cintas Emilio Garcia Riera ·~ 

aai\ala que: 

'La gran calda o The Big Drop, fue realizada de lllOdo independiente 
por el norteuerlcano Myron Gold, que desplazó a Gonzilez de León en 
el acabado de la pellcula y figuró coeo su codirector. La gran calda 
nunca se estrenó en la ciudad México. Un altllbro del equipo de 
Barbachano Ponce, el holandh Glovannl Korporaal, realizó para una 
productora Independiente El brazo fuerte (1958)... El llJY 
Interesante argu11ento satlrlco de la cinta, de Juan de la Cabada y 
del propio Korporaal, contaba una historia de caclqulsm en un 
pueblo de Mlchoaciin. Pese a cierta torpeza en su rea 11zaclón, la 
carga critica de El brazo fuerte provocó su prohibición por la 
censura; no serla estrenada sino en 1974". 

La situación que en!rentaria estas dos cintas marcaría la 

pauta a aaguir por el Estado siempre que la teaática cuestionara 

"(• • • oonlln1111ol6n) 
Hugo Butler, Torero colllblnó partes actuadas por el diestro Luis Procuna (y 
otros) con vistas documentales de corridas de toros.• (GARCIA Riera. Ew!l!o, 
'H!stgrla del cine •x!cang'. Op.Clt. p. 242). 

" • ... La revista Novelas de la pantalla publicada el 23 de novlellbre 
de 1957 dio cuenta de Sangre en el rfo, pellcula experl•ntal rodada en la 
selva oaxaquefta y dirigida por el Joven Rodolfo Alvarez •.• (Dt la V(GA Alhro. 
Edyardp 'Hptas de cine'. ap.c11. p. 78) 

" De la VEGA Alfara, Eduardo. 'Hptas de cine•, ap.ctt. p. 78 

H!stgrh del cine rnex!canp, a,.clt. p. 242-243 
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su funcionamiento o la relación con los estrato de poder. 

Durante 1958 se realizó la pel!cula "Paraiso escondido" 

dirigida por Rafael J. Sevilla y Mauricio de la serna 

interpretada por Maria Elena Marqués y José El1as Moreno y 

fotografiada en Yucat6n, Quintana Roo y otros lugares por Luis 

Osorno Barona. 

En 1959 se realizaría otra cinta no estrenada 

comercialmente, •cantar de los cantares" del poeta espafiol Manuel 

Altolaguirre. Para 1960 servando Gonz6lez debuta con la pel1cula 

"Yanco• que le mereció premios internacionales y a su estreno fue 

ampliamente publicitada ••. 

Para 1961 se filmaron tres largometrajes: •volantín" de 

Sergio Véjar; "La sente y el crimen• de Alejandro Galindo 

(paréntesis en su carrera realizada dentro de la industria) y •En 

el balcón vac1o" de Jom1 García Ascot (grupo Nuevo cine). 

Para nuestro estudio, en relación al trabajo colectivo en el 

cine independiente, se hace necesario abrir un espacio para 

ampliar la información sobre lo realizado por Nuevo Cine y sus 

objetivos al momento de su creación. 

A principios de 1960 se constituyó el grupo integrado por 

José de la Colina, Salvador Elizondo, Josi García Ascot, José 

Luis Gonz,lez de León, Carlos Monsiv,is, Gabriel Ramirez, Emilio 

Garcia Riera y Luis Vicens. A las pri98ra reuniones del grupo 

asistieron tesbi•n Luis Buftuel, Luis Alcoriza, Carlos Fuentes y 

Htstpr!a !ltl c!nt wxtcang. 0p.c11. p. 242-243 
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José Luis Cuevas, aunque no per11anecieron en el grupo". 

En abril de 1961 publican el primero de los ~nicos siete 

n~meros de la revista que llevar1a el mismo nollbre de la 

agrupación, y a manera de editorial publican un manifiesto que 

especifica sua objetivos, entre los que se destacan: la 

superación del "deprimente• cine mexicano; luchar por el derecho 

a "expresarse con libertad"; producir y exhibir libremente el 

cine independiente; abcgar porque •el cortometraje y el cine 

documental tengan el apoyo y el estímulo que merecen y puedan ser 

exhibidos al gran p~blico• (ya para entonces principal for11ato 

utilizado por los independientes); y "el desarrollo en México de 

la cultura cinematográfica". Para entonces en Huevo Cine también 

estaban Rafael corkidi, Heriberto Lafranchi, Julio Pliego y José 

Harta Sbert " • 

Posterior11ente ingresan al grupo y suscriben el Manifiesto: 

José Baez Esponda, Armando eartra, Nancy Cárdenas, Leopoldo 

Chagoya, Ismael-García Llaca, Alberto Isaac, Paul Leduc, Eduardo 

Lizalde, Fernando Macotela y Francisco Pina••. 

Aunque el grupo Nuevo cine publicó de modo irregular los 

siete n~meros de su revista y sólo lograron la realización de una 

peltcula: En el balcón vacto, resulta importante por el impulso 

promovido al cine en general y al cine independiente en 

" GARCIA Riera, E11il!o. 'El cine es 1e!or gye !1 y!da' Ed. Cal y Arena. 
Héx!co, 1990. p. 56 

"Minifiesto del Grupo Nueyg Cine". Reytsta Nuevo Cine No. 1, Nxfco, 
1961. p. 2 

n •Manifiesto del Grupo Nueyo Cinc". Hoias dt cine. op.CJC. p. 35 
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particular a través de su revista, en la que había una constante 

reiteración a la consecución de los objetivos planteados en su 

manifiesto; asi como por la demostración de poder producir con 

bajos costos una cinta de calidad "· 

Otro evento de singular importancia para la historia del 

cine independiente mexicano fue el priaer Concurso de Cine 

Experimental, realizado en 1965 con promoción directa del STPC en 

su sección de técnicos y manuales, principalmente ante la caida 

de la producción. 

se presentaron al concurso 12 películas, las cuatro 

triunfadoras se exhibirian comercialmente y estas fueron: "La 

fórmula secreta" de Rubén G4me2, primer luqar: "En este pueblo no 

hay ladrones" de Alberto Isaac, segundo lugar: "Amor, amor, 

amor•, cortos y mediometrajes dirigidos por Juan José Gurrola, 

Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez, Héctor Mendoza y Miguel Barbachano 

Penca, tercer lugar; y •viento distante• dirigida por Salomón 

Láiter, Manuel Michel y Sergio Véjar, cuarto lugar. 

"El significado profundo del I Concurso de Cine Experimental 

fue el de revelar que en México habia gente con capacidad y 

posibilidades de hacer evolucionar al cine y darle otra 

dimensión. Paulatinamente, varios de los destacados 

"Un •letlbro de Nuevo Cine, Garcia Ascot, Inició en 1961 la 
realización de En el balcón vaclo, cinta de una hora de duración fi1111da en 
1691 y sólo en fines de seuna, a lo largo de un afta. La pelicula se basó en 
unos textos de Mirla Luisa Elio, esposa de Garcla Ascot, sobre sus 
experiencias de n!fta durante la guerra civil espafiola y de adulta ya e111lgrada 
en M4xlco ••• Se ponderó el logro de un buen resultado con la ainlu Inversión 
de 50 ail rsos (unos 4 •il dólares), pues eso costó la pelicula .... 
!"Historia de cine •xlcano'. Dp.Clt,· p. 249-250) 



realizadores del concureo ••• ingresarian a la induatria y aunque 

una vez alU deaostrarian sus no ese•••• limitaciones, de todas 

llllneras, el I Concurso marcaria un hito definitivo en la 

induetria de nuestro cine''· 

Peee a que la convocatoria del primer concurso de cine 

experimental fomentó"la realización de cintas independientes, con 

el paso del tieapo quedó clera la intención de los convocadores a 

tratar de captar nuevos directores para la industria y no el 

impulso de un cine al margen de ésta, asi que las facilidades 

brindada• para exhibir cintas independientes sólo abarcó los 

limites del concureo y por lo tanto este evento quedó en lo que a 

la distancia podriamos llamar •una llamarada de petate•. 

Hubo un segundo concurso de Cine Experimental, realizado dos 

aftas m6s tarde, en 1967, con la competencia de siete peliculas 

•sólo una de ellas tuvo interés: Juego de Mentiras ••• 

dirigida por Archibaldo eurne •••. El concurso fracasó -afiraa 

Garcia Riera- o lo hicieron fracasar, en el momento en que 

empezaba la mejor época del cine independiente•"· 

El resultado del segundo concurso se podrie interpretar como 

una falta de interés por parte de loa cineastas para participar 

" DE LA VEGA Alfaro, 0p.c11. p.81 

" • ••• 6 de ellas en blanco y negro: Ju1!10 de -tiras de Archlbaldo 
Burns, El •s lás cruel de Carlos Lozano Dana, El !dolo de los orlgenes de 
Enrique Carreón ... , La otra ciudad de Sergio v•Jar, El per!odhta Tumer de 
Osear Men6ndez, La excursión de Carlos Nakatanl y el único en colores, cuando 
se vueve aDtos de Carlos Faloa!r ... • ("Historia c!tl cine •1icanp•, q,.ctt. 
p. 275). 

" "!!pila di ct111•, 0p.c11. p.202 



" 
en algo que resultaría en beneficio de quienes diriqian al cine 

industrial, esto co11D posible aaiailación de la experiencia del 

concurao anterior. 

Para ilustrar la condición del llaaado cine independiente en 

los ados siguientes consideraaos necesario abrir un paréntesis, 

alejarnos un poco en el estudio del cine para irnos al estudio 

del aoviaiento social de 1968, que resultaría da vital 

iaportancia en el cine y la sociedad, pues los incidentes 

ocurridos aarcaron el derrotero, que sobre todo en el probleaa 

que no• ocupa, seguiría: "El cine independiente mexicano, un 

intento de coaunicación alternativa, a partir del trabajo 

colectivo•; por lo que no podemos dejar de lado que los procesos 

alternativos en la coaunicación, qeneralaente se han presentado 

en las coyunturas sociales. 
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3. 3 Bl 68' , loe grupos y el CllllC 

Mientras el mundo vivia las repercusiones de la guerra de 

Vietnaa, el triunfo de la revolución cubana y su consiguiente 

bloqueo, las manifestaciones libertarias de estudiantes en 

Francia, Italia, Checoslovaquia, etc., el arribo de John 

Fitzgerald Kennedy a la presidencia de Estados Unidos y las 

repercusiones politicaa internacionales manifestadas por el 

rechazo a la intervención militar, el cambio en la foras de 

concebir la realidad, de vestir, de concebir el amor. El 

cueationaaiento de la estructura da podar a partir de la 

estructura fa•iliar, a trav6a de las distintas •anifestaciones 

huaanas, en la •~aica con el rock, en el cine, en la pintura, en 

la literatura ••• el arte en general. 

Bs decir, mientras el •Undo enfrentaba un gran sismo 

ideológico, el cine industrial •exicano se debatia en su cine de 

ficharas, su corrupción sindical, su baja calidad, su falta de 

critica y su politica de puertas cerradas, entre otras coaas. Y 

el pais se preparaba para recibir a las delegaciones olimpicaa en 

aedio de una crisis politico-social influenciada por la situación 

general y manifestada principalaente, en el aoviaiento 

estudiantil cuyo punto 4lgido aeria el 2 de octubre de 1968. 



67 

El ambiente político en México a finales de los cincuentas y 

que alcanzaria hasta principios de los setentas, es caracterizado 

por una politica de represión practicada por el gobierno ante 

casi cualquier manifestación social de inconformidad. 

Al echar un vistazo a la historia de México encontramos que 

en los primeros años de la década de los cincuenta se presentan 

eventos en las distintas instancias universitarias del pais, en 

la mayor parte de ellas interviene la policia coso elemento de 

control, es a partir de 1950 que se da una constante intervención 

del ejército al lado de las distintas instancias policiacas para 

tratar de controlar las manifestaciones de inconformidad social, 

en ese año el ejército custodia las instalaciones ferrocarrileras 

del pais para sofocar un movimiento de ferroviarios disidentes, 

al movimiento de los ferrocarrileros siguieron un gran número de 

eventos en este sentido, entre los que podemos citar: 

El 4 de agosto del mismo año estalla la huelga de los 

telegrafistas y al dia siguiente el ejército toma las 

instalaciones de éstos; en el año de 1959 con la huelga general 

de los ferrocarrileros se desata la represión militar, seguida de 

la detención de Demetrio Vallejo (lidar sindical) y de unas seis 

ail personas m4s, un mes antes en zacatecas un grupo de 

caapasinos fue ametrallado por la policia ganadera; para 1960, 

del 24 de aarzo al 11 de aayo, el ejército ocupa la Escuela 

v, Nacional de Maestros, mientras que en agosto repriaen una 

manifestación da apoyo al SMTE, al finalizar el año, en diciembre 

asesinan a campesinos y estudiantes de Chilpancingo que 
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deaandaban una reforma integral; dos años después •• registraria 

otra matanza, en el segundo aniversario de la masacre en 

Chilpancingo. 

En 1965 es reprimido el aovimiento de los m6dicos, por la 

policia y los granaderos; en octubre de 1966 el ej6rcito ocupó la 

Universidad de Morelia, encarcelan a sus dirigentes; en mayo de 

1967 se registra una matanza en un mitin magisterial en Atoyac y 

en agosto de ese mismo año asesinan a varios campesinos en 

Acapulco por el conflicto Coprero "· 

Al recoger estos eventos de la década anterior al 68' hemos 

querido ilustrar los conflictos de ia relación gobierno-sociedad, 

propia de cualquier pais en su desarrollo, y evidenciadores 

particulares de una situación de crisis social y económica, con 

una forma no funcional por parte del gobierno y cada vez más 

grave de resolver ésta. 

cuando nos referiaos a crisis queremos retomar la idea do 

Hugo Hiriart en el sentido de que: una crisis ea una forma de 

actuar que resulta inoperante, y la consiguiente büsqueda de una 

forma eficaz de solución, aqui se presenta un antagonismo entre 

la vieja forma (que podemos ubicar como discurso autoritario) y 

la nueva propuesta o la respuesta a esa forma inoperante. Adn 

cuando nuestro planteamiento parece abarcar el discurso 

~nicamente, nos referiaoa a todas las formas de manifestación 

" T-do de "V.lote aftps di reprtsldn" de Antonio Gllllez 11. Rewlsta 
llexas llo. 121, llblco 1!1118, p. 5-9. 
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social que éste abarca", en este sentido ni el cine, ni el 

teatro, ni ninguna otra respuesta social a través del arte ha 

quedado a salvo, al respecto Hiriart comenta de los sucesos de 

aquella época: 

"En una función de teatro -nos contaba Gllberto Guevara Nlebla ... -
una actriz cruzó desnuda el escenario y se hizo tal escándalo que 
llegarQJI los granaderos a Imponer el orden en el lugar. 

Quien oye esto no puede menos que estimar que en esta escena 
esUn cifrados los hechos detonantes del 68. Es curioso recordar que 
hace 20 años operaba una oficina de censura que 11111tllaba 
slsteútlca11ente de las pelfculas las escenas que juzgaba, y aqul la 
palabra ""gtca, nWwll·.. una sociedad asustadiza es una 
sociedad peligrosa. Asustadiza, y por lo tanto rfglda. El •Is.a 
temor a conceder que luego harla tan enconado el enfrenta•fento con 
los estudiantes, puede advertirse en la censura de los especUculos. 
Es el paternal 'pide permiso', y posterior 'no, mejor que no vaya, 
11ejor que no o 1 ga n 1 vea, mejor que no haga' de la cerrazón 
autoritaria. Una mayorfa ·de estudiantes que •nlfestaban, pintaban y 
volanteaban en las calles, tenla prohibida la entrada a las 
peHculas clasificación D, para 1111yores de 21 años (que, de todas 
.. neras, se exhlblan púdicamente mutiladas, ca.a se eKhlben hoy las 
pelfculas por la televisión sin que nadie diga nada)" " (Las 
cursi vas son del autor) • 

En relación al cine la censura ya se babia llllnif estado 

antes, recuérdese lo ocurrido con las cintas independientes "El 

brazo fuerte" y "La gran caida•, ambas realizadas en 1958. Aa1, 

la reiteración que heaos hecho respecto a la situación de 

" "La tendencia a ver detr's del autorltarl- polltlco (entendido 
grues-te c- la tendencia a l111POner regl1S y decisiones por la vfa de la 
tntlaldaclcln) el autorltarlsao f•tllar es •Y grande. Retch sostiene que 
Hitler gane! las elecciones del 33 en las asas de las fnlltas al ... nas, donde 
el consabido 'tu te callas, aquf nada ms llablo Yo' que propl111ba entre 
bocados el padre a la •Jer y a los hijos, habla alla111do mcllac-nte el 
terreno. llD cuesta trabajo suponer que algo -Jante ocurrla en las asas 
axtcaus antes del &11: la saberanla di la casa restdfa en el padre di 
f•llta, el pllltoresco autclcrata di la dable aoral luna para 61, otra para los 
... s, el vociferante •cho categ6rlco)". HIRiMT, "'9c1. "L• nmlta 
glprltarl1" Raytsta l!ggs, 1111. 121, IMxlco 1•, p. 5-6. 

H #&Id•, p, 7•1 
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intolerancia o represión, ha sido por el necesario sentido de 

situar al lector en el cuadro social que presentaba la sociedad 

•exicana al arribar a 1968 y porque como ya antes mencionamos, en 

este año, la 1111nifestación del cine independiente co110 proceso 

alternativo de comunicación ante un discurso doainante y una 

coyuntura social, ti8ne su concreción. 

Los sucesos que sirven como parámetro de interpretación del 

mencionado año, inician en el ••• de julio, especificamente el 

viernes 26 cuando se realizan dos manifestaciones estudiantiles 

paralelas; una era de loa estudiantes del Instituto Polit6cnico 

Nacional (protestaban por la agresión de los granaderos contra 

aluanoa de la Vocacional 5 el dia 23, en la que una profesora 

pierde un ojo) y la otra era de la Confederación Nacional de 

Estudiantes DB11<>cráticoa (alumnos de la UJIAM, quienes 

conaemoraban un aniversario más del triunfo de la Revolución 

cubana), aabas agrupaciones de aanifestantes se encontraron en la 

Alaaeda y entraron juntoe al Zócalo, ahi la aarcha fue repriaida 

por granaderos. A esta• agresiones siguieron la ocupación de 

escuelas del IPN y la UNAM, primero por loa estudiantes y luego 

por los granaderos, originando constantes entrentamientoa, varios 

detenidos y una mayor movilización por parte de loa estudiantes. 

La intervención de loa granaderos en loe recintos 

universitarios provocó la reacción del entonces rector de la UJIAM 

Javier Barros sierra, quien el 30 de julio izó la bandera 

nacional a media asta en señal de luto por la violación de la 

autonoaia universitaria, al jueves primero de agosto encabezó una 
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urcha "• 

El movi•iento si911ió creciendo y el 2 de a9osto ee 

conatituyó el consejo Nacional de Huel9a (CNH) en el Politécnico, 

que se encontraba en huel9a 9eneral desde el 27 de julio, la 

participación or9anizada de loe estudiantes universitarios era 

.. nor que la de loe politécnicos, pero en loe dias subsecuentes 

lle9aron al CNH •As representaciones universitarias. 

El doain90 4 de a9osto se difundió pllblicamente por pri•era 

ocasión un Plie90 Petitorio arrojado por el movimiento y que 

especificaba sus demandas: Libertad a los presos politicos1 

der09ación del articulo 145 del Códi90 Penal (que sanciona los 

delitos llaaados de disolución social)! desap~rición del cuerpo 

de 9ranaderos; destitución de lo• jefes de policia cueto y 

Mendiolea cerecero; deslinde de responsabilidades entre los 

funcionarios, y la indemnización a las victimas de la represión. 

El dia 5 se realizó otra •anifeetación, al término de ésta 

se acordó otor9ar a las autoridades 72 horas para la solución de 

sus demandas, de lo contrario se convocaria a una huelga general. 

El juevee 8 el Co•ité Coordinador de Huel9a del IPN declara 

que cualquier plAtica tendiente a la solución del plie90 

petitorio deberA ser pdblica, a través de los medios masivos de 

coaunicación. 

r'; " ºEl 30 por la tarde nos reunl•s J advertt.,s que las Iniciativas .del 
rector abrian una perspectiva polttlca, pues abjettv-nte contrarllban la 
ltMa represiva dll gobierno ... era un llallJre que creta en la aut-la 
unlver1ttart1 J no acept6 aquel Ullso del poder Pllbllco. sus iniciativas 
abriel'Oll un horlzOllta que dlbf..,s apoyar ... • (Gllberto Guevara lliebla, ~ 
el MYl•l11to•. Rlytsta ...... llo m, p.25) 
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El martes 13 de agosto se realiza una de las manifestaciones 

más importantes del movimiento, ya con un pliego petitorio un 

nuaeroso contingente de estudiantes marchó del Casco de Santo 

Tomás al Zócalo, esta manifestación no fue reprimida••. 

Entre los d1as 14 y 19 de agosto diversos grupos, entre los 

que destacan autoridades universitarias, intelectuales, artistas 

y padres de familia, manifestaron su apoyo a las damandas. 

En los d1as siguientes se dibuja la posibilidad de entablar 

un diálogo entre el gobierno y los estudiantes, incluso hubo un 

llamado del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverria, 

ante el cual los huelguistas manif isstan su confianza en que se 

lleve a cabo el diálogo p~blico. Por su parte maestros, 

politices, intelectuales y sindicatos, sntre otros, invitan a que 

se realicen las pláticas. 

En este ambiente se lleva a cabo una marcha el 27 de agosto 

sin incidente, luego de la cual loa estudiantes deciden 

peraanecer en el Zócalo para discutir el pliego petitorio, la 

madrugada del d1a siguiente son desalojados por las fuerzas 

p~blicas, los estudiantes son acusados de agravio a la bandera 

nacional y profanar la Catedral. Más tarde el DDF realiza una 

" "ll •nifestacfdn del 13 de agosto fue •.r festiva, alegre ••. los 
discursos nunca fueron i111rovisados, sino cuidados-nte Hcritos desde antes. 
Procure-s darle un contenido educativo ••• Lo que pas6 dlspufs de esa •rclla 
sacudi6 a la ciudad de. lll!xico sin precedentes; aprovKllando que no llabia 
poltcias detr4s de nosotros, las brigadas se •ttan a los cines, organizaron 
aftines en las plazuelas, •reacios J restaur.antes caros c.., el Almlssadeur. 
Entrabln grupos de estudiantes para hlblar esponune .. nte en las zonas de la 
clase aedfa, Zona Rosa, llanarte, Rma 1 repartir volantes. Los altlnes 
relúipago se sofisticaron gracias 1 los meg4fonos, que despufs de la 
•nffestaci6n tuvieron tanta demnda que desaparecieron de las tiendas". 
(Gtlberto Guevara Niebla, 'El •vl•lnto a la qftnslya•, 0p.c1t. p.29) 



manifestación 

patria), sin 

73 

con burócratas (para desagraviar a la insignia 

embargo ésta cambia de signo, los asistentes 

protestan por la falsedad del mitin, insultan a los granaderos 

terminando el evento en un zafarrancho en el que también 

intarvienen la policia y el ejército. 

Poeterioraente las escuelas vuelven a ser atacadas por 

distintas ruerzaa, principalaente la Vocacional 7 de Tlatelolco 

(que después del aoviaiento desapareceria). M6dicos y petrolero• 

se declaran en huelga el die 29 de agosto y el ej6rcito se 

despliega e iapide un aitin en la citada Vocacional. 

Para el priaero de septiellbre, fecha del IV Inforae de 

Gobierno da Diez Ordaz, •• prohiben aarchas y manifestaciones. 

Por su parta el CNH contin~a prapardndose para entablar al 

didlogo y llaaa a la gante a no realizar mitines, mientras se 

siguen sucediendo detenciones de brigadistas por toda la ciudad. 

El die del Informe se deria la pri .. ra declaración del pre•idente 

respecto al aoviaiento donde se refiere a la intervención de 

•••no• no ••tudi•ntll••• vl•lbl•• 'u•ra•• lnt•rn•• y •xtern••···· 

y a continuación expresaria: • De#end•r• lo• principio• ••• 

oaro• y arr••tro 1•• oon••auenol••· No qul•l•r••o• V9rno• •n •I 

oa•a d• to••r •9dld•• qu• no d•• .. •o•, pero que to••r••o• •I •• 

n•o•••rla•. 

Una vez definida la postura gubernaaental se emiten 

opinione• en los distintos sectores, tanto a favor de lo• 

estudiantes coao en su contra, el rector de la UNAN hace un 

llaaado para r99resar a clases, los estudiantes marchan los dias 
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7 y 13 de septielllbre y realizan mitines (22, 24 y 26) en la Plaza 

de las Tres culturas, el dia 18 es toaada Ciudad Universitaria y 

el 23 Javier Barro• Sierra presenta su renuncia a la rectoria, 

miaaa que ante el apoyo generalizado de la coaunidad 

universitaria no es aceptada. contindan los enfrentamientos entre 

las fuerzas pdblicas y loe estudiantes. El JO de septiembre el 

ej•rcito abandona la Universidad. 

El primero de octubre los estudiantes declaran que no 

regreaar4n a clases en tanto no sean solucionadas sus demandas y 

ae invita al mitin del die siguiente. 

Por la mañana del •i•rcoles 2 se entrevista una delegación 

del CNH con loe representantes del presidente, Andr6s caso 

Lombardo y Jorge de la Vega Doainguez. Por la tarde ae realiza el 

mitin de Tlatelolco al que asistieron estudiante•, 

ferrocarrileros, aaestros, electricistas, coaerciantes, vecinos y 

periodistas, tanto nacionales como extranjeros. En una acción 

perfectamente sincronizada el ejército aisla la Unidad Tlatelolco 

y sus alrededores impidiendo la salida de los aanifestantee, 

iniciando un ataque sistea4tico que inicia a las 18:10 horas y se 

prolonqaria hasta la una de la madrugada del dia J. El recuento 

de muertos, heridos y desaparecidos, incluso a la fecha, no ha 

podido determinarse, pero por la cantidad de aanifeatantes y 

elementos del ej6rcito (calculados unos s,ooo soldados con 

aetralletas y araaa de alto poder) se considera de qran aagnitud. 

La aayoria de los lideres del CNH fueron aprehendidos, el 

senado de la Repdblica justificó la intervención del ej6rcito 
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aduciendo la paz social en la nación. El 23 da octubre los 

estudiantes reinician clases, el CNH explica al respecto que el 

fin de la huelga ea debió a la intención del gobierno de cerrar 

de forma definitiva la Universidad, el Politécnico y la Nor11al. 

El camino hacia las Olimpiadas estaba libre para el país y 

aquí parecía no haber pasado nada, para la •ayoria da loe 

diarios, noticieros de radio y televisión, loa sucesos del 2 de 

octubre no tuvieron relevancia, sin ellbargo, los testi•onios da 

los eventos ocurridos desde el inicio existen gracias a la 

iaportante labor de los estudiantes, maestros, algunos 

intelectuales y periodistas participes del •ovi•iento "• Entra 

ellos, los estudiantes del centro Universitario de Estudios 

cineaatoqr4ficoa (CUEC) tuvieron, tal vez, la m4s importante 

aportación teeti110nial a partir de l• película "El grito• da 

Leobardo López Aretche contando con la colaboración de Alfredo 

Joskowicz, Ramón Aupart y Rodolfo S4nchaz, filmada al calor aiallO 

del llOViaiento y terminada a la salida da Leoberdo de la c4rcal 

con el aaterial recopilado por él •is•o y el de otra• gentes que 

confiaron plana .. nta en el uso que ea las daría. 

Terminada a finales da 1969 

ln•9dl•t•••nt• ••hlbld•. Fu• •Nhlbld• •r•ol•• • I• pr••ldn d• 

Gulll•r•o DI•• P•l•'oN, que obtuvo ol•nd••tln•••nte un• oopi• de 

1• P•lloul• Y 1• ll•vd • ••hlblr do• •fto• d••P~• 11•111, •I olne 

" Los clltos 1quf pre-t1do1 fueron twdo1 • 11 revlstl lpps *· 
lZl. IMxfco 1•. •r.ur 11 11• (d. C1l 1 AreM, IMxlco, 1•. 'La whl • 
Il•telolca", PClllATOllSICA, Elw. Ed. Er1, IMxlco, 1971. •IJ1t1lpJcp•, BALNI, 
&llbarto. T11l1res Lw11, IMxlco, IM9. AYALA Blanco, Jorge, '""11' de cine' • 
•• Cit. 
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o/ul> d•I Poi lt"nloo. I!• d•clr I• P•lloul• no aon•l•ul6 h•o•r 

l•p•oto p~l>/loo h••t• d••Pu6• d• do• •fto••••. 

La cinta no sólo es importante por presentar un tasti90nio 

cronológico de loe sucesos del 68, sino que es adelllla el punto da 

partida de la detarainante participación del CUEc en el cine 

independiente mexicano. 

El centro Univereitario de Estudios cineaatoqr6ficos, nace 

an 1963 bajo la dirección • iniciativa del aaeatro Manuel 

Gonz6lez casanova, anta la ausencia da una escuela especializada 

que aa encargara de la anaeftanza cineaatográfica; en sus inicios 

al CUEc era un pequefto local dependienta de la Dirección General 

da Difusión Cultural, que sólo contaba con dos afiaeros 

antecedentes en la enaeftanza (la da Juan de la Bandera, 1916; y 

la del STPC, 1940), surge con el objetivo priaordial da preparar 

t6cnicoa cineasta• para una industria que ya axistia, no los 

formaba y por las condiciones propias loa necesitaba. 

En 1970 el CUEC adquiera au independencia académica coao 

centro da Extensión Universitaria. En sus 30 aftos de vida el CUEC 

ha tenido coao directores al aaestro Manuel Gonz6lez Casanova 

(1963-1978), al aaestro Joa6 Rovirosa (1978-1989) y al profesor 

Alfredo Joskowicz (1989 baata la fecha). 

Es en los aAos recientes que la carrera de cine alcanza los 

"T ... do da la ln\revla\a oon Alfredo Jolko•lo1. RlllZ Clahoa, lo .. Aft\oftlo. 
Op. Cit. p.491 
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niveles de licenciatura por la necesidad de 

profeaionalización del 4rea, al respecto Alfredo Joskowicz, nos 

co•enta: 

"Los proyectos educat lvos no pueden ser sacados de la 1111nga, cuando 
yo ingresé aqu1, alrededor de 1g99, la enseftanza se t111>art1a de 6 a 
JO de la noche y se hacia sin corte, debido a la poca cantidad de 
1 lu11nos y a las condiciones, callDheos, por supuesto con 
autorización del Consejo, la enseftanza a la uñana y rtduj190s el 
nlllllero de áreas para hacer iús ef 1c lente la enseñanza en genera 1, es 
decir, ahora se t1111>arte de 9 de la un.na a tres de la tarde las 
clases forules y en la tarde se hacen los ejerc1ctos y trabajos 
adicionales, no nos conviene tener una carrera de tte111>0 COllPleto 
que no era una carrera, era segunda carrera o carrera de gente que 
ha trabajado todo el dla y venia a ver si podla hacer ctne con las 
condiciones h1stórlco-polit leas que tenla, entonces trabaja90s con 
ese progra111 de cuatro anos ... • " 

En eate sentido loa cambios en loe progra•aa de estudio han 

sido paulatinos, de la sano de la experiencia y han llevado 

talll>i•n a la afinación en la consecución de loe objetivos de 

origen. 

Uno de loa fines fundamentales en la enaeftanza del CUEC ha 

sido iapulsar el trabajo colectivo, que por la naturaleza del 

cine propicia la conjunción de ideas y en ocasiones arroja 

resultados de tipo social. Aún cuando el objetivo central 

respecto a lo colectivo arrastra esta consecuencia no ea el fin 

del CUEC, pero si trata de involucrar a loa futuros cineastas con 

su entorno, ea decir formar cineastas ~oncientes de la realidad 

" "Nlora 11t-• hactendo una readlcuaclllll definitiva por s-stres, 
porque •1 congreso untversltarto celebrado hace dos aftas le rec-nd6 al 
co11sejo unlversttarto que 1• diera ftnal•nte el NCClllOClslento a ntvel 
prafHtonal, que le dtel'll titulo, des..-s de tretnta aftas JO creo que valdrla 
la pella lno?". Elltrevlsta IMdtta a Alfredo Joskowlcz, realizada por Rosarto 
Nru, IMlllco, lft3 • 

.. t•ld•. 
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de su pais". 

A~n cuando el CUEC surge en 1963 ea hasta 1968 que tiene 

capacidad filaica, al obtener aaterial y equipo (pelicula y una 

c•aara Arriflex), antes era una escuela aeraaente teórica, la 

aencionada capacidad coincide con los sucesos del 68'; gracias a 

lo cual logró registrar los hechos que darían origen a su primer 

largoaetraja, 

Después de la pelicula "El grito• se realizó •cretas•, 

priaer largoaetraje de ficción del CUEC, dirigido por Alfredo 

Joskowicz, con un guión de 61 aisao y Leobardo López; el tercer 

largoaetraje seria •ouiz6 sieapre si ae muera• de Federico 

Weingartshofer, le siguieron "Tóaalo como quieras• de Carlos 

Gonz6lez Morantes, "Los estudiantes• de Roberto Sdnchez y "Bl 

cambio" de Alfredo Joakowicz, todo los filmes tenian relación con 

el Movimiento del 68. 

Al continuar con la cronoiogia del cine independiente, 

encontraaos que la producción de los cineastas al aargen de la 

industria se intensifica, Osear Men6ndez realizó "Aqui México• 

"• también sobre el Movimiento Estudiantil, es la priaera 

pelicula de largometraje aexicana realizada en la clandestinidad 

que incluso en sus primeras exhibiciones carece da créditos en la 

pantalla, tal vez por lo aismo la cinta ha tenido diversos 

FERIWllEZ Vtolante, lllrcela. "El el• un1Yerslt1rlo" Revista 
p1nt1JJ1 h. &. ap.cu. p. 22 

Entrevista a Osear "8n6ndlz. RUIZ Ochoa, José Antonio. ap.ctt. p. 
522-523 
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nollbres "Dos de octubre","1968","Hoaenaje a José Revueltas" •• 

Por otro lado, y posiblemente como un cambio de politice 

obliqado por los eventos del 68, la Dirección de cinematografia a 

carqo de Mario Hoya Palencia fue m6s flexible en el aspecto de la 

censura, permitiendo la exhibición de cintas extranjeras que 

previamente se habian calificado coso fuertes y •permitiendo el 

desnudo femenino y palabrotas• (diria Garcia Riera) en el cine. 

Asimismo, se exhibió en la Reseña de Acapulco le controvertida 

pelicula "Fando y Lis" (1967) del cineasta independiente 

Alejandro Jodorowsky, prohibida anteriormente. 

No obstante, la apertura era limitada, un ejemplo de ello ea 

la suspensión del rodaje de la cinta •zona saqrada" basada en un 

texto de Carlos Puentes que entonces santenia una postura critica 

al qobierno de Diaz ordaz "' • 

Para 1969 se da la conformación del qrupo Cine 

independiente, inteqrado por Arturo Ripatein (ya antes babia 

filmado para la industria), Felipe cazals (que en 1968 realizó su 

primer largometraje independiente "La manzana de la discordia•), 

Pedro F. Hiret, Tom6s Pérez Turrent y Rafael Castanedo; el grupo 

produjo "La hora da los niño•" (diriqida por Ripstain y basada en 

un texto da Miret), "Familiaridad••" (de caaela) y varios cortos 

8's, de•puéa d• recibir reconocimiento internacional el grupo se 

d•aintegra en 1970. 

Egresados del CUEC Jaiae Husberto Heraosillo dirige en 1969 

" AYAlA Blanco, Jorge. "Lt b!!squtda dll cinc •1lC11M1" 0p.c11. p. 336 

"' GNICIA Riera, E•llto. "Htstorl1 del cl111 w1!cano• 0p.c11. p. 271 
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"Loa nueatroa•1 Radl Kaaffer "Mictl4n" y Alberto Bojórquez "A la 

Busca•, aabas producidas por el CUEC. Taabi6n an ••• afto Galaen 

Gas realiza "Anticlimax" 111 • 

A iniciativa da Francisco Bojórquaz y Eduardo llaldonado, 

surge en i969 el Grupo cine Taatiaonio que se dedicarte a 

realizar peltculaa con una gran carga de critica social, hizo au 

priaar producción dentro del Programa Caapesino del centro 

Nacional da Productividad:"Taatiaonio de un grupo• en 1970 •••. 

Durante el aiamo afto aparece el grupo Cine 70, formado por 

Paul Leduc, Rafael caatanedo, el fotógrafo Alexia Grivas y Bertha 

Navarro, realizan el primer largoaetraje de Leduc "Reed, M6xico 

insurgente•, fotografiada por Grivaa y Ariel Zuftiga. 

Para 1971, coao antes aencionaaos Alfredo Joskowicz dirige 

"Bl cambio" y carla• Gonz4lez Morantes "Tóaalo coao quieras•, 

aa!Ma para el CUEC. 

Resultan iaportantes los concúrsos de cine Independiente en 

foraato a aa, de los qua se llevaron a cabo tres y los ganadores 

eran premiados con el diploaa "Luis Buñuel" firaado por el 

cineaata. Al Segundo Concurso organizado en 1971 por el •coaité 

Agitación cultural de la Escuela Nacional de Economta de la UNAM" 

UI /b/dH, p. 275 

"' • ... Decldl.,s ftl•r los probl-s ..,e tenla un grupo de ca11peslnos 
del Est1do de Mxlco en torno a un pozo de ag111 de riego. Se estaban 
enfrentlndo a las prohibiciones de la Secretlrl1 de Recursos Htdr,ullcos, a la 
lentitud de la Caliplllfa de luz, 'I al fraude de la 11111resa ..,e le vendfcl al 
.,tor. Ffl-s durante 11 ••es, ncoglaos el hacho caapleto, lo a.....,s tll 
e- habl1 ocurrido 'I le dl.,s el cierre final de acuerdo con 101 propios 
cuipeslnos ... • (Entrevlstl a Eduudo lllldon1do, realizada por Andris de luna 'I 
Susana Chaurand, Rtytsta Otroc;lm, lp. 6. FCE, lll!xlco, 1976, p. 30). 



se presentaron 38 filaes, durante la exhibición de los mismos se 

desarrollaron debates en torno a los temas abordados, referidos 

en su mayoría a la problem4tica socio-politica de la época. Sin 

eabargo, la fuerza de los debates tuvo como con•ecuencia una 

división de los participantes y formaron dos bloques, uno se 

dedicaría a sequir haciendo películas para concursos y 

encuentros, entre los que destacan el convocado por la ANDA 

(Primer Concurso de Cine Experiaental en super 8ma). 

El otro bloque crearia la cooperativa de cine Marginal, 

fundada en 1972 e integrada en sus inicios por Ramón Vilar, 

Víctor Sanen, Enrique Escalona, Gabriel Retes, Paco Iqnacio Taibo 

II, Paco cant~, Carlos de Hoyos, Carlos Méndez y Jorqe 8allaaini, 

entre otros. 

"En la etapa de la Cooperativa, la producción se hacia a partir de 
un flnanclaalento basado en el propio 110vlmlento, o sea, exhibiendo 
las pelfculas financiabas las siguientes. la producción se hacia 
lntlSlaente ligada a las luchas, la lm111dlatez del aaterlal, las 
decisiones se toaaban Slchas veces discutiendo con los trabajadores 
en conflicto. Algunas de la peliculas que la cooperativa produjo, se 
hicieron con el trabajo de los propios grupos obreros Involucrados 
en el lllOvlalento y sus redes de distribución tenlan que ver 
dlrectaaente con estos propios grupos. Entonces, la Cooperativa era 
una gran red de distribución de cine obrero, vinculada a las luchas 
obreras, que slaultáneaniente lo estaba produciendo y cuya proyección 
significaba un debate, un reflnanclamiento y nuevas proposiciones 
para nuevos temas" •ea • 

Se dedicaron a filmar una serie de cortometrajes llamados 

"Comunicados de Insurqencia Obrera", con una duración de 20 

ainutos aproxi11ada11enta sobre diversos acontecimiento 

relacionados con problem4ticas sociales en diferentes puntos de 

la Rep~blica Mexicana; la cooperativa producía, rodaba, revelaba, 

"' Entrevista a Paco Jgnacto Talbo 11, RUIZ Oclloa, Op.Clt. p. 542-543 
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editaba y exhibían sus películas con medios y materiales de su 

propiedad 

Esta agrupación tendría una especial relevancia en el 

trabajo colectivo dentro del cine independiente. Sobre la 

evolución del Grupo Cine Marginal Ayala Blanco comenta: 

"Al cabo de diez •ses de trabajo en equipo, en el transcurso de los 
cu1les el nú..,ro de 1cttv1stls se elevó 1 un1 veintena, tras 
19regados voluntarios y deserciones que pel'lllttian 11 renovación. 
constante del grupo 11 1ctttud de los •ietlbros de la cooperativa y 
la fndole de sus cintu h1bian evolucionado .. cho. la vehemencia 
verbalista fue sustituida por una puesta en duda constante, por una 
búsqueda de términos precisos, por un reconoct•tento de limites e 
t111>osib1lid1des; pero t11ibién por una especie de estoicismo 
confiado, una esperanza en la lentitud de la lucha sobre bases 
f1r.es ... " .... 

La importancia de la Cooperativa da Cine Marginal se da por 

au for11a y sentido de trabajo, que .. rcaría la pauta a seguir en 

el trabajo colectivo dentro del cine independiente con sentido 

social, significaría ades4s una alternativa ante las nuevas 

políticas estatales. 

ºLI l!l•!lllda dtl cl111 wx!ca!MI•. Op.Cll. p. 368-376 

lbl-. p. 370 
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3. 4 Bl periodo de Bclleverria 

Antes de revisar la producción generada por el astado al arribar 

la d6cada de los setentas, cabe aclarar que para algunos criticoa 

y estudiosos como Garcia Riera o Patricia Weingartahofer, 6sta se 

considera independiente por el sólo hecho de realizarse al .. rgen 

de la industria. 

La politice del estado, a cargo del nuevo gabinete con Luis 

Echeverria a la cabeza, sodif ica su linea respecto al cine e 

intenta producir de manera regular, para lo que abre canales de 

producción al crear conacina, conacite I (que trabajaría con el 

STPC) y Conacite Il (en colaboración con el STIC), estos 

esfuerzos y otros referentes a la distribución y la exhibición 

marcaron una idea de estatización del sector. 

Los acuerdos logrados para asegurar la exhibición de las 

cintas mexicanas en espacios que ocupaban exclusivamente 

paliculas extranjeras. Asi collO el funcionamiento del Centro de 

Producción de Cortometraje (1971), la restitución cSe la entrega 

de loa Arielea (1972), la inauguración an 1974 de la cinetaca 

Nacional la fundación del centro de capacitación 

cineaatogr6fica (1975) y una paulatina pero limitada flexibilidad 

en la cenaura raapacto a las tea6tica de los fil .. s, dieron 

i1111uleo al llaaado cine de Batado, atrayendo a sectores 

independientes de la induetria. 

"' De acuirdo a la l•J ct-totriftca p,_lgada en 1949, la Ctneteca 
lllCt-1 dlbt6 ser cnada c11• ..u.ea. 



" Asimismo la nueva oportunidad que ee dio e al911noa 

directores entre los que podellOa mencionar Alejandro Galindo, 

servando Gonz,lez y Roberto cavaldón y el rescate de otros collO 

lllilio Fern,ndez, Julio Bracho, planteó laa posibilidades de 

elaboración de un cine de calidad. El Estado promovió a cineastas 

debutantes como Radl Araiza, Gabriel Retes, Jaime Casillas, 

H6ctor ortega, Rafael Villaseftor, Jorge de le Rosa, Rub6n Broido 

y dio oportunidad a algunos cineastas independientes: Jom1 Garcia 

Ascot, Giovanni Korporaal y Archibaldo Burns. 

Cineastas que ya antes habian trabajado en la industria y al 

margen de ésta, reconocidos por au calidad, tuvieron actividad 

constante y se conf oraaron coJIO loa mds destacados exponentes del 

cine estatal: Jaime Huaberto Heraosillo con "La pasión aegdn 

Berenice"I Felipe cazala con 

poquianchia"; Arturo Ripatein con 

Jorge Fans con "Loa albaftiles". 

•canoa", "11 apando• y "La• 
"Bl castillo de la pureza"1 y 

Pese a las .. didas implementadas en el Plan de 

Reestructuración de la Industria cineaatogr,fica Mexicana, los 

resultados obtenidos de manera general no fueron del todo 

satisfactorios, ya que nuevamente no hubo recuperación económica, 

la desaparición de la censura sólo fue parcial al permitir la 

critica sobre temas que no afectaban la gestión del gobierno. 

La situación anterior ligada al eterno aal que padece la 

sociedad mexicana: los cambios de politicas sexenalea, obligaron 

a un retraimiento de la producción estatal, collO claramente puede 

apreciarse en la siguiente gr,fica: 
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Mientras tanto, el CUEC continuabe sus produccione•, 

caracterizadas en su .ayoria por abordar te•a• de critica social: 

Gonzdlez Morantea realizó "Derrota" en 1973, Alfredo Jo•kowicz 

"Meridiano lOO" en 1974; Ariel Zdftiga hizo eee •iallO año su 

pri•er largometraje "Apuntas•; Federico Weingarathofer fil-6 

"Caainando pasos ••• Caminando" en 1976 •• , • 

Por esos tiempos los estudiantes del Centro, Trinidad 

Langarica, Armando Lazo, José Woldellberg y Alfonso Graff, 

conformaron el "Taller de Cine Octubre" que para 1974 babia 

realizado tres peliculaa: "Explotados y explotedorea", "Loa 

Albeñiles• y "Chihuahua: un pueblo en lucha" con las que inician 

su linea de critica social. Desde su origen plantean de •anera 

clara el sentido de su trabajo y la utilización del cine en los 

procesos sociales'" . 

Hasta aquí nuestra cronología del cine independiente 

mexicano en la necesidad de ubicar el surgimiento del trabajo 

colectivo en 

particular. 

general y de loa grupos que nos ocupan en 

GMCIA Riera, E911to. 'Historia dtl clnt wtcarw•. ap.cu. p. 312· 
313 

.... "' • .•• -stro uner se propone uttltzar el cine e- •• tnst-to al 
""teto di la luclla di los trabajadores por su -nclpac;t6n, 1ascrlbt...._ 
911 un proceso que en -stro pals se ha anlfestado hasta lllora 111 f
espar•dtca 1 aislada (Cooperativa di Cine lllrgfnal J otros Intentos)'. 
(Edttorfal, hytstt Octu!trt !!g. 1, p. 2) 



Octubre y Testimonio: 

dos colectivos de cine 

4.1 Bl trabajo colectivo como una alternativa de co•unlcación 

17 

Antes de entrar de lleno al estudio de los qrupos seleccionados, 

consideramos necesario definir al cine independiente, ya que ello 

posibilitar' en buena manera el an,liais. La definición para 

nosotros aclara y cubre lo• requisitos de independencia y 

alternatividad, desde el punto de vista de loa .. dios de 

coaunicación. 

•I Cine lnd•,,.ndl•nt• •• •'1-1 ,,_ d• .. ,,.,.. ld .. I oultlW t1Ws 

••peoto•1 •• •I rNll .. da al -r••n d• I• lndu•trla, •• •I 

rNl l6•do oon I• alar• lnt•nol6n d• .... un. oontrapo•lol.tn • /a 

ld-1061• d-lnsnt• y p1Wt.nolo .. _nt• - .. ,,.,.. y .. ntl•ne oon •u• 
propio• reaur•o• 90ond•loo•. 
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Asi•is•o, es pertinente recordar las características de 

coyunturalidad, retroalimentación y critica social, propias de la 

comunicación alternativa, ya que las 

i•portantes para eate estudios. 

pensaaos herramientas 

A continuación proporcionamos una semblanza general de loa 

grupos al desarrollar su trabajo, con la idea de encontrar las 

posibles similitudes y dif erenciaa entre allbos, y su 

potencialidad co•o procesos alternativos de co•unicación. 

Cabe remarcar que he•o• seleccionado a estos dos grupos, por 

considerar que cubren las características d• independencia en el 

cine y por su tie•po de trabajo, notoria•ente m6s largo que el de 

otros grupos. 

La historia del pais, nos muestra que loa sucesos de 1968 

marcaron el desarrollo de las relaciones entre el gobierno y la 

sociedad mexicana. Las distintas •anifestaciones artísticas, 

sociales, intelectuales, etc, taabi6n mostraron la influencia de 

este cambio. 

Por otro lado, el cine latinoamericano se conformó como un 

movimiento importante, a partir de la actividad realizada por 

gente co11<> Jorge Sanjinéa en Bolivia, Miguel Littin en Chile, 

Carlos Alvarez en coloabia o Julio García Espinosa en cuba, todos 

preocupados por loa conflictos y problemas sociales de sus 

entornos respectivos e impulsando un •ovimiento que tendría 

influencia en la •ayor parte del continente."' 

"' llld. •11p11• di Ctm•. YQJ. l, IWl/SEP/fundact6n lllxtc1n.1 di 
Ctnustas, IMxtco, 1•, Sllpp. 
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En H•xico aa da un resurqimiento del trabajo colectivo en al 

cine independiente, hubo dos qrupos qua destacaron por dariniraa 

claramente en esta sentido y por trabajar desde sus inicios, al 

lado de los qrupos sociales merqinados, tratando en sus cintas 

los problemas de estos. Nos referimos el Taller de Cine octubre y 

al Grupo Cine Teatbonio. 

4.2 Una perspectiva a trav•s de la entrevista 

En ••Ptl••br• da 19119 Eduardo ,.,./donada y Fr•nol•oo 

BoJ6rqu•• ••Pl•••n • 

t.endrl• par no•bre1 

tr•b•J•r •n •I ooleotlvo d• 

Grupa Cln• T••tl•anla, • 

oln• que 

:Z/S •flo• da 

,,./don•do, oan•ld•r•do •l ••Jor doou••ntal l•t• d•I 

P•I•, no• narr• lo que ha l•buido •1 •rupo de•d• •u• orl••n•• h••t• 

/a aotualld•d. 

E: l qrupo Cine Testimonio era un qrupo que estaba apoyado 

por 45 personas desde al punto de vista rinanciero, político y de 

la producción •.• de esta manera loqramoe producir de manera 

independiente dos peliculas en aquellos años, "Atencingo• es una 

pelicula da 56 ainutoe eobre la forma como al cacicazgo se fue 

dando en la región de Atencingo como auestra de lo que ha 

eucedido en al pais, pasando primero da aanoa da un terrateniente 

extranjero a qentea conectadas con al qobierno local a un 

cacicszqo local, por el crecimiento del capital en una sole mano 
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a finalaente el cacicazgo que ae ejerce por parte de un pequedo 

grupo de ejidatarios ya con una capitalización y con una fuerza 

politica interna sobre los jornaleros, es una historial la otra 

fue una pelicula que se llama "Una y otra vez", es una historia 

de una hora y media sobre un moviaiento petrolero que se 

convierte coao tantós otros en un movimiento charro, lo cual de 

una manera involuntaria nos peraitió tener la muestra, no de un 

movimiento revolucionario, sino exactamente la aueetra de cómo es 

que se convierte en charro un movimiento que babia nacido 

totalmente auténtico, es decir, el proceso de charrificación es 

el proceso mediante el cual se pueda ver cóao se corroape un 

moviaiento y se le vence, y asi sucesivamente ••• 

En un principio la gente que foraó el grupo trabajaba junto 

con nosotros en hacer peliculas didácticas que hacíaaos para el 

caapo, pelicul"as sobre el maiz, la fertilización, el agua de 

riego, la maquinaria agrícola y demás; entonces habíamos formado 

una oficina que trabajaba dentro del CENAPRO que ya·no existe, 

Centro Nacional de Productividad, y habiamos formado una oficina 

de coaunicación en donde teniaaos, aparte de Francisco y yo que 

eramos camarógrafo y director, teniamos también un sonidista que 

inmediatamente formó parte del grupo, Enrique Rendón, tuvi11<>s un 

asistenta que después ea convirtió en el aonidista que fue Radl 

Zaragoza, un editor que fue Ramón Aupart, que también es un 

independiente hasta la fecha; y algunos otros compaderos que nos 

ayudaban como ataff, aunque fueran licenciados en coaunicación, 

en lo que fuera, trabajaban y todos jalábaaos, uno era Fernando 
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Gou, otro Miguel Bojórquez, Alberto Bojórquez, el actual director 

de cine, etc, que nos echaron una mano en los momentos en que 

necesit,baaos porque las condiciones requerían de mayor gente, o 

bien, porque en un mo•ento determinado no estaba el camarógrafo o 

el sonidista, y eso ocurrió por ejemplo en la parte final de la 

filmación de "Una y otra vez", cuando de pronto nos enteramos de 

que habia habido un zafarrancho con un muerto y varios heridos, y 

en ese momento no estaba ni el camarógrafo, ni el sonidista, ni 

el asistente, entonces yo hice la cdmara y Ramón Aupart, que era 

el editor, hizo el sonido y Miquel Bojórquez que era un staff fue 

a ayudarnos de lo que se pudiera y los tres hicimos la filaación, 

cosas de estas, pero era un equipo de siete u ocho gentes que 

estaban pendientes todo el tiempo ••• ese fue el grupo base. 

cuando nosotros nos retiraaos del Centro Nacional de 

Productividad y empezaaos a editar la pelicula "Atencingo" que ya 

habiaaos filmado, perdimos el contacto constante con el grupo de 

personas con el que habiamos trabajado hasta entonces, hablo de 

1973, eapezaaos a trabajar prdcticamente solos Francisco 

Bojórquez y yo, todavia nos apoyaban de vez en cuando con 

pequeñas cosas los otros, pero ya la relación de trabajo que era 

tan constante, que lo generaba el medio en el que hac1amos las 

peliculas educativas, babia desaparecido, porque nosotros ya no 

estdbaaoe ahi, y no estdbaaos ahi porque precisamente la 

institución nos cortó el paso cuando vio lo que estdbamoe 

haciendo, aunque fuera independienteaente, y de ahi en adelante 

empezaron a integrarse otras personas, continuó todavia hasta 
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1980 Ra~l Zaragoza, los tres anduvi•os fil•ando muchas cosas toda 

la década de los setentas ••• ya Ramón no era el editor porque las 

empecé a editar yo •is11<>, y esa fue también una característica 

importante del trabajo, yo mismo edito todo lo que hago, son ya 

20 aftos editando todo lo que fil•o y dirijo; y esto dejó de lado 

a Ra•ón y los otros compafteros, bueno hay una qran amistad que se 

mantiene hasta la fecha y en alg~n momento. Alberto Bojórquez, 

por ejemplo se ha integrado al grupo para hacer algo o para 

echarnos la mano en alguna cosa o viceversa, en alg~n moaento 

tallbién Ramón Aupart, o le hemos echado una •ano a él; Enrique 

Rendón si se separó, básicamente eso fue lo que ocurrió. 

yno poncepción ideglógica ol hager cine 

El punto de vista era el mismo o •uy similar, simple•ente 

queriamos decir cosas que tuvieran como caracteristica esencial 

el que fueran análisis serios, objetivos, profundos, 

comprometidos con la gente más necesitada y la gente explotada, 

ese era nuestro punto de vista, no pertanec!amos directaaente a 

un partido político especifico, nunca quisimos pertenecer, aunque 

había miembros del grupo en ese entonces que no he mencionado 

porque no pertenecian a la producción, sino que pertenecían al 

grupo de investigación, que eran miellbros del la Liga Espartaco, 

del Partido Comunista, otro era miembro del Partido Chino, eran 

tres; y sin embargo a pesar de que cada uno estaba en un partido 

distinto los tres jalaban perfectamente unidos junto conmigo en 
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hacer las invaatigaciones, a ai ae llegaron a invitar, yo nunca 

quise aceptar ir a inscribirme y militar, sino mantenerme sieapre 

con toda la libertad para transitar en todos los medios, evitar 

el capillismo, que después se convirtió en una liaitante muy 

grande para las gentea que estaban dentro de los partidos, hacer 

mi trabajo docuaental coao ~nica anaa ideológica y coao una 

posición ideológica, el docuaental, una realidad con sentida· 

critico. 

Esto nos permitió en los años de 76 a 78, realizar la 

pel1cula de los jornaleros, que s~n parece as la pel1cula 

independiente que •4• circuló e lo largo de tres dtcadas, estas 

fueron cifras de la filmoteca de la UllAI!, nosotros llev6baaoa una 

estad1stica que indicaba que al final del priaer año la hab1an 

visto más de tres •illones de personas y de esos tres aillones, 

casi todos eran caapesinos, una pequeña parte eran obreros y una 

pequeña parte eran estudiantes, es decir, que el objetivo de 

llevar ese aensaje al caapo fue cumplido 1ntegraaente ••• 

Jgrn1lerp1 y Atencingo 

En el caao de la pel1cula de loa jornaleros nuevaaente el 

IJZ'llpo con el que hab1aaos trabajado, estos tres a•igos que eran 

Renato Rabelo, José Raaón Corona, Fernando Acosta y yo hiciaos el 

recorrido tinal de un trabajo que habiaaos empezado Francisco 

Bojórquez y yo de 1970 a 1975, conoc1amos de pe a pa el 

territorio nacional: lqué estaba pasando en el norte, en el 
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centro, en lea co•taa en el sur?, en t6rainoa de lcu,ntos tipo• 

de jornal habie, qui6nes eran, m'• o menos, cdmo vivian? y 

habismos hecho alqunas filmaciones con alqodoneros, con 

pizcadores de ma1z en las zonas de qrano, el cultivo intensivo de 

ramaulipa•, recolectores de Lilldn, en Colima, de caf6 en Chiapas, 

etc., o sea, conoc1alio• el problema; en la etapa final cuando ye 

tuvillOs los recursos para poderla realizar, se juntaron nuestro 

tres amiqos que he mencionado, acab,bamos de terminar "Una y otra 

vez•. Ya antes habiaaos hecho "Atencinqo• junto con ellos, 

inclusive fue de ellos b'sicaaente la inve•tiqacidn en Atencinqo, 

ahí fue al rev6s, ellos fueron los que trabajaron •'s en esa 

pel1cula y fue donde iniciamos nuestra relación con ellos, pero 

coao les diqo, eran de tres partido• de izquierda totalmente 

distintos y checaban perfectamente con lo que noaotro• creíaaos y 

no hab1a ninqiln problema y camina110s para adelante. 

Proyectos y compromiso 

La vida te va presentando lo que puedes hacer, e• un 

fenómeno de confluencias, tu confluyes a punto determinado junto 

con otras personas que est'n en tu misaa lonqitud de onda, est'n 

en tu misma inquietud. Nosotros no ten1amoa muchos proyectos, 

tentamos uno o dos a la vez y esos son los que hacíamos, ai 

cuando los eat,baaos haciendo nos propon1an alguna otra cosa lea 

dacia que no podíamos porque eat,bamos ocupados, adem'• los 

trabajdbamos muy a fondo y nos tarddbamos como promedio dos a~os 
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en cada producción, cuendo tenoin•ballOS si ae presentaba otra 

cosa, pues ••• era la que se hacia, ea decir, no haciamoa un 

abanico de posibilidedee, lo ~nico que !aportaba era qua 

realmente fueran cosas de relevancia, por eje•plo, después de 

"Jornaleros• no se hizo nada hasta "Laquna de doa tiempos•. Fue 

un tieapo de reflexión en torno a có•o ea que influia o influye 

el desarrollo tecnoldqico sobre el desarrollo de la sociedad 

qlobal en ténoinoa de afectar t..t>ién las coaunidades indiqenaa y 

la vida tradicional y nos dedlca110s a eso, yo estuve coao tres 

aftoa nada ••s invastigando, layando y pensando acerca de esto. 

Loqyna de dp1 ti•apg• y Xpc;blwilcp 

•Laquna de dos ti .. poa• ea la pelicula ada profunda qua 

hemos loqrado hacer, ea la que tiene _.s aristas, ... 
anqulaciones, tiene m•s proyección, ate, desde el punto de vista 

social. Después sequiaos adelante con el acercamiento del aundo 

·· lndigena que habia110a encontrado en la pelicula "La9Ufta da dos 

tieapoa• y este ecercamlento tuvo otra diaenaión ••• eso nos llevó 

a otra di .. nsión, la profunda dimensión espiritual de nuestro 

pueblo y de ehi sacaaoa fuerzas para hacer •xochi•ilco• en 

realidad se iba a llamar •xochimilco siempre de fiesta•, siento 

que debió llamarse simpleaente •siempre de fiesta• que ea el 

tema. 
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LI diatribuqidn de1de "Jgrn1ler91" 

En el caso de •Jornaleros• lo único que no logra110s fue que 

se pa•ara por televi•ión, ni que se le diera por contrato a 

ZAFRA, eso no lo loqra•os nunca, pero a nosotros no nos afectó 

porque con•erva110a la capacidad y el derecho de exhibirla tan 

amplia .. nte coso fuera po•ible, las instituciones no e•torbaron 

pero no ayudaron, o dicho al rav6s, lea inatituciones no ayudaron 

paro no estorbaron, entonces •• pudo hacer la labor da 

distribución y exhibición a partir da nue•tro propio e•fuerzo y 

de nuaatro• propio• racur•o•, noa co•to dinero, no• coató tieapo, 

noa coató espujar la exhibición, fue algo qua •ucedió de aanera 

tan fluida que babia cola todo el tiaapo sobre nue•tra• trea 

copia•, la gente iba diractaaente a ai doaicilio particular a 

hacer la solicitud o hablaban por tel6fono de todas parte• da la 

República: 

•Hoabra coapaftero por favor 116ndeno• la copia 

•coao no para qu6 facha 

•tal 

•bueno •i est6 daaocupada o no est6. 

Moa poniaaoa de acuerdo y yo par•onalaente llevaba la copia 

a la eatación del norta o a la del aur, la llevaba, la depo•itaba 

y la co•e funcionó extraordinariaaenta, aola .. nte hubo una copia 

que ae perdió a lo largo de loa aftos, que no fue nada, y e•o de 

qua ae perdió en realidad no ae perdió, sino que fue ••• que 

dij6r8llO•··· la toll6 un grupo para hac•r •u tr•bajo y no la quiso 
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regresar, ••to sucedió en oaxaca, lo cual a •i •• paree!• •uy 

bien, no •• llOlestd en lo mds m!niao porque •• trataba de que •e 

usara y de que sirviera, las demda iban y ventan, iban y ventan 

todo el tiempo de una for•a mdgica, extraordinaria, •olita, con 

una gran di•ciplina de parte de los co•pafteros, la davolv!an a 

tie•po y sie•pre •andaban su reporte, hubo tanta• personas ••• 

Nosotros prequntdbamos lqui•nea la vieron, eran hombrea, 

mujeres, niño•, qu• edades?, esto nos permitid hacer una 

e•tad!stica, co•o lea digo, el primer año, el año del 78 rebasó 

loa tre• millones, que ea •uch!ai .. gente y despu6s siCJUid y 

siquid, todav!a se pasa. 

Un grypg d1 do1 que aí tungiooo 

FuillO& tres hasta el ochenta en que ea retiró ReGl zaraqoza 

y SeCJUi•o• do•, lqu• l!o !ba•o• a tener entre do•? ninquno, ya ea 

una a•istad tan profunda, que tampoco tiene •ucho chiste, no es 

ten dificil, entre dos nos la llevallOs •uy bien y es una cosa·•UY 

bella que ha ocurrido hasta la fecha, estallOs fil•ando, fil•allOs 

la semana pasada •eCJUimos en eso ••• 

Pien•o que de repente fui•os alqo •UY •arginal, testimonio 

ha trabajado en lo que corresponde a le gente mda necesitada, con 

•Ucha fueraa, con 9ran penetración en lo• aftos setentas, con muy 

poca penatración en loa año• ochentas, ya no hubo la fuerza 

nuaatra ni el apoyo por tuera de los grupos, porque ya ta•poco 

tan!an fuarza, ni ZAFRA ni nadie quer!a ya ••• critica •ocial, 
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iqual•ente a ZAFRA ya no le pedian eso loe cineclubea y dell6e, 

entonces siento que lo que tendria que criticar ea: el no poder 

encontrar todavia la .. nera de entrar a profundidad y ••pliamente 

al qran pllblico con las cosa• que obeervamoa ••• a lo mejor eea es 

la tarea y a lo •ejor lo logra•os otra vez un poco m•a adelante, 

parte del asunto es entender, •uy bien, cu•1 es la verdadera 

110tivación principal en la población en general y ver si 

real .. nte ae puede entrar a tanta qente, a lo mejor la tarea es 

trabajar con ese pequefto grupo que después reproduciré, en su 

propio trabajo y en su propia din•mica, una información o una 

reflexión, como se las hace110a, pero no lo eabemos. 

Siempre he sentido asi al terminar cada una de las peliculas 

que he hecho, que es la ~ltima, siempre he creido que no voy ha 

hacer otra y aso sucedió desde 1966, ahora después de 27 afto• de 

trabajo o m•a, siento que si voy ha hacer todavia muchos aftos, e 

lo .. jor no sucede, a lo •ejor ea á1 revés, a lo mejor se acaba y 

no hay m•a, pero la principal preocupación y la principal 

li•itación qua henos tenido y donde yo heria la critica: siempre 

es no poder seguir llegando a mucha qente, no poder encontrar la 

manera de tener une comunicación directa con mucha qente, diqo, a 

lo mejor no es el tiempo todavie, siempre pensé, cuando empecé ha 

hacer documental que •i campo no era el cine, sino la televisión, 

pero en televisión no hay •anera, porque no te lo van a permitir, 

de hecho no me lo permitieron, lo intenté desde el 66 en 

Televisa, pero no se pudo, •e prohibieron las dos primeras cosas 

y ahi paró, e•pecé a hacer cine, ahora con canal 22 puede haber 
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una peque~• posibilidad, va110s • var, no creo que sea sucha 

ta11POCO, porque ahorita hay chance, eat4 eapezando y hay gana• de 

hacer cosas pero no sabe110s que pase al cabo da un ratito, 

politica .. nte las coeas caabian aucho y ••. 

Actual .. nt• trsbaja110s a4s en lo espiritual por el aisllO 

avance en que nos fuillOe aetiendo, daapu•• hicillO• una coaa que 

se va a estrenar en canal 22, espero, porque en eso sieapre he110a 

tenido aucho problema para lograr pasar una cosa por televisión 

luff que barbaridad! ¿tra .. ndo no?, •• una cosa que ae llaaa "LB 

aireda del indio .. xicano• da une hora de duración y todo esto 

nos ha aetido ... en el terreno de la espiritualidad del ser 

h11JU1no ••• 

CollO digo, ahora lo que ... nos interesa es la profundidad 

del ser h11JU1no, su nivel espiritual, su nivel de coaproaiao con 

la vida, au nivel de respuesta hacia la vida, obviaaente de la 

ideología, quien sabe, de todas unaras asta110s contentos de 

seguir vivos y aon•ndole. 

Una Cdreulo que da gpwg re1ultadp 25 oOpa de trobaio 

- Cada proyecto tiene au propio eaque .. de financiaaianto ha 

habido da todo, ha habido l•• aportaciones de 45 peraonae al 

principio con lo cual hi~illOa dos películas, luego hubo las 

aportaciones de eataa tras instituciones que ya .. ncion•, la 

canadiense y las dos .. xicanaa (coproducida por la Oficina 

Nacional da Cine de cenad4, Cine Difuaión SBP y al centro de 



Producción de cortoaetrajes de Churubusco) 

100 

para producir 

•Jornalero•• y la nuestra propia para hacer la• copia• y hacerla• 

circuler, e•a fue otra fórmula con •Jornaleros•, el ca•o de 

•Laguna de do• tie•poa• volvió a cUlbiar la fór•ula, no•otro• 

pr6ctica•ente no cobraaoa •6a que una cantidad eillbdlica al 

In•tituto Nacional Indigenieta, lo que correspondia a 

aproxi .. da••nte trea ae•e• de eueldo, paro trebajaaos en ella doe 

afta• efectivoe, lo d•ll4• corrió por nuestre cuenta, hubo dinero 

del INI, hubo dinero de FONAPAS y hubo le colaboración directa de 

la Univer•idad Veracruaena, que corre•pondia a eu zona, •e fil•ó 

en Minatitl6n y coatzacoalco• que pagó ai •ueldo y aai, ea decir 

ha habido •Ucha• aanerae de resolver el ••unto, a lo largo de loa 

afta• lo que se puada ver ea que cada vez •6& fuisos conaivuiendo 

la credibilidad para tener el re•paldo econd•ico de in•titucione• 

coso el INI, el INAH, ahora del canal 22, •• decir, ••toe 

veinticinco aftos tr•n•curridoa, de.hacho •on 27 porque la pri•era 

co•a qua yo hice la hice en el 66, han servido de baee para crear 

una plataforma de credibilidad, de confianza y de cierta 

participación da parta de gentes que a lo largo de lo• anos no• 

conociao• y •upi•o• luchar 114• o ••nos en la ais•a linea y ahora 

puaa la gante ••t6 coloc•da en diferente• puaatos dentro del 

Gobierno, dentro de las instituciones que se dedican a las tareas 

educativas y colaboran, hay aucha gante auy positiva en la 

secretaria de lducación Pllblica por eje•plo, aucha gente con una 

gran conciencia •ocial, •uy claros acerca de las co•as, en el 

6rea de antropclogia, o en el CONACULTA ••• por eja•plo, "La airada 
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del indio mexicano• as une película que se produjo, fueron dos 

años de trabajo, se hizo entre seis, Cine Testimonio puso una 

parte efectiva, es decir tuvo una aportación económica directa, 

le Universidad Autónoma de Chapingo otra, la Universidad 

Metropolitena-Xochimilco otra, el Instituto Nacional Indigenista 

otra, el Gobierno del estado de Hidalgo otra y el canal 22 otra, 

entre seis logremos producir otra cosa aunque nos tardamos dos 

años y así, lo que creo que es importante en la medida que esto 

ha sido posible, lo hemos hecho todavía, ea que en todas las 

producciones Cine Testiaonio participe en el financiaaiento, esto 

es b6sico, es la parte de la independencia que permanece, es la 

parte que permite gestionar, dialogar, les cosas desde luego han 

cambiado aucho en términos da enfrentamiento, el enfrentaaiento 

no es coao en los aftos setentas, para nada, pero entre otra• 

coses coao dije en diferentes capas del gobierno hay gente muy 

consciente, gente de izquierda con una tradición y una historia 

de lucha y coaproaiso social que quiere eapujar, entonces es 

posible hacer arreglos que peralten continuar con la producción 

ya sea de cine o de video o con le realización de proyectos de 

desarrollo y apoyo de cosas, se hacen en el campo, hay mucho 

trabajo en el campo en térainos aixtos de teología de la 

liberación por ejemplo junto con aerxieao que es une ideología 

que se quedó y son de loe grupos a6s efectivos que hay, que aunan 

conociaiento sociológico, antropológico y dea6s, eso de 

trensforaación social auy efectiveaente y tener un esfuerzo de 

transformación del hOabre en sus diferentes niveles, aquí lo que 
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yo encuentro es que hay un reconociaiento de la di11ensión 

espiritual como una nueva manera de ver al ser huaano y de ver le 

problea6tica de la sociedad, de esto no se hablaba, lo espiritual 

era una palabra pr6cticamente prohibida en los setentas y parte 

de loa ochentas, por la 

el desprestigio mismo 

concepción marxista de la realidad y por 

espiritual en función del 

desprestigio de la iglesia católica, inclusive fue desde el 

interior de la iglesia católica desde donde eurgió también la 

gran revuelta que significa hasta nuestros dias la teologia de la 

liberación y que para nada es algo f6cilmente aceptado por las 

capas jer6rquicaa superiores de la iglesia católica en términos 

generales, hay unos cuantos que apoyan, que están de acuerdo con 

eso y los dem6s no quieren saber nada de eso y punto, y bueno, 

aientras esto ocurria la actividad misionaria estaba en aanos del 

marxismo, eran verdaderos misioneros de salvación, entonces no se 

hablaba de espiritualidad, pero ya dada toda la transforaación 

que ha habido, bueno, si•plemente aceptamos que la airada 

espiritual que teniamos est6 más all6 del marxismo o de cualquier 

otra categorización religiosa, aqui a6s que nada son las 

corrientes religiosas las que podrian tratar de adueñarse de la 

palabra espiritual o del hecho espiritual y esto no es posible ••• 

Actualmente trabajamos más en lo espiritual por el ai•11<> 

avance en que nos fui11<>s metiendo, hicimos una cosa que se va a 

estrenar en Canal 22, espero, porque en eso sie•pre hemos tenido 

mucho problema para lograr pasar una cosa por televisión, luff 

que barbaridad! ¿tremendo no?, es una cosa que se llama "La 
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airada del indio aexicano•, de una hora de duración, todo esto 

nos ha aetido a6s en el terreno de la espiritualidad del ser 

huaano ••• 

Taabi6n surgió en ese tiempo el Taller de Cine octubre que 

hizo algunas películas, sobre todo en el norte, Chihuahua, y que 

hablaban en todos los casos de una protesta generalizada, era una 

aanera de decir lo que la televisión no dacia, lo que la radio 

dacia poco y lo que la prensa no dacia, con excepción de la 

revista "Por qué" de aquellos tiempos, de esta manera el cine fue 

un arma muy fuerte que peraitió hacer circular toda una catarata 

de evantoe de lucha, de protesta que babia en el pais y que 

sirvió coao lazo de unión entre muchos grupos de obreros, 

csapesinos y ejidatarios, de unión en el tsrreno de la 

conciencia, de la generación de una conciencia de lucha, de 

conocimiento de lo que realmente pasaba en el paia. Y eso duro 

todos lo• años setentas ••• 

Por ••o• •fto•, un •rupo d• ••tudJant•• d•I CUEC •• lnt••r• •n 

•l Tall•r d• c1,,. ODtub,.. oon 1• Idea d• h•o•r un oln• qu• .. ,. un• contr•po•lcl6n • 
oln•••to•r•tlo•• Jndu•trlal • •Jnd•p•nd•nt•• •11l•tent••• p•r• 

pon•r•• olar•••nt• •al ••rvlola d• lo• tr•b•Jador•• •n au luoh• por 

I• •••nolpaol6n•. 
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4. 3 Bra un grupo da aatucUantea ••• 

Jaime Tallo: El Taller de Cine Octubre surge en la 

Universidad, en 

circunstancias, 

coincidimos un 

tener relación 

la escuela de cine, por una serie de 

algunas hasta fortuitas, puede dacireo, 

grupo de alumnos de nuevo ingreso que empezamos a 

con gente como Arlllando y Trinidad, qua estaban en 

años posteriores a nosotros. Creó que donde 

posibilidad de la conformación del Taller fue 

se fue dando la 

en los ejercicios 

fílmicos que hicimos, porque en el CUEC se trabajaba en colectivo 

sobre películas individuales. En primer año se fue dando una 

identificación de ls gente del Taller, después vino una actitud 

aedia incomprensible, podría decirse hasta represiva, de las 

autoridades de la escuela, nosotros no entendimos bien el porqué. 

cuando nosotros eapezaaoa a tratar de hacer cambios en la 

adainistración de la escuela ya nos conectamos, una parte grande 

de ese priaer año se identificó y trabejaaos ya un poco en 

colectivo sin ser un taller de cine, ni nada; cuando vino esté 

agresión de las autoridades que consistía en que no• reprobaban a 

varios del taller, cuando habta11os entregado nuestros trabajos, 

por lo cual no babia causa, pensamos que era una actitud política 

da las autoridades aés que otra cosa, se da una unidad mayor del 

CJrUpo y ya pasada esa coyuntura, en eegundo año, eapezamoa a 

tener una relación aés estrecha con Araando y Trinidad, a 

discutir cuestiones de cómo hacer cine en México. 

Armando Lazo: Era un grupo de aatudiantes del CUEC, 
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b4sicaaente una generación que no era la a!a, Trinidad y yo no 

éramos da esa generación, al resto todos aran de la aiaaa 

generación, que por ciertas circunstancias de conflictos digaw.os 

estudiantiles hasta la llegada de algunos cineastas 

latinoamericanos como Carlos Alvaras, Miguel Littín, se aglutinó 

en un taller. 

Tallo: Esto no era totalmente nuevo en México, ya había 

gente que lo estaba haciendo, la Cooperativa de Cine Marginal, 

por ejemplo y algunas otras experiencias individuales, como la 

gente de Haldonado da cine Testimonio que tallbién ya hacía cosas, 

paro a nosotros nos unificó aucho el eapezar a discutir qué 

íbaaoa a hacer, qué cine ibaaos a hacer, cóao se podría este cine 

exhibir, a quién .debía llegarle, etc. El Taller de Cine octubre, 

entonces se va dando realaenta, en el trabajo en principio y en 

la discusión después ••• Estaba José Luis Herifto, Abel Hurtado, 

Abel Sénchez, Alfonso Graf, Woldellbarq, Araando, Trinidad, "El 

Rolo• (José Rodríguez), Javier Téllez ••• 

Lazo: El taller a partir de la escuela, pese a eer trabajos 

estudiantiles y en gran aedida limitado• en ese sentido, tuvo una 

repercueión .. yor, porque babis todo un moviaiento que requería 

de ese tipo de cine, que cuestionare, así fue, bésiceaente 

estudiante• hsata el final ••• 
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Ng1 •ncgn~rowpa por un int;•r4• qgw"n de c¡uarer participar en 

el cine ... 

Trinidad Langarica: En al tallar da Cine octubre habiaaos 

gante da diversas corrientes, aataba por ejeaplo: Joa6 Woldellberg 

~arakovaqui, que después del taller ha tenido un desarrollo 

politice interesante, pero desda entoncaa, aunque era el aés 

joven del grupo 61 ya pertenecia a un grupo politice, entró a la 

carrera da cine, estudió loa cinco a~os, fue una gante brillante 

dentro da la escuela pero terainó la carrera y dijo adiós, o aea, 

paaó co110 las aves que paaan el pantano ain aancharae, porque 

bueno, su inter6s era aainanteaente politice, ailitaba en un 

grupo donde tenian una deterainada concepción de coao modificar o 

coao influir para llodificar a la sociedad; otro participante era 

Alfonao Graff, el aayor del grupo, da origen burguéa y todo, pero 

61 tenia ideas socialistas, bueno tenia ideas politicaa, era 

trabajador da Petróleos Mexicanos, fue de los foraadorea del 

grupo da Técnicos disidentes de PEMEX, era una persona 

eminentemente politica, o sea, activa; otraa gentaa ••• Antando 

Lazo, y una servidora, que taabi6n participaban en un grupo 

politice auy de la 6poca, radical, auy clandestino, pero bueno, 

nosotros pensébaaos que por aedio da el cine ibaaos a colaborar a 

aodificar la sociedad ••• Estaba Jaiae Tallo qua taabién venia da 

les juventudes coaunistas. 

No• ancontraaoa por un inter6• coa~n de querer participar en 

el cine politicamenta, para hacer una especia de cine 
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•ilitanta ••• No•• hablaba de lo• integrantes porque era toda una 

idaoloqia da la •poca, el trabajo colectivo, el in1cribir al 

individuo dentro de una corriente. 

Tallo: coincidiamos idaologicamente, sin ser una cuestión 

total .. nte hosoqénea, nuestro planteaaiento era un poco el tratar 

de hacer un cine que reflejara las condicionas del pai• y 

distribuirlo entre la gente que estaba en esa •o•ento luchando, 

entre organizaciones políticas y sindicales, o bien, en barrios 

populares donde ae pudiera exhibir. 

Nunga hubo a1gi1ignaa o broncas al ioterigr ••• 

Trinidad: En 1974 con al Encuentro de Cine Latinoa .. ricano 

que sa hiao en la Sala Carlos Lazo, organizado por al Maaatro 

Gonz6lez casanova, fue donde noa con•tituiaos pllblicaaenta, 

aunque ya teníamos tieapo trabajando, ahí presentamos el pri•er 

n~aero da la revista. 

COllO resultado de un proceso, la revista nuestra también era 

ra•ultado da una revista anterior que ae llaaó: •Hacia un tercer 

cine•, auy interesante, de donde nosotros nos nutrimos para 

construir la nuaatra y construir nuaatro grupo, lo que en esa 

época •• estilaba, ara que lo• individuos estaban inscrito• 

dentro da una sociedad y uno ara producto de ella y por tanto no 

aran i•portant•• lo• nombr•• ni destacar individual•ante. 

Laso: El afecto dal 68', loa moviaientos obreros da 

alactriciataa, ferrocarrileros, ••• ara al aarco en que surge el 
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taller funcionó activa•ente sólo queda•o• 

Lanqerica, Jai•e Tello y yo. 
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111>-nto que el 

tres: Trinidad 

Tallo: creo que fue funda•ental el entorno en que no• 

de•arrolla•os, muchos habia•os vivido, otroa visto, lo que fue el 

68, •uchos est6ba•os atento• a lo que paeaba en M6xico y eso 

influyó en definitiva, otros eran qente cercana a orqanizacionee 

politicas, ese entorno es muy i•portante a principios de los 

sesentas, talllbi6n para que el qrupo se consolide collO qrupo, 

porque obviamente en la visión que traiamos y lo qua co•partiallOB 

ara alqo que habiamos aprendido fuara de la escuela, an ·la 

realidad, eso haca que se desarrolle el cine independiente, es 

cierto, al 68 da un vuelco a aste pais, a nivel de conciencia 

sobretodo, y principal•ente de qente que babia eatado en la 

Univar•idad o estaba eatudiando, o hacia un trabajo intelectual o 

escribia o hacia cine y el cine era muy atractivo ad ... • en e•e 

•omento, porque ae podía hacer, entonces es una coyuntura 

importante para que ese movi•iento se d6, indudablemente ese 

momento de la historia de M6xico, los aftas aeaentas son 

fundamentales, porque antes habian existido como obras aisladas, 

m6s qua otra cosa, el cine independiente del STPC babia sido una 

convocatoria especifica para hacer cine y entrar a la industria, 

pero este no tuvo otras connotaciones. 

Trinidad: Nos mantuvimos diqamos de 1974 a 1977 como qrupo 

unificado, donde nunca hubo escisiones o broncas al interior, o 

sea, como trabajo colectivo funcionó y también se hicieron cuatro 
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peliculas como trabajo colectivo: •Explotados y explotador••"• 

daspu6a "Loa albaftiles•, lue<Jo "Chihuahua, un pueblo en lucha", 

se comenzó el trabajo de investigación de "Mujer, aa1 ea la vida" 

que fue un trabajo verdadaraaente colectivo, donde incluso loa 

aieabros f uiaos caabiando nuestras concepciones a trav6a del 

estudio. Ese fue un trabajo muy bonito, en un principio, por 

ejemplo: Jos6 Woldeebarg estaba en contra de asas cosas de las 

mujeres, cuando planteamos la tem4tica Lourdes Góaez y yo, que 

babia que hacer una pelicula eobre la aujer, pues no se usaba, 

esos temas eran como distractores de ls lucha politica, pero ••• 

Lazo: Al principio pena4baaos, en que hasta era colectiva la 

realización, eso si a laa priaeras veces que sales a filmar te 

das cuenta que es imposible, que lo qua provocas es un desorden, 

es decir, eon tales los factores que deben coincidir en el cine 

en un instante para hacer una toaa; que si no hay una clara 

división del trabajo, lo dnico que.produces es que el trabajo sea 

m4s lento, a4s confuso. Pienso que esto se tiende a confundir por 

esa ideologia que ya est4 medio en desaparición, del autor o del 

director, pero no ea probleaa del autor, director, artista, sino 

de la división del trabajo, es decir, requieres una serie de 

elementos, una serie de conocimientos especializados que tienen 

que aplicarse al mismo tiempo y en un aoaento, eso tiene que 

estar bien coordinado y ceda quien debe tener claramente au 

,.... tarea, es un problema de productividad, la pérdida del tieapo en 

el cine ea fatal, collO en cualquier trabajo. Bao ara algo que 

quizés en esa aomento no entendiaaoa claraaenta, qua e• un 
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trabajo profesional ••• Lo del cine colectivo era un poco 

ilusorio, an aso• térainos, podemos hacer un cine colectivo en la 

concepción, paro no en el trabajo, no en eliminar las 

••pacialidadas, no ea puada. 

y co10 lo q1nt1 era aario y ailit1nts. pU@B tQdp1 

••tudioron ... 

Tallo: En cuanto a las paliculas, creo que laa primaras qua 

hiciao• fue bastante libra, ea hicieron grupos y cada quien 

planteó hacer un proyecto, se hicieron con la colaboración da 

todo el taller, con grupos ••pacificos raaponsables, luego 

aapazeaos a hacer cosaa 114s grandes coao •1111jer asi ea la vida•, 

donde se dio una discusión larga para llegar al teaa, fue ponerse 

a eatudiar todo lo qua habia aobra la liberación feaenina, en la 

historia de México, qué babia pasado con las mujeres, aua 

ao .. ntos iaportantes en la lucha politice; fue un aprendizaje auy 

iaportante y no habian grandes diacrepanciaa, recuerdo que en al 

tallar da raalisación qua taniamos en la escuela de cine y 

taabién fuera da ella, se plantearon propuestas sobra qué hacer 

cuando se hizo •1111jar ••1 ea la vida• y después da un largo 

debate y da auchaa sasionea •• optó por hacer esa palicula, por 

aobra otroa teaaa. 

Trinidad: La palicula da •La aujer• •e inicio en 75 y •• 

terain6 haata 1980, cinco aftos d••pués, y a pasar da que ea el 

aj .. plo 114a claro de trabajo colectivo, algo pa•aba, aa perdió la 



111 

dirección, tallbién se perdió el interés pri11ardial que podiaaos 

tener Lourdes y yo, fue muy dificil convencer a todos de que ••e 

era un teaa muy importante, cada uno propuso un teaa, de entre 

doce se eligió el de "La mujer", hubo auchos ataques, hubo muchas 

cosas, entonces tuvi•os que estudiar, sin embargo 9ana•os, y como 

la gsnte era seria y militante, pues todos estudiaron, collO que 

da a fuerzas y se fueron convenciendo de la iaportancia y 

utilidad del teas. continuaaos con la investigación, en todo 

éra11as colectivo•, la fotografía era colectiva, la producción 

taabién, eólo la dirección era llnica, de Araando Lazo, desde 

entonces entendiaaos la necesidad de que hubiera una cabeza a la 

hora del rodaje, a la hora del montaje, aunque cada cosa que se 

hacia se discutía y aunque esto hacia que el proceso se hiciera 

ali• largo, 1111• peeado y todo, no ae parece que haya sido algo 

negativo. Bs una experiencia jalllla vivida por otro grupo, •e hizo 

bien, pero esto tallbi•n produjo resentiaientos, si bien en ese 

aoaento la idea era colectivizar todo, la formación personal de 

cada miembro era otra. 

Tello: De•pué• de eso ae acuerdo que iqual pasó con otra• 

co•as poateriores, de las cuales salió "San Ignacio rio Muerto", 

que es una pelicula auy fallida por cierto, se filad lo de 

Nayarit en las elecciones, pero eran taaas que discutia el grupo, 

•• proponi•n coaas qua hacer y de llhi se toaaba uno, y no era por 

aayoria de voto• que •• daban los acuerdos, lllls que nada era por 

convenciaiento, creó que por eso nos terdÜlllllO• alis de la cuenta 

en acordar a v~e• lo• teaas. Alquna vez se dio vot~r, pero 
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después de buscar mucho el consenso de la gente, se exponian loa· 

arguaentos, eso era bonito, cuando ibas a hacer algo ya tenias un 

caaino adelantado, con laa mujeres ya tenian los contacto• con la 

gente de Rivetex, de Medalla, con gente feminista, con mujeres 

que trabajaban en sindicatos, entonces ya se hacia una propuesta 

aéa coherente. 

Diqaags gye tpd,o wundg era de izs¡ui1rd1. 1 , 

Lazo: No habla dif erentea concepciones politices en térainos 

antagónicos o contrapuestas total .. nte, digamos que todo aundo 

era de izquierda, habia diferencias que después se hicieron aés 

claras, pero aés claras cuando ya no trsbajébamos juntos, yo 

ahora podria decir que habla diferencias entre Woldenberg y· yo, 

pero esas diferencias aientras trabajaaos no se sintieron 11Ucho, 

lo puedo advertir ahora pero auchos aftos después, aun ahora digo 

son diferencias no contraposiciones. creo que ara un grupo que 

preciaaaenta eao era lo que lo agrupaba, el tener una concepción 

da izquierda, creo qua en ese sentido no habla diferencias que 

afectaran el trabajo o que crearan·una división. 

Trinidad: Fue un proceso auy interesante, se dio de una 

aanera muy natural, realaente nadie estébaaos muy conscientes de 

qua éraaoa da diversos grupos, aunque se vivia, fue algo auy 

armónico. curiosaaente nosotros sieapre propusiaos tesas auy 

generalas, por ajaaplo: •Explotado• y explotadores• era una 

aanera da explicar la sociedad en térainoa auy generales qua lo 



113 

aiaao explican lo aaotstas, que loa aarxistaa, qua loa 

leninista•, eran cosas qeneral••: en el caso de "Loa alba~iles• 

explic6basoa la aituacidn de loa alba~ilea, cómo viven, en qu6 

condiciones, que no tienen seguro o servicios, etc, no tuviaos 

conflicto en la interpretación, en lo de la aujer aucho senos. 

Tallo• Era bastante hoaog6neo en cuanto a la concepción de 

lo que queria110s hacer, de ahi a que dentro de la izquierda cada 

quien, dónde andaba o qué hacia, o que particular corriente de la 

izquierda le simpatizaba, eao lo diacut18110a pero no era lo a6a 

iaportante, no fue alqo coao aucedia en auchos grupos de que eres 

troakiata, o aeoiata, etc, y no podeaos trabajar, cOllO aucadia en 

la izquierda, no, aqui no, aqu1 era aucho en función de loa 

objetivos del cine, adea6•, coao sieapre habia cosas que hacer y 

•• discutia aucho politicssente pero sobre proyecto•, y a veces 

taabi6n sobre la realidad nacional, tenia11<>s aeainarios para 

discutir cine, la realidad nacional, habia muchas discrepancias 

de nosotros sobre qustoa de peliculas. No habia un acuerdo total 

de partido político, eso no existta en octubre, nunca existid, y 

que bueno, que bueno que 

cine, habta qente que 

nunca exiatió porque 6raaos un qrupo de 

lleqd e octubre y tenia auy buenos 

aentiaientos y auy buenas opiniones y ae pueo a estudiar aarxisao 

por priaera vez cuando lleqd el taller de cine, se puso a 

estudiar a Brech, lo cual era auy foreativo pare todos. 

Lazo• Habia discuaionas, pero no propiaaente probleaas, se 

proponien loa t ... s y •• eacoqie elquno, b6sicaaente e partir de 

la diacusidn ••• lo• noraalas... incuapliaientos, reclaaaciones, 
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cosas de este tipo si, muchos, babia problemas coao en cualquier 

grupo, pero no creó que haya sido determinante, sobre todo, 

porque no habia diferencias de concepción, incluso las que pudo 

haber, como se dividía el taller, la gente que quedaba seguia a4s 

o menos coincidiendo, no habia grandes diferencias, que eso si 

pudo haber sido algo'de romper a partir de una película, de decir 

aqu! pensamos diferente sobre el petróleo, pero eso no se daba, 

se podian dar auchos pleitos por incumplimiento, pero no creo que 

fueran muy significativos, no creó que sean las causas de la 

terminación. 

Mantener esa posición ero negar lo realidad ... 

Trinidad: En aquel entonces tampoco nos pensaaoa como 

artistas, era un trabajo no asumido y precisamente por eso con 

mayores contradicciones, ..• de ·cualquier manera había los 

rasentiaientos, las inconformidades, de que fuera el más capaz el 

que dirigiera, es decir, si uno no tiene los argumentos para 

convencer de algo el otro lo convence a uno, o se hace una 

votación, éramos muy democr6ticos, pero había quienes no tenían 

los argumentos, no tenian las posibilidades de convencer a nadie 

pero que no esteban de acuerdo, todo esto resultó años después, 

en aquel momento era todo euforia, todos queríamos trabajar asi, 

as! lo hicimos ••• 

Lazo: Frente a la mayoría de los cineastas eramos mucho 

menos individualistas y frente a los independientes menos, ese 
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af4n de protaqonismo individual, claro que si existe. creo que 

eso si pudo influir, por una cierta lucha de personalidades. No 

creo que solamente del artista, ahi babia un problema 

profesional, es muy dificil que alguien, un fotógrafo de cine se 

haga seis películas y no tenqa un crédito que diga que hizo la 

foto de todas esas películas, un aonidista igual y un editor 

igual, babia una concepción errada. El cine es un trabajo 

profesional y de especialistas, mantener esa posición era negar 

la realidad e incluso en algunos casos cometer injusticias, 

porque no tiene el mismo peso en una película un asistente de 

sonido que un fotógrafo, o un director. Quiz4 no teníamos una 

convicción clara del cine como el trabajo profesional que es, 

independientemente del arte, como cualquier trabajo profesional. 

Trinidad: cuando yo exhibía siempre pedia una colaboración, 

por ejemplo: "La aujer" se exhibió bastante en una escuela de 

medicina de mujeres, no se porque, gustaba mucho, me la pedían 

muy constantemente, ese dinero se quedó en unas cajitas como de 

tendero español y como yo no queria tocarlo, porque no era mio, 

pues ahi ast6n los billetes de cien pesos, qua en aquel entonces 

era mucho dinero y ahora ea como una monedita de cien pesos ••• 

Si aatdba•os •n cgntra del 1iateaa. lcóm;o les ibollQS o 

pedir?,,, 

Tallo: Muchas 

financiamiento de 

da las películas de octubre 

la Universidad, como parte de 

tuvieron 

trabajos 
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escolares, eso fue importante para mantener el trabajo continuo, 

nos planteábamos hacer películas terminadas, completas, de media 

hora o alguna voz largometraje juntando el material de todos, la 

Universidad ponía el material y el equipo, cuando nosotros 

teníamos nuestro equipo lo poníamos, pero la producción corría 

por cuenta del tailer, nosotros lo solventábamos. En la 

producción de una pelicula se gasta mucho dinero, a veces se 

gasta más en la producción que en material y laboratorios, que ya 

son carísimos, pero lo otro también, viajar, como cuando fueron 

Trinidad, Armando, Madrigal y Abel a Chihuahua y estar ahí, 

bueno, sólo porque Armando y ellos se las agenciaron bien se pudo 

producir el proyecto, porque estuvieron ahi como un nes, eso es 

dinero en producción, por eso cuando tu vas a producir una 

película, el productor lo primero que hace es incluir, hoteles, 

comidas, transporte, y eso son cantidades grandes de dinero, 

sobre todo si tienes un staff.grande, como sucede en las 

películas de ficción, los actores y toda la producción son 

muchísimo más dinero que lo que cuesta el material para filmar. 

Trinidad: Trabajamos muy ligados al CUEC, pero toda la 

producción la hacíamos nosotros, con recursos personales, 

próstamos, salarios nuestros, etc,. Nos han criticado por eso, 

por no haber tenido un proyecto económico, creo fue una cosa 

importante que nosotros no vimos, siempre lo hicimos a la medida 

de nuestras capacidades económicas, nunca pensamos en conseguir 

recursos ni nada, si est6bamos en contra del sistema, lcóao les 

íbamos a pedir? ••• a mi ne parece una contradicción insalvable y 
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una cierta inflexibilidad de nuestra parte, una incapacidad de 

adaptarse a la realidad, eso por una parte, por otra yo considero 

sano tener principios. 

Tello: Todo se hizo dentro de la Universidad, hasta "Mujer, 

as1 es la vida" se acabó con el Departamento de cine de la UNAM, 

que era el departamento que produc1a el material por fuera de la 

escuela, digamos el material profesional de la UNAM, "Mujer ••• • 

implicó muchos gastos para nosotros, fue muy cara, viéndola como 

inversión, nos costó quizá menos de lo que aparece en la 

pelicula, por los contactos que teniamos y que podiamos conseguir 

alojamiento en alg~n lado, uno prestaba su coche, etc, pero as 

una película cara, un largometraje con bastantes locaciones, pero 

creo que todo se hizo con la Universidad. 

Lazo: La mayor1a del trabajo del taller fue estudiantil; y 

aunque babia, como sigue siendo en el CUEC, que los estudiantes 

tienen que poner una buena parte para hacer una pelicula, una 

buena parte de gastos de producción, en ese sentido, nosotros que 

hac1amos auchas cosas fuera 

era un trabajo en 

teníamos que 

el CUEC y 

pagarlo, pero 

después con la bllsicaaente 

universidad. 

podia hacer un 

De todas formas, creó era el ünico 4mbito donde se 

trabajo as1, aun con dificultades, pero en otro 

lado era iaposible pensar hacer un cine como el que hac1amos. 

Mp t•niowg1 un provecto to••• sentido ... 

Trinidad: un proyecto econóaico, ••gün el señalamiento de 
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algunos excompañeros del taller, debería haber sido como una 

empresa, una empresa redituable, en un principio lo pensamos, 

antes de que yo fuera a Rumania, hablamos bastante acerca de una 

distribuidora establecida, donde el material tuviera un 

movimiento autónomo, que no fuéramos nosotros mismos los 

exhibidores, que hubiera una cuota por cada material, pensábamos 

(yo principalmente, era un proyecto mio) que podia ser 

redituable. cuando regreso de Rumania, para sorpresa mia el 

proyecto babia sido llevado a cabo, pero sólo por un sector del 

taller, que luego fue ZAFRA CINE y que comenzó con las tres 

películas que tenia el taller, sin embargo, Octubre no mantuvo 

una buena relación con ZAFRA y aun cuando las películas se 

exhibieron, pues es lo que nos interesaba, por diez aftos 

aproximadamente, octubre recibió de ZAFRA sólo 14 mil pesos. 

Tallo: Creo que ese fue un problema real, no hubo una 

estructura que fuera compatible para hacer cine, digamos para 

organizaciones políticas, para la gente que luchaba; por otro 

lado, una estructura que ordenara al taller para que este pudiera 

hacer otro tipo de trabajos o comercializar sus productos, no se 

llegó a eso, no se pensó, la din4mica que se vivía, política, en 

la realización de los proyectos, nunca nos permitió sentarnos a 

hablar de esto, lo hablamos ya muy avanzado el proceso y no se 

dio, hubiera sido importante en ese momento plantearse: vamos a 

hacer una especie de compañia que pueda abarcar; hacer el cine 

que queremos hacer; y por otro lado hacer otras cosas. Pero 

tampoco era tan f'cil. Creo que a mucha de la gente que se 
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aglutinó en torno del taller lo que lllls le importaba era hacer el 

cine que hacia•os y plantear hacer otro cine, digaaos, 

comerciales o documentales turisticos, o lo que sea, no le 

hubiera interesado, no se planteó nunca durante la primera etapa, 

pero si se hubiera planteado, hubiera sido quiz4 una opción de 

rompi•iento, o tal vez de unidad, quién sabe. ZAFRA lo hizo, se 

hizo coao una distribuidora y se planteo ser rentable, si no, no 

hubiera podido subsistir, es m4s ZAFRA tronó porque al final ya 

no era rentable, parece ser. 

Trinidad: Para 1979 ya no éramos estudiantes, entonces se 

planteaba la necesidad de recuperación económica, aparte la 

separación de ZAFRA también nos mostró nuestra deficiencia a 

nivel econóaico, que no tenia•oa un proyecto en ese sentido, 

entonces pensamos que la posibilidad de seguir •anteniendo una 

producción regular, era que los propios trabajadores se hicieran 

cargo de sus materiales, que produjeran. Hicimos varios intentos 

hablamos con grupos, aineros, obreros, no recuerdo exactamente 

con cu4les, y aunque dijeron de nuestros materiales: 

•interesantes• y su necesidad, nunca hubo un apoyo económico 

concreto, por lo que seguinoe produciendo con nuestros propios 

recursos, de hecho la palicula de "La mujer" se terminó ya sin el 

CUEC ••• 

Tello: canario Rojo que si se planteó una estructura, hacia 

muches cosas para la televisión, filmó en auchoa lados de 

centroa .. rica, ate, recogió aaterialee muy interesantes y muchos 

los usaba para sus prograaas de talevisión, aunque también 
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dejaron de hacer sus proyectos propios porque la din4aica de 

trabajo que lea daba la televisión y los proyectos por encargo, 

estas cosas igual les quitaba tieapo y ya no lea daba tiempo de 

hacer el cine que habían estado haciendo al principio, hubiera 

sido interesante pero en OCTUBRE no se planteó. 

Los grupos políticos no tenían uno idea dg cómo u1ar los 

Wfdigs ouaioyisuol90 .•• 

Lazo: Te acercabas a un partido, un grupo y lo primero que 

querían es que te volvieras ailitante o que te fueras a volantear 

a una f4brica, cuando lo que les estábamos ofreciendo era hacer 

cine, hacer este instru11ento, entonces rompes, no había una 

co•prensión; y lo otro, como un cine para el mercado, lo veo auy 

dificil, que un cine así pueda venderse, recuperarse por la 

exhibición, hab1a tallll:>ién la intención, ZAFRA estuvo muy ligado a 

eso, de crear una red de distribución en 16 .. que pudiera 

permitir la recuperación, pero eso tampoco funcionó, quizá por lo 

aisao del alza en los costos del cine, cuando se po~1a pensar de 

acuerdo a· lo que costaba, que se podía crear una red para 

recuperar, ya los costos se hab1an disparado a tal grado que ya 

era imposible recuperar, ya no digamos la película lni las 

copias! con esa red, digamos, si el cine industrial no se 

recupera, ahora todavía, el que entra a las salas co•erciales no 

se recupera porque los costos son auy altos, quizá hubiera sido 

posible (una red) si se hubiera hecho en loa sesentas y setentas, 
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pero ya deapu6a de ochenta, con la inflación se volvió iaposible. 

Trinidad: Hicimos el intento de 11antener primordialmente 

nuestro trabajo politice de cine, pensamos que ahi podriamos 

orqanizar para conseguir recursos, que podriamos tener el 

sustento ideolóqico-politico ••• ese fue nuestro esfuerzo ••• un 

esfuerzo muy idealista, pero no ee un asunto de voluntades, sino 

una cuestión hiatórica y ésta no estuvo a nuestro favor, de 

nuestros ideales .•• 

Tallo: Una opción que si noa planteaaos era trabajar con 

sindicatos o con orqanizaciones a las cuales se dirigia nuestro 

cine y que en un momento dado ello• pudieran aportarnos o 

apoyarnoa para hacer cine, eso no se dio por desgracia, se dio en 

algunos casos que alg~n sindicato apoyó alguna pelicula, no 

nuestra, sino de otras gentes, pero fue excepcional, recuerdo un 

proyecto auy interesante del SUTIN, que pagó una serie de 

televisión con "La cabeza de la hidra" de Carlos Fuentes, dirigió 

Paul Leduc, ae gastó dinero y se hizo la producción, no e6 porque 

cosas la pelicula, la serie nunca se exhibió, pero si recuerdo 

que el SUTIN apoyó esa opción. 

Trinidad: La sencilla explicación de que los grupos 

politices no tuvieran una idea de como usar loe medios 

audiovisuales, o del poder que los medios audiovisuales tienen, 

noa lleva a una cosa muy compleja y muy importante: La clase 

dominante tiene conciencia de clase y la clase dominada no tiene 

concier.cia de cla•e, o sea, de los recuraos que pueden avenirse 

para modificar su situación. En aquella época había la idea de 
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hacer la revolución, una cosa un poco •1ocochona", ea una cosa 

muy compleja la da cambiar la aociadad, pero lo qua si as una 

cosa muy sencilla y f4cil de entender, as cóao la clase 

hegemónica si tiana conciencia y sabe como mantener el podar, 

aunque sean gente tan iqnorante a veces, los •iembros de la clase 

dominante tienen claro que lo• medios audiovisuales aon 

podarosisi110s y por eso los aantianan, hasta Televisa que ahi 

est4 estupidizando e la gente y coao no permitan ni un raaquicio 

de otro nivel de conciencia, una ideoloqia que al menos cueatione 

todo ase poder. CUriosaaenta los grupos politicos que se •upone 

sean la conciencia de la clase pues no tenian claro, si se 

explica porque hay pocas publicaciones y todo eso, paro lo m4s 

claro es la falta de conciencia, no es que no lo quisieran, 

simplemente no se lo planteaban collO necesidad. Bato es sólo una 

expresión eocial de las limitaciones que en determinado 110aento 

vive la sociedad, es una explicación poco cinematográfica pero 

asi es. 

Tello; Nosotros en un momento pensamos: la izquierda debe 

apoyarnos y nosotros apoyarla a ella recíprocamente, no se dio. 

No se valoraba realmente la importancia cultural, yo diría m4s 

cultural que ideológica que el cine tiene, para poder hasta 

discutir con las gentes que militaban en esas organizaciones como 

lo hicimos nosotros con varios sindicatos, que exhibíamos las 

películas y se hicieron debates riquísimos, no solo sobre las 

películas, éstas eran sólo el pequeño detonador para que se 

iniciara la discusión sobre la problemática del sindicato, de la 



123 

organización, de la colonia o que se yo. 

Trinidad: Otra posibilidad que nosotros vimos era acercarse 

con otros grupos que también hicieran cine en una línea más o 

menos similar a la nuestra, por ejemplo cine Marginal que para 

entonces ya era "Canario Rojo", que habían hecho algunas cosas 

bastante interesantés con los trabajadores electricistas y ellos 

si habían conseguido financiamiento, tuvimos un acercamiento para 

intercambiar experiencias, para ver nuestros materiales, pero en 

la primera exhibición no hubo ya mucho acuerdo, ellos nos 

mostraron un material suyo, sobre unos trabajadores agrícolas en 

ourango, sobre las cooperativas, nosotros le sentimos un cierto 

sentido oficialista, lo comentamos y eso parece que impidió el 

siguiente paso de acercamiento, aunque se dijo que nos 

reuniríamos hubo un alejamiento en la práctica, el hecho concreto 

es que ellos estaban trabajando para Echeverría. 

Se buscaba un traba1o menos inmediato ... 

Lazo: La intención de los trabajos de octubre no era de 

información inmediata o de un efecto politice inmediato, sino que 

siempre se planteó como algo que tuviera una vigencia más larga, 

a diferencia por ejemplo de lo de Mendoza, hacer algo que incida 

en ese momento; nosotros siempre nos plantedbamos (estará bien o 

mal) algo que tuviera un análisis más de fondo, con mucha 

información y que tuviera una vigencia mayor, y creo que en 

algunos trabajos, sobre todo en la pelicula del petróleo, es algo 
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logrado, un análisis que no se agota, va mucho más haya porque 

hay todo un recuento histórico, nacional y mundial .•• 

Trinidad: He voy a Rumania en 1976, ya teniamos la revista 

establecida, teniamos una escuela pero no éramos los ~nicos, 

estaba canario Rojo ••• no sentíamos que la escuela era una cosa 

que nada más teniamos que hacer nosotros, eran las ideas que ya 

se estaban diseminando. La revista era parte de esta estrateg.la 

de crear escuela, era la difusión de las ideas, cineastas 

militante$. Pero curiosamente esto no influyó, cambiaron las 

condiciones sociales, hubo una gran escisión de los grupos 

politices y bueno ya no tenia función, creo que la gente m4s 

realista se dedicaba a crearse su propia imagen como artista del 

cine, nosotros continuamos asi, yo sigo pensando a estas alturas 

que no estuvo mal, que es~uvo bien, que se cumplió una función 

pero éramos muy inflexibles. 

Lazo: Se buscaba 

teóricamente, sobre todo 

Espinosa sobre el cine 

un trabajo menos inmediato, aunque 

por los planteamientos de García 

imperfecto, que es eso, como un cine 

ur9ente, inmediato, nosotros decíamos eso, lo compartíamos y lo 

defendíamos, pero si uno ve las películas, realmente no era asi 

porque nos metíamos en m6s investigaciones, en tratar de poner 

ahi, no lo urgente sino toda la historia, habia una tendencia a 

hacer algo que tuviera una visión a4s de largo plazo. 

;;, Trinidad: Era resultado tambi6n de toda una concepción de 

la• coaas, noaotros •raaoa heredaroa de la ideologia de los 

cineastas rusos, sin ellbargo de Zisenatein se sabe, de eudokin y 



125 

de todos ellos. Nosotros no sé en que canal estábamos que no lo 

considerábamos, pensábamos que la escuela estaba asegurada con 

que Armando se quedara en el CUEC, a dar clases e inclusive a 

influir, pero lo primero que veo cuando regreso de Rumania y 

Armando dando clases, veo los trabajos de los alumnos y eran 

totalmente otra cosa; ni trabajo colectivo ni nada, eran artistas 

individuales y nada que tuviera que ver con temas sociales, yo me 

quedé muy sorprendida y aun cuando se lo reclamé, no era una 

cuestión personal, era una cuestión social, hubo un reflujo del 

movimiento popular y obrero. 

Tello: creo que hay dos momentos, el primero cuando nos 

conformamos y que empezamos a difundir dentro del mismo CUEC, 

teníamos hasta un periódico mural y todas esas cosas, donde nos 

plante4bamos nuevas propuestas, nuevas alternativas para el cine 

en México, o que la gente se interesara por hacer un cine m4s 

apegado a lo que estaba sucediendO en 18 realidad, no lo que se 

hacía generalmente en la industria, que salvo Alejandro Galindo, 

Buñuel y algunos por ah!, la mayoría hizo un cine que no tiene ni 

pies ni cabeza en nuestro país, no hay empate con este país, 

aunque si lo hay, si lo vemos en profundidad en cuanto a reflejar 

las condiciones de este pa!s, no exist!a, es decir, en el cine 

industrial. 

Trinidad: No hubo una escuela en la escuela de cine, pero es 

curioso, porque me he encontrado a través de los años a muchos 

jóvenes muy impresionados por el trabajo colectivo, •e da aucho 

gusto, que gente jovencita que no ae dedica al cine ae interese, 
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como que se hizo una especie de escuela, pero no se ha pensado en 

la pr4ctica, no son grupos de cine, son grupos de otra cosa ..• 

algo no logrado. Lo que pasa es que el grupo talllbién se dio en 

ciertas circunstancias muy claras, ahora, incluso me pregunto, 

¿cómo pueden vivir los jóvenes sin esperanzas?, sin posibilidades 

prácticas de hacer cosas trascendentes, sin embargo, es algo que 

astil ahi. 

Tallo: Nosotros al ver toda la experiencia en el cine 

latinoa•ericano, en el cine cubano, lo que hacen Solanas y Getino 

en Argentina, Sanjinés en Bolivia, todas estas cosas tienen una 

influencia grande en nosotros, pues nos dedicamos a difundir 

estos planteamientos de toda esta gente y al~unos nuestros (al 

principio no habia muchos) que se fueron construyendo en base al 

trabajo, tratllbamos de tener una influencia sobre la gente de 

cine, sobre la gente que se estaba educando en la escuela, 

tratllbamos de plantear que se hiciera cine documental, que era 

!•portante hacer cine documental en México, claro, estllbamos 

paleando contra algo que era muy dificil de tirar, no estabas 

peleando con el cine de ficción, sino que pensábamos que habia 

que hacer cine documental talllbién, pero si el cine de ficción 

tenia opciones de producirse y el cine documental no, es obvio 

que aucha gente optara por el cine que se puede producir, ademlls 

que la gente llega a la escuela casi siempre con la concepción de 

~·. hacer cine de ficción, porque es el cine que está acostulllbrado a 

ver, con el que se ha educado, entonces no es fácil cambiarle la 

viaión y plantearle otra alternativa, sin embargo, hubieron 
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gentes importante que hicieron documental en el CUEC, yo no me 

atreveria a decir que octubre los influyó, tal vez seria muy 

pretencioso, pero Octubre era un ejemplo, aal o bien de que el 

cine documental podia producirse y difundirse y que a través de 

él, podian tratarse problemas interesantes o iaportantes o 

destacados de Méxicó, fuiaos no los primeros, pero si como grupo 

de los primeros, antes babia estado "El grito• que fue la 

coyuntura especial, porque fue el 68. 

Trinidad: Dos concepciones iaportantes, no solamente para el 

grupo, son la dominante, la exitosa y lo que fue luego el cine, 

en qué derivó el cine. El Taller de Cine Octubre se extinguió por 

eso, por no tener qué lo sostuviera, si todo el tiaapo babia que 

hacer un enorme esfuerzo para producir, para exhibir y aparte 

trabajar para vivir, eso hacia que las fuerzas se ainaran, porque 

la gente tenia que trabajar y los que eran menos idealistas 

tenian que mantener una familia, no quedaba tiempo ni dinero para 

hacer la actividad de octubre. Y digo que no sólo es una 

situación de octubre, sino una concepción decadente del idealismo 

a ultranza. Y la creación de bastantes grupos como eapresas, que 

supuestamente tenian una parte de recuperación económica 

realizando trabajos por encargo, y otra que realizaria funciones 

sociales, la verdad es que se volvieron empresas de sector 

pdblico o en algunos casos para la iniciativa privada y el 

proyecto artistico y cultural fue tallbi6n decayendo, esto es lo 

que subsiste. 
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Empe;oron a irse. yi6ndolo o distancio. porque no •r• el 

gine lp gu• las intersaabo mds ... 

Tallo: Hay gente que sale, por eje•plo Trinidad y Javier 

se van a Rumania. cuando reqress Javier ya no participa en el 

taller, o participa muy poco y lueqo se va, él plantes que tiene 

otras inquietudes, lo cual era •UY v4lido y se va, otras qentes, 

como Alfonso Graf que era un hollbre muy !•portante en el taller, 

porque era como el coordinador de producción, que animaba en 

cuanto a proyectos, él se va por trabajo, por cuestiones 

profesionales, él era arquitecto. Noldenberq se va por cuestiones 

pcliticas, obviamente él va a participar en otras cuestiones que 

le parecen •4s trascendentes, lo cual es •UY v4lido, y asi 

e•piezan a salir qentes. Creo talll>i•n que hay cierto desencanto 

de algunas gentes, posible•ente sobre el trabajo del taller ••• yo 

estoy metido en el sindicalismo universitario un buen tie•po y no 

estoy directa•ente liqsdo al taller, voy a algunas reuniones, 

•sntengo el contacto, pero casi no trabajo, aunque •antents una 

relación cercana a los co•psñeros que estaban en el taller. Hay 

discrepancias de lo que se debe hacer, de cómo debe hacerse, 

Jorge S4nchez también est4 un tiempo y plantes hacer su 

distribuidora, Zafra, la distribuidora ae empieza a discutir en 

el taller de cine Octubre y hay una discrepancia, en cuanto a 

que, algunas gentes planteaban que el dinero que debis invertirse 

serta en equipo para filaar y para producir: en moviolaa, en 

c611aras, etc; y por otro lado, Jorge estaba impulsando un 
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proyecto de distribuidora (independiente), hoy lo podemos ver 

como que era una cosa que podia eer compatible, pero en ese 

ao•ento se dio como una discrepancia, de por dónde debia de 

caminar el taller, Jorge y Rolo no abandonan el grupo de 

inmediato, ellos tienen Zafra y siguen en el taller y luego ya 

dejan el taller por dedicar•• co•pletamente a Zafra y hasta 

Carlos Julio Ro•ero, que tallbién e•t' en el Taller participa y 

eat' ahi bastantes aftos. 

Lazo: Empezaron a irse, viéndolo a distancia._ porque no era 

el cine lo que lea interesaba •'s• la mayoría fue que ae 

empezaron a ligar a trabajo sindical o político y por eso ·se 

fueron, por eje•plo Woldenberg en el Sindicato de la UNAM, Graff 

en el sindicato de Técnicos de PEMEX, e•pezaron a ligarse, eso 

fueron la• pri•eras divisiones, ya despu6s fue un grupo que 

quería dedicarse m4s a la distribución, que fueron loa que 

formaron ZAFRA y otro que queríamos saguir haciendo cine y quizés 

era muy dificil ligar las cosas, todas estas cosas no se veian 

muy claramente en el momento, incluso en el •omento podia haber 

de por medio hasta conflictos personales o lo que sea, pero ai lo 

vea a diatancia ea real, hacer un proyecto como el de ZAFRA era 

dedicarse totalmente a eso, esa fue una segunda división ••• 

Tallo: Algunas discusiones si se dieron muy duro; recuerdo 

con Marifto que se va a Puebla n trabajar también, y se •antiene 

- como •iembro del taller, pero va a Puebla un buen tiempo y viene 

de vez en cuando, con él se da una discusión política, ideológica 

y hasta cinematogr4fica fuerte, hay que recordar que en ese 
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tiempo, en los setentas, est4 auy politizado el aabiente 

universitario, el ambiente del cine, hasta en el cine industrial 

ee supone que 

politicas. Al 

se est4 haciendo un 

principio, aunque 

nuevo cine de expectativas 

babia mucha discueión no 

repercutia tanto el entorno exterior hacia el interior del 

taller, despu6s se fue dando a4s, porque mucha gente se fue 

coaproaetiendo con otros proysctos politices. 

Trinidad: Amando Lazo y yo nos aantuviaos porque en los 

grupos politices en que particip4bamos, supuestamente babia un 

inter6s de manejar los medios audiovisuales, para pro•elitar y 

•••• cosas, ese era el objetivo del qrupo, hacer peliculas que 

explicaran la re•lidad aexicana a los trabajadoras. 

Tello: DB•pu6• cuando ya en el taller quedan Araando, 

Trinidad, serqio Moreno, entra Pedro Raygadas, coao 5 o 6, 

eapiezan a lleqar una serie de coapafteros al taller a trabajar 

con nosotros en revisión da aateriales teóricos, sobre el cine, 

discusión sobre sus peliculas y las nuestras, hacsr una 

autocritica y una evaluación del trabajo, ah! se empiezan a 

integrar, pero no hay una duración de ellos sn el taller, hay 

co•o un acerca•i•nto y no se no se concreta, recuerdo que paso 

por aht Alejendra (Islas), pasó Radl ~aaffer, P6rez Grovas ••• 

tuviao• uno• •••inerios1 pare esos aomentos ya en los aftos 

ochentas, taabi6n habta coao un desqeste del taller, porque un 

taller de cine, si no hace cine no tiene mucha posibilidad de 

aobrevivir, si no se haca una revista y la revista ya la habiamoa 

parado ••• no babia continuidad en el trabajo, se eapezaron a 
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hacer proyectoa, Padro llav6 alqunoe proyectos, da •1, del CUBC y 

loa trabaja110a en conjunto; Trinidad hizo otre cosa, sobre Loa de 

Abajo, (Brev1ai .. historia de la Revolución), pero creo que ah1 

faltaba collO cohesión del taller y buano los que queda110a 

Arllando, Pedro, Trinidad, Sal"flio, b'eicaeente los cinco a119Ui110a 

trabajando, tratando de echar adelante la• pel1culaa que 

tan1a110a, lo de Trinidad y Pedro. Luego vino un aafuerao por 

hacer un taller an el Ajuaco, pero creo que ya cada quian andaba 

penaando en proyectos individual••· 

Trinidad: otros coeo Javiar T•llez y Jos• ~uia Marifto ae 

diluyeron an la vida, les callbiaron loa intereses, se casaron y 

cosa• asi, 

Arllando Lazo, 

•• dedicaron a trabajar por su cuenta, quedaeos 

Jaiee Tallo y Yo que a119Ui110s inteqrando qentes al 

taller, pero lo que hac1all0a eran como tallarse teóricos, 

tan1a110a un seeinario sobre teor1a del cine, seminario sobre 

Bertol Brech qua nos parec1a una éoncapción ieportante del cina 

eilitante, sobre todo talleres de econoa1e. Si inteqra110s qente, 

pero coeo el proceeo de hacer cine sin dinero es tan pesado, eao 

de hacer el cine de esa manera tan poco gratificante incluso 

ahora ee espanta, cualquier pel1cula que presentan ahora el 

realizador hace una fiesta, invita a todo eundo, ae da a conocer, 

la dan una trascendencia que ••• lo aeerita aeta tipo de trabajo, 

hacer cine ea euy coatoao en t•reinoa de ••fuerzo y en t6reinos 

'' econ6eicos y nosotros deja110a paaar todo de noche, noaotroa nos 

enorqullec1a110s y aiqo orqulloaa de haber presentado "Explotados 

y explotadores• all• en un rancho perdido de Veracrua, en la 
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aiarra da Chihuahua, etc, pero ••to en la •ociedad no tiene 

valor, la de loa pariddicoa y del aundillo d•l cine ••• el 

resultado de esto ea qua no exi•ti11<>•··· 

Ero uno propu11to c¡u• ~ ng ara soat.nible tn t•rwlng1 

aqgialaa ... 

Tello: Tallbi•n las cosas hllbtan callbiado pol1ticaaente en 

M6xico, se hacia auy poco cine docuaental, eso e• una coaa auy 

iaportante, coao hoy que no ae hace nada de cine documental en 

M6xico, recuerdo que cuando loa fa11<>aoa Ari•l•• que •• daban para 

al cine docuaantal habtan 30 paltculas coapitiendo, ahora han de 

coapetir seis, lo cual ea nada y peltculaa qua obedacan a 

planteaaientoa de alquna eepre•a o de alguna institución, en ••• 

tieapo era 114• fuerte la cuestión de cine independiente, 

entonces se producta, al cine subid aucho en co•toa, llagó el 

video, entonces los proyectos que •• hacían en cine, auchos se 

e•pezaron a hacer en video, 

Lazo: Otra causa d• la desaparición da Octubre y del cine 

independiente, es que a nosotros nunca •• nos ocurrid plantearnos 

el video, por una actitud genaracional ligada al cine, incluso a 

todos loa •Octubres• ahora no nos quata el video, es co11<> una 

raaiatencia, ain ellbar90, creo que ah1 ei pudiaoa haber hecho 

~· al90 en ••• sentido, ai noaotro• hubi6r11JM1• invertido en equipo 

de video lo que invarti11<>• en 16•, hubi6ra11<>• producido en video 

y deepu6• bllaeer loe canal•• de difu•idn, hubi6ra11<>• quiz6 
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sobrevivido, creo que es una cauaa objetiva, la otra, ea que al 

interior ya no ae daba aucho que pudi6raaos aeguir trabajando, 

esto ea auy dificil de decir, COllO que babia un desgaste ••• 

Trinidad: La razón es que era un organisao inadecuado para 

la aociedad en que eataba, •i babia un reflujo en el aoviaiento 

obrero, estudiantil etc, entonces, ¿a dónde iba nuestro cine que 

estaba planeado, dirigido para sectores de ese tipo?. 

Lazo: Pienso que no ea algo explicable a partir del propio 

taller sino socialmente, coso que era una propuesta que ya no era 

sostenible en t•rainos sociale•, por la situación general, por un 

lado porque (tiene que ver porque se acaba el cine independiente) 

loa costos del cine a partir de la crisis fuerte de 1982, con 

devaluaciones, inflación galopante, se volvieron iaposiblea, aun 

en 16 as, aai que penear en hacer una pelicula independiente, 

eólo que fueras de padrea millonarios pero aillonarioa de loa 

nuevos pesos, no de los anterioree. creo que eee fue un factor 

auy importante y por otro lado pienso que también politicaaente 

ae empeaó a cambiar, en octubre aunque nunca estuvimos ligados 

org6nicaaente a algún grupo, aunque si teniaaos vinculos con 

grupos politicos, pues nos tocó la etapa auy radical-aarginal de 

una izquierda que tenia poca influencia de aaaa a nivel auy 

grande y que era un discurao muy radical, poco despu6s de que ae 

acaba el taller es todo este caabio. 
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Hp hay octa da defunción ..• 

Trinidad: El hecho es que desapareció ••• No sé que hubiera 

sido teóricasente lo correcto, lo conveniente, lo deseable. 

cuando terminamos la pelicula del petróleo casi todos los 

integrantes del taller, pertenecia110a a un grupo politico 

determinado, esa pelicula, que fue la ~ltiaa del taller se hizo 

en un proceso muy penoso, entre dividir nuestra ailitancia 

politica, que adelllis aqui cabe decirlo, los grupos politices, en 

concrete el grupo en qua participamos tenian una obstrucción en 

el cerebro acerca del uso de loa aateriales audiovisuales, tenian 

sobre todo aucho miedo, se veia el poder de la iaagen para 

convencer e la gante, loa grupos politicos no querian el poder 

general, como que les interesaba eetar •ieapre en la oposición 

pero no ganar el poder, ciertasente con una pelicula no lo vaa a 

ganar, paro ellos teaian que con ese tipo da paliculas ae 

agudizaran las ccntradiccicnea y hubiera sayor represión para loa 

obreros y aayor represión para el grupo politico y casi nea 

prohibieron pasarla ••• y nosotros como grupo de cine noa 

paralizases ••• 

Lazo: El nuestro era un discurao, aunque no tuviera les 

térainoa, aarxiata, ahora ea dificil que hagas un diacurao, 

aunque lo aeas, tiene• que buscar un diacurao de otro tipo, por 

lo que ea la coyuntura pol1tica, si ves ahora lo que aon loa 

discursos politicos en al pa1s, ae habla ~uy poco de clase• 
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•ociale•, ahora •• de11C1Cracia, raapeto al voto y democracia, y 

esa •• la coyuntura que viva al pa1•, a•a a• la posibilidad de 

avanzar hacia otro lado, entonce• un di•cur•<>" coao al da octubre 

•onar1a auy liqado a co••• qua ahora no •on auy defendibles, por 

lo atino• en lo inaadiato, aiantra• veao• qua pa•a en la biatori•, 

dafander al proca•o' al coauniaao ahora qua .. derruaba, ••t4 

dificil, aunque tu lo craa• o yo craa qua asa •• una posibilidad 

da aolucidn a una ••ria de problaaa• de le huaanidad, qua de•pu•• 

del derrumba da la URSS y toda ll!Uropa del Esta, si hicieras una 

pal1cula a•1, en lo que explica• que tu a la vez lo crees, en 

aao, pu.• ya se ta fue la pel1cula. Con otro discurao ••• pieneo 

qua •i podr1e haber un raeurqiaianto de un trabajo vinculado a un 

procaeo pol1tico y •ocia! da avanca an el sentido de l•• 

aayorias, con loa pi•• a4• pue•to• en la tierra o ••• a4• que 

octubre, creo que en octubre aunque aetuvi•raaos consciantas de 

alqlln aodo de ••o, ca1ao• en lo qua cayó la izquierda, octubre 

••t4 auy li9ado a la izquierda an ••e aoaento y tanto noaotro•, 

coao el taller, coao la izquierda en asa aomento, uno tiana la 

iapraeidn da que ara un di.cur•o pol1tico que ta satisfac1a. 

Trinidad: El ideali•ao va en paquete, idealisao •• taabitn 

no apegarse a la realidad, tiana do• concepcione•, coao dican loa 

cl4•icos del aarxi•ao: • ••• en •u propia virtud llave au 

contradicción y •u anta96nico ••• •. El idealiaao •on unas bllena• 

ideas pero taabitn va liqado a la a•i•ilacidn dal caabio. Si 

hubiera una coyuntura social iaportanta aa tendr1a que incorporar 
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el cine, ea auy coaplejo porque no tiene una sola cara, por 

ejeaplo: hay aucha gente que en otro tieapo llaaariaaoa 

oportunista, ahora le llaaariaao• realista, gente que cuando ve 

que el viento sopla para un lado, se va y lo hace bien, ea 

contradictorio porque se puede decir: es que no son idealista• 

realaente no creen en el callbio, pues no, pero hacen cosas 

~tilea ••• 

Lazo: No hay acta da defunción pero en t6rainos 

cineaatogr6ficos, pues debe ser en 1984, con la ~ltiaa película 

Trinidad: En el aoaento en que nosotros preaentaao• la 

película •La quiaera del oro negro• al grupo político al que 

perteneciaaos, con una propueata de difusión, que se espantan, 

aiapleaente no hubo respuesta, teniaaos ya loa contactos para 

exhibirla con petroleros, con sindicatos, con obreros, con lo• 

sectores a6• iaportante• de lo• obreros del paia, pero creo que 

la organización no estaba preparada para eso •• fue una película 

que no se vio, se vio en sectores auy pequeftitos ••• incluso hace 

unos .. aes con el conflicto Kuvait-Irak, yo la veo y ea una 

película vigente, interesante, priaitiva, bastante priaitiva a 

nivel de lenguaje, pero hubiera sido ~til y su difusión no se 

dio, porque babia las liaitantea personales, babia un enorae 

~' desaliento, ya no babia tal grupo octubre, la película •• terainó 

a jalones y el grupo se dispersó total .. nte, siaple .. nte no nos 

reuniaos a6s, pero no fue una deciaión de decir: ya terainaaos. 
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Hubiera sido auy importante hacer un an6lisis ••• 

Tallo: lay caray!, ya as1 viendo con perspectiva, que es 

diferente a estar aetido ah1 ••• creo qua, yo estoy contento con 

lo que hicimos, primero, fue iaportante haberlo hecho, la 

principal critica y que yo .. hago responsable aucho de ello, es 

que no tuvimos continuidad en el trabajo, creó que ese fue 

nuestro principal problema¡ por otro lado tal vez, por nuestros 

inicios un poco tuera del esquema, de lo que era el cine en ese 

aoaento, no nos permitirnos experimentar con el lenguaje 

cineaatogr6fico. 
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4.3 Octubre y Teati110nio a la lua de la alternatividad 

La idea de octubre y Testimonio al realizar sus trabajos en 

el caapo, con los grupos rurales1 o en la ciudad con lo• 

distinto• grupos sociales marginados, d6ndoles voz, por carecer 

de ella en loa aass media, es con el objetivo de entender su 

problea6tica, a partir da sue propias axperianciae, conocer au• 

aolucion•• y posteriormente darlas a conocer a otros grupos con 

intereses coaunaa y a otros sectores sociales d• aanara lateral. 

• La Idea original -que aun prevalece- consiste en poner al servicio 
de aquellos grupos sociales que no tienen acceso a •dio alguno de 
c09Unlcaclón •slva, para dar a conocer su propio punto de vtsta 
acerca de las cosas y de su experiencia personal. En especial 
estil>Hos pensando en las c !ases rurales. 

Poner el cine al servicio de los ca1111eslnos suponla la 
pos lbl ltdad de que ellos conoc leran los prob 1-s de otros 
ca11p1s lnos y dar a conocer los propios a los sectores urbanos. Esto 
significaba ... crear la posibilidad de que el ca11p1slno pudiera 
protestar ante las clases d011lnantes por 11 exp lotac Ión de que es 
objeto (en una linea que podrfaaos considerar vertical), al a1sao 
tteapo que facilitar la coaunlcactón entre los campesinos de unos 
pueblos y otros (en otro tipo de linea considerada hor1Zonta1). 

La creación de esta posibilidad de coaunlcaclón •slva para 
las clases explotadas del campo t1ndrla cOllO últl• finalidad 
nuestra colaboración en su propio procHO de conclentlzaclón. A su 
vez, nuestra colaboración Implica un coaproatso total con sus luchas 
y con sus esfuerzos cot ldlanos de liberación y de cHblo ... • 
(Eduardo Maldonado). '" 

Da la •iaaa aanara en qua loe finea de la coaunicacidn 

alternativa no •• liaitan a dar voz a quien no la tiene; octubre 

y Taatiaonio t .. poco •• liaitan a ello, taabi•n est6n iabuidoa de 

la idea educativa, as decir colaborar a un raconociaianto da la 

_, realidad, da la toaa da conciencia aocial de loa grupos con 

0 • Ell\ra,11ta na llzlda por Alldris • Lu1111 para la Rewlsta otmct• 11 

l.. 011.C1t. p. zt-JD 
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quienes trabajaron, utilizando un discurso marxista. 

• .•. nuestro taller se propone utilizar el cine com un lnstru•nto 
al servicio de la lucha de los trabajadores por su -nclpactón, 
lnscrtbldndose en un proceso que en nuestro pals se h1 111ntfestado 
hasta ahora en forma espor6dlc1 y 1lsl1da ... •. (Edttort1l de la 
revista Octubre). "' 

Por otra parte, la coaunicación alternativa para que sea 

considerada coao tal, debe cubrir el requisito de la 

retroaliaentación constante de aansajes; en este sentido, octubre 

y Teatiaonio propician con su toraa de trabajo un intercambio 

constante de mensajes que incide en el resultado final, con un 

alto coeficiente de coaunicabilidad. 

"L• tde1 ortgtn1l de 11 re11tz1ctón de la pelfcul1 sobre los obreros 
de 11 construcción que nos h1bt1aos plantHdo, se fue aodtftcando y 
enriqueciendo 1 partir de lu expertenctu que surgieron del 
contacto y convivencia con los obreros de la construcción en su 
lu111r de trabajo, con sus f1111tltu y en su protesta en contri del 
s t st- exp lot1dor. 

Dentro del proceso de realización del corto, se mostraron a 
los obrerGs las copias de tr1b1jo sin editar. par1 que tndtcar1n 
cu61es 1cttvtd1des eras lu ús t1111ortantes dentro de su trabajo. 
Lu narraciones las hacen los ob~eros, 1 pesar de que se efectuaron 
coao entrevistas en función del guión original, resultaron t1n ricas 
coao lu túgenes, y en lugar de uttltzarlas com antecedentes de 
tnvesttgactón, se convirtieron en el esqueleto del corto•. ("Taller 
de Cine Octubre). '" 

Comenta Daniel Prieto castillo: 

oo•unlc•cl6n, •dio •• 
POdeaos observar que el caabio en las 

condicionas sociales, econóaicas, pol1ticas y tecnolóqicas del 

m Rey!st1 llctybn N1 11 Op.CJI. p. 2 

... •Janer de Ct111 llctybre. prllll'Qs trlbaios•, Reytsta Pct•n 1 1 l 
Op.CJI. p. 3·4. 

PRIETO Castillo, Dintel. "Qlscurso autgrlt1r!p y C11M1ntcact6n 
altenytllfil" Op.Clt. p. 12 
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pata, a principios de la d6cada da los eo•a, incidieron de fonoa 

directa en la desaparición del cine independiente. 

•. .• otra causa de la desaparición de Octubre y del cine 
Independiente, es que a nosotros nunca se nos ocurrió plantearnos el 
video, por una actitud generacional ligada al cine, Incluso a todos 
los "Octubres• ahora no nos gusta el video, es COlllO una resistencia, 
sin ellbargo creo que ahl si pudlllOS haber hecho algo en ese sentido, 
si nosotros hubiéra110s Invertido en equipo de video lo que 
lnvertlllOs en 16-, hubléra110s producido en video y después buscar 
los canales de difusión, hubHruos quizá sobrevivido, creo que es 
una causa objetiva ... • (lll'lllndo Lazo en entrevista para este 
estudio, Inédita). 

"Definitivamente el •dio del futuro a partir de hoy, de ayer 
es el video no es el cine, esto es un hecho •.• hay que entender una 
cosa, prects111ente en el •reo de lo que es la transformclón de la 
sociedad lo que 11111orta es el·. lenguaje cln-togrifico, no la 
cÚllra, la c'•ra arrlflex o la d•ra sony, ¿porque no uses la 
arrlflex ya no es cine? es falso, ¿porque ya no usas peltcula kodak? 
sino una cinta de video, ¿ya no es cine?, es falso, lo que hace a 
una producción ser cine es su lenguaje ..• • (Eduardo Maldonado en 
entrevista para este estudio, Inédita). 

Par todo lo anterior, ubicaaos al trabajo del Tallar de Cine 

octubre y al Grupo Cine Testimonio como una clara aanifeatación 

de alternativa de coaunicación en el cine. 
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Coao parte final da ••te invaeti9ación y para dar paso a nuestras 

conclu•ione•, ratoaara..,• la definición sobra Cine Independiente 

por no•otroa vertida. 

11 Cine lnd1P'ndlent1 ea oqyel 9111 de vner1 ideol cubre 

tre• ••pec;t;qet •• •1 reoligedg al warq•n di l• induatrio . •• •l 

re1li11dp qgn la clara intención de eer un• ggntr1p01icidn • la 

ideplpgla dpainante y pretcngig1191nt• •• genere y 11ADti1ne son 

1µ1 prgpige regur191 agpndaiqgs. 

Con esto quereaoa decir del cine en 9eneral elaborado al 

aargen de le induatrie, que por este sólo hecho •• puede 

con•iderar independiente. •ituaciOn que explica de al911na foraa, 

la aaplitud de aanifeatacione• conaideradaa por la aayar parte da 

loa critico• y ••tudio•oa del ~rea. Paro que puede no 

contraponer•• al di•cur•o que •o•tiena al •istaaa, y as en asta 

aantido qua a nosotros no• parece que auaatrs sólo una parta de 

•.1 l• independencia que debe conservar. 

Por al d ... rrollo de le hiatoria de loa colectivos d•· 

trabajo en al cine indapendianta .. xicano y por lo planteado por 
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ellos, ahora podeaos decir qua el "cine independiente• bajo al 

rigor de una definición, difícilmente pueda cubrir todos los 

requisitos; y que en la práctica se da aprovechando las 

coyunturas para producirlo, (entendidas éstas 

posibilidades que se dan dentro del sietema); 

considerado independiente, b4sicamenta a 

contraposición al discurso dominante, 

incluso como 

y que puede 

partir de 

ser 

Resulta obvio que se es independiente a lo establecido y si 

consideramos que la independencia de aanera ideal se posibilita 

en priaera instancia en el aspecto aconóaico, da aqu1 mismo se 

desprende que se tiene que trabajar al margen de los canales 

económicos establecidos (relación industria-Estado). 

Sin embargo, específicamente en el cine, ahora sabemos de lo 

costoso que resulta producir y lo dificil que es exhibir una 

cinta, si esto lo trasladamos a nivel individual resulta 

pr4cticamante imposible, salvo si •eres millonario de nuevos 

pesos•, o incluso, planteado como un esfuerzo colectivo en el que 

se da una aportación grande, mediana o chica, de dinero y se 

•u•a; en general, esta posibilidad no da resultado de continuo, 

sirve en ocasiones, para una o dos producciones y una industria 

cinamatoc;ir4fica requiera, coao se ha podido observar, de una 

producción y recuperación constante. 

Sin asta priaera condición, resulta dificil pensar en la 

~1 posibilidad de hscar plsnteaaientos ideológico• "libres", 

refiri•ndonos • la libertad de elección ta8'tica que tendría el 

autor de la obra; no obstante, la realidad· no resulta tan 
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••qu ... tice y 11• aociedlld•• en au d•••rrollo ven teniendo f oraa• 

de orvanizecidn y 9oblerno• que arrojan circunatencia• que 

p1n1iten, a vece• con reaerva, esta po•ibilided, e ••te conjunto 

de eventoa lo reconoce- como coyuntura aocill. Pod•1111• decir 

que loa 9rupo1 octubre y Teeti1111nio, trabajaron eprovachendo 

coyuntura• favorebl•IÍ en la medida qua la• fue poalble. 

111 t•ll•r da Cine octubre, aprovechó la poaibllid•d, que 

inclueo hoy, pen1ite el tr.bejo formativo del Centro 

Univeraiterio da Satudioa Clne11atoVr•ficoa (Clll!C), • pertir del 

e~ercicio de la libertad tnatic• y el apoyo directo en 

Mteriel•• y equipo, que co1111 carva de coatoa en la producción 

era una ayuda con•idarable, y coao alwmoa de la UHAll eran 

Mracedor••· 

111 Grupo cina Ta•ti110nio, vue en un principio raaliaó dos 

produccion•• apoyado por la •111111 de eafuarzoa individuales, 

teabi•n aprovechó la po1ibilidad qÜe •• dio en el centro Nacional 

para la Productividad. cuando •• cerró este cenal, realizó co

produccion•• con di1tintoa orveni111111 (Cantro de Producción de 

cortoutrajaa da Churubuaco, el INI, etc.). 

No podeao1 dajar da adlitir, qua una 1ociedad en deaarrollo 

preaenta con1tanta .. nte po1tur1a ante9ónica1, 101 di1tinto1 

vrado• d• ••tas, no• ha en1eft1do la hiatoria, no forzoeaaente 

finalizan en un conflicto abierto, la• ... de l•• vea•• •• 

~1 plantea una lucha dHi911al en la que la ideologia ... fuerta •• 

aenti•n• o cllllbi•, a partir da la fuarH vua l• da l• aoaptacidn 

o el rach1110 da au dlacurao. cuenta para ello con la enoru 
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po•ibilid•d que le proporcionan lo• ..... aedia• y las di•tinta• 

In•tituciones eocialas. Entonces, el papel del antagónico re•ulta 

una especie de catalizador que a la vez se provee de su propio 

aedio, de su voz. 

En este sentido, un realizador de cine qua se plantee un 

trabajo con caractaristicaa de critica aociopolitica en al pai•, 

encuentra una serie de dificultades a superar, aun a•1 lo• grupo• 

a que nos heaos referido, ae interesaron en hacer un cine da tipo 

docuaantal, que analizara la• relaciones al interno de nuaetra 

eociedad, enmarcada• estaa en un r6gimen claraaanta definido coao 

da explotación. 

LO• integrante• dal taller de Cine octubre coinciden an la 

intención da colaborar a la to.. da conciencia social, 

fundaaantada en •u discurso. 

A partir del tipo de cine (docuaental) realizado por al 

Grupo Cine Teetiaonio se define su forma de trabajo en al eantido 

de acarearse a loa grupos abordadoa en sus paliculaa durante 

largos periodos, logrando gracias a eaa convivencia una 

retroaliaantación de ideas y ganeralaanta aodif icando au aeque .. 

da trabajo preestablecido por la investigación previa. 

late proceso de ratroaliaentación de aanaajas insinuado en 

T••tiaonio, raeulta a6• cleraaenta identificable en la foraa da 

trabajo del Tallar de Cine octubre, iluatrado esto con el proceao 

~, dado con la pal1cula Loa Albaftil••· 

Para noeotros •• posible observar qua entra loe grupos 

octubre y . Taatiaonio axiatan a6a •iailitudaa qua difaranciaa, 
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ejeaplo de ello, es el que ambos llevaban a exhibir por si aieaoa 

sus cinta•, pero una diter•ncia clar• .. nte aarcada es que 

Octubre, co11<> parte de la exhibición, proponia debates con •U 

Pllblico da•pu•s de cada función. 

Tocio lo anterior nos lleva a prec¡untarnoa, cu61 podria ser 

la razón, si e• que exi•te sólo una, de que Teatiaonio alln se 

encuentre activo y Octubre haya dejado de existir. 

Pensaao• qua el punto nodal •• encuentra en el tundaeento 

ideológico qua loa nutra, con•idaraao• e• el aarxiaao en aeboa, 

aunque a•uaido de distinta aanera, Octubre en su toraa na 

radical, aanite•tado de continuo en sus .. neaja•1 y Te•tiaonio 

con una aeplia capacidad de adaptación a loe caabioa pre•antado• 

en la realidad. 

Al taller de Cine Octubre en esa poatura radical le fue 

iapoeible deaarrollar un proyecto da tipo econóaico qua le 

peraitiera subsistir, si bien ea cierto qua ye babien exi•tido 

elqunoa intentos a partir de otro• grupos y ••to• fraca•aron, a 

Octubre la historia le concede el beneficio de la duda. Taabi•n 

r .. ulta coapren•ible la extinción del qrupo, lueqo de que a nivel 

general se da un retraiaiento de la ideoloqia aarxieta que 

culaina con la de•aperición del bloque de los pateas aocialiataa, 

lo que lo• puso •fuera de aoda•. 

Aunado a ello, en el pe!• •e viva durante la d•cada de lo• 

ochenta• una iaportante cri•i• econóaica (•arcada por una 

devaluacidn con•tante) que incide perticularaente en loa co•to• 

de la prOduccidn cin ... toqr•fica1 y pr•ctica .. nte iepoaibilita la 
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producción independiente, afectando directaunte • Octubre, que 

para entone•• dejaba de integrar en su ba••• l• plantilla 

estudiantil del CUBC, y se .. nten1a al .. rgen de otros canales. 

Mientra• Teati1111nio aeguts una pol1tica de produccidn que le 

permitió sortear de aejor aanera la criais. 

La aparición del video y la fueraa que cada vez fue cobrando 

•ate, es otro factor de incidencia en el camino a seguir por lo• 

grupoa. 

Debido a la reticencia de Octubre para utilizar el video 

collO un a.dio alternativo, la continuación del trabajo con •u 

planteeaiento sociopolttico de origen utilizando ••te medio, se 

vio truncado. 

Taatiaonio por au lado, ha logrado adaptar su planteaaiento 

cineaatogr4fico a la realización en video, lo que le ha permitido 

aantaner•• trabajando heata la actuelided. 

Lo dicho en particular para 1oa grupos aueatra, reaulta de 

aplicación al cine independiente en general, que por otro lado 

deje enae~anzas de tipo social, no eole .. nte lollbles, aino 

nec••ariss en la resolución de la• contradicoiones social•• que 

se presentan en la nuestra. 

conaideraaos necesario un re•cate del Cine Independiente 

Mexicano, qua si bien es cierto para la aayor parte de sus 

intsgrantes ha auerto, eeo no lo eli•ina como un proceso que por 

~, ai sólo puede reaultsr valioeo y propoeitivo al estudio1 

generador e inspirador de nuevas foras• en el caapo de la 

coaunicacidn alternativa. 
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otru apreciaoionea 

Consideramos CWlplidos los objativoa de eata inveatigacidn, pero 

ahora aabe110a que el teas ea auy aaplio y pr4cticaaente obliga a 

analizarlo desde varias perspectivas, que no ataften a este 

trabajo, por lo que se hacen neceearios nuevoe eetudios. 

El cine independiente aexicano no ae desarrolló por no 

contar con el apoyo de los organisaoa aociales contestatarios al 

sisteaa (sindicatos, partidos politicoa, etc) porque estos, entre 

otrsa coaas, no tenian, y poaibl ... nte no tienen, una idea de la 

eficacia de los aedios audiovisuales y por lo tanto de lo 

iaportante que resulta au utilización. 

No podeaos soslayar que nuestra sociedad presenta adn serias 

contradicciones y que en algdn 110aento se prasentar4n coyuntura• 

eocial•• que involucrar4n • los aedios, refiri6ndonos al cine 

indspendiente, este deber4 tener la capacidad para incorporaras 

al discurso del llDmento. 

Dado que la industria adlo en ocasiones y a partir de sus 

intareses peralte o cierra el ingreao a loa nuevos cineastas. 

Resulta de vital iaportancia qua el cine independiante puada 

plantearse un proyecto aconóaico de tipo colectivo que lo coloque 

en circunatancia de coapetencia con la industria existente. 

Sabeaoe de loa intentos realizados a partir de algunas 

orqanizacionee (All&CINE, l'Undación Mexicana de Cineastas, 

Cooperativas, etc.), pero supone- que su interés priaordial no 

ae encuentre ligado a este fin. 
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Aunado a la exigencia •obre el c1111pliaiento de la Lay 

cineaatogr•tica que algunos cineastas hacen, tallbi6n resulta 

necesario que el organismo del Estado que regule la producción 

cineaatogr•tica, sea un organiaao ••• ligado a la cultura, como 

la secretaria de Educación Pllblica. 

Si bien es cierto que en el periodo de Echeverria ae dio una 

absorción da algunos elaaentoa del cine independiente, no podeaos 

negar la influencia qua asto• han tenido en el llamado •nuevo 

cine aexicano• en su intención de elaborar un cine de aejor 

calidad. 

De darse otra coyuntura que haga confluir a un proceso 

social con el cine, el video, o incluso la televisión y que 

puedan jugar un papel alternativo, asto sólo ser• posible de la 

aano del intar6a da las nuevas generaciones da cineastas, qua an 

este ao .. nto parece dirigirse ... al desarrollo individual, de 

artista, que hacia una preocupación de tipo social. 

• ••• al clneHta no quiere estar agrupado en nada y i 
la vez se siente parta da \Oda 11 sociedad y no ti- que 
depender ni da unos nt de otros, rul•nte al clneuta 
lndepndlente es Independiente, as muy cierto eso, H una 
figura rara, 11 una figura f•rte, una figura pensante, llM 
figura polltlca y ts una figura contestataria y 11 • 
artista, unos hacen cine c1oc .. nt1l, otros !lacen el• di 
flccl6n pero tocios tl-n esta poslcl6n di recllazo di los 
esqu9as tradlctona 111 porque ti- una perctpeldn que va 
lllls 111' di lo que est' establecido, no son .icllDs di todos 
modos, algunos esUn derrotados, algunos esUn retirados". 

lldu11rdo llaldonado. 
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A N E X O S 

Debido a la amplitud de la infor11aci6n vertida en las 
converaaciones con los cineastas consultados y una vez cubierto 
el objetivo de nuestra investigación, heaos querido anexar a este 
trabajo las entrevistas coapletas, con el fin de que el lector 
pueda toraarae una idea IM!s coapleta acerca de loa grupos 
investigados y aaiaismo puedan eer ótiles coao aaterial de 
consulta a quien resulte interesado en el teaa. 



Egtny!1h can Jrlntdad La .. rtq 
T1JJ1r • C!m Octubct 
IMlluda PAr 11pqÁNm Laca y !jcran!p Pitia 81m• 
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En Jos docYMntos sobre cine en los gut 11 Mncipna 11 taJJer dt Cine 
Octybrc. a dt~rtnr:t1 dt gtros grupos 1ndtR'ndt1ntes. pgr Jo •n•ral ng se 
Mncfgna a sus fnttqrantes lgoc s¡uf ocvrrt estp. auJ1n1s Integraban el t11J1r 
y cuales crin sys prfnctptles pcepcypactqnas 1ndiyjdu1les? 

- No se hablaba de los Integrantes porque era toda una fdeologla de la 
época, el trabajo colectivo, el Inscribir al Individuo dentro de una 
corrf1nte, COllO que 115 personas pasaban a segundo t4r11fno, eso puede ser 
Juzgado COllO ustldes quieran, pero 151 era. COllO r11ult1do de un proceso, la 
revista nuestra tallblln era resultado de una rtvfsta anterior que se llalld 
hacia un tercer cine, muy lntereS1nte, dt donde nosotros nos nutrimos para 
construir la nuestra y construir nuestro grupo, lo que en esa •poca se 
estilaba, era que los Individuos estiban Inscritos dentro de una sociedad y 
uno era producto de ella y por tanto no eran lllPQrtantes los notlbres ni 
destacar Individualmente. En el caso del taller de Cine Octubre hablamos gente 
de dlversl5 corrientes, estiba por eJ11111lo: Jon floldlllberg Karakovsquf, que 
despu•s de la revista , despu•s del taller ha tlnfdo un desarrollo polfttco 
fntereS1nte, pero desde entonces, aunque era el as Joven del grupo él ya 
pertenecfa a un grupo pollttco, ... •1 entró 1 la carrera de cine, estudió los 
cinco anos, fue una gente brillante dentro de la escuela pero ter11fnó la 
carrera y dijo adiós, o sea, puó cOllO las aves que pasan 11 pantano sin 
•ncharse, porque bueno, su Interés era •fnent-nt1 polftfco, •ilftlba en un 
grupo donde ttnlan una deter11ln1da concepción de COllO modificar o ca.o Influir 
para modificar 1 la sociedad, después de que el tel'llfnó su trabajo dentro del 
grupo SI constituyó el grupo de los "•pachas• 11 llAP con Cordera y otros ... 1 
otro participante era Alfonso Graff, el •10r del grupo, de origen burgu•s y 
todo pero el tenla Ideas socfallst1S, bueno tenla Ideas polftlcu, él era 
trabajador de petróleos llex !canos e 1 fue de los for..dores de 1 grupo de 
Tlcnlcos disidentes de PEllEX, era una persona •lnentl!tlll!nte polftlca o sea 
1ctfva1 otru gentes... Ar..ndo Lazo, y una servidora, que tlllb16n 
participaban en un grupo polftlco muy de la •poca, radical, IMIY clandestino, 
pero bu1no, nosotros pendbamos que por medio de el cine fbamos a colabor1ra a 
modificar 11 sociedad... Estiba Jaf• Tello que hllbfén v1nl1 de las 
Juventudes comunistas. Nos encontramos por un Interés ca.In de querer 
participar en el cine polltfca•nte, para hacer una especie de cine •flftante, 
con lo que no conUbamos es que ni los partidos ni los grupos politices tenlan 
una visión de como uS1r el •terlal 1udlovfsu1l pua el trabajo polit leo, es 
era una Idea nuestra y precln•nte por la Juventud nuestra (en el sentido 
polltfco) no tuvimos 11 capacidad de Influirlos suficientemente y tallbldn las 
condiciones generales, habla un atraso Ideológico grande en el pafs, de los 
grupos polltfcos, pel11bln todo, •nos el poder, las dtscuslones y lu luchas 
eran c11f SflllPrt 1 nivel Interno, con que nosotros nos salimos de ello, el 
Taller de Cine Octubre durante unos seis 1ftos funcionó bien, realmente 
h1cf1ndo trabajo colectivo, rt1l•nt1 fue un avance, crto que llevamos a cabo 
cosas que a ntv1 l tldrfco se hablan desarrollado pero no en la prict fc1,-
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porque por ejemplo: Jorge Sanjinés en Boltvia, se decla que tenia un grupo y 
todo pero él era la cabeza, el personaje destacado, buen cineasta, pero era un 
cineasta único con un equipo de colaboradores que incluso cambiaban. Nosotros 
nos 111ntuvi110S durante diga110s de 1974 a 1977 COllO grupo unificado, donde 
nunca hubo escisiones o broncas al interior, o sea, COllO trabajo colectivo 
funcionó y talllhién se hicieron cuatro películas como trabajo colectivo: 
'Explotados y explotadores', después 'Los albañtles•, luego 'Chihuahua, un 
pueblo en lucha', se comenzó el trabajo de investigación de 'Mujer, asi es la 
vida" que fue un trabajo verdaderamente colectivo, donde incluso los •lelllbros 
fui1110s callbiando nuestras concepciones a través del estudio, ese fue un 
trabajo .uy bonito, en un principio, por ejemplo: José Wolduberg estaba en 
contra de esas cosas de las .ujeres, cuando planteamos la tetútica Lourdes 
Gó-.z y yo de que habia que hacer una pelfcula sobre la .ujer, pues no se 
usaba, esos temas eran como dlstractores de la lucha politlca, tuvl110s 11Uchos 
ataques, pero ••• 

lo s11 que Ja lucha dg Ja .,1er no estaba conte1Rlada dentro de Ja lucha 
del grupo? 

- No, participábamos dos .ujeres en una situación llás o •nos 
subordinada, no estaba cont .. plada COllO parte de la concepción, ér .. os unos 
miembros totalmente anónimos, no importaba el sexo, ni el nomre, ni la 
capacitación diferenciada ... 

loo t1portab1 entgnces el reconocimiento? 

- No, esa es una situación importante, que a través de los aftas, por lo 
•nos yo• he cuestionado. Digo lo he entendido, aunque no me parece es 
llOtlvo de esta co~versac ión .•• 

Una d1 las tntenc1ones gue nosotrgs tene•s al revisar Ja historia del 
t11J1r. es tratar de 11eqar a conclus1ones del lpor qué dataron de funcionar? 
es posible que esta sea una de el1u . 

- Bueno, creo que es llOtivo de análtsls este asunto, tendria que 
revisarse para entender qué es lo que sucedia, porque era algo, por lo menos 
en el grupo nuestro bastante exagerado, el de perdernos en la masa o sea 
perdernos en la 1111sa general del 110vl11lento soclal-politlco y dentro del grupo 
tallbién, aun cuando éruos doce en sus Inicios, cOllO que no existia110s como 
personas, y de esa 111nera Lourdes y yo éra110s dos miellbros lliis ••. diga110s que 
los roles que se dan en la sociedad influyen en todos los niveles, y nuestro 
trabajo era subordinado, colllO el de las .ujeres, invisibles, subordinado pero 
no por los COllpafteros, subordinado por nosotras y desconocido por nosotras 
•lsMs, éra110s las que •..,rchareaba110s" y sin etlbargo no ap1recia110s 
públtca•nte ••• 

pero aparecen postertonwnte con •Muier. ast es la yida" lctertg? 

- Pero nosotras no aparecimos collO las directoras, el director era 
Ar.ando Lazo, Lourdes fue la asistente de dirección, precis111ente co.entaba 
hace ocho dias con Lourdes, de que cuando ella ve el crédito en la pelicula se 
sorprendió .uchfslllO, -lqué es esto? a •I nunca 111! dijeron que yo era 
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asistente de dirección ••. lo hubiera asumido con IRás... lo que pasa es que 
tampoco se 11e dio el crédito en ese 110mento-, fue hasta diez aftas después 
cuando se le dio reconocl11lento, que ya no era reconocl•lento ya no estába"'°s 
Juntos... la pellcula de "La 11ujer" se Inicio en 75 y se terminó hasta 1980 
cinco aftos después, y a pesar de que es el eJ111plo IRás claro de trabajo 
colectivo algo pasaba, se perdió la dirección ... talllblén se perdió el Interés 
prl110rdlal que podfa110s tener Lourdes y yo ... fue muy dificil convencer a 
todos de que ese era un tema 1111y Importante, cada uno propuso un tema, de 
entre doce temas se eligió el de "La 1111jer", hubo 1111chos ataques, hubo muchas 
cosas, entonces tuvl110s ,que estudiar, la verdad es que Al'llllndo LIZO estuvo 
siempre con nosotras, era la figura Importante, era COllO que necesitábamos la 
protección de un hombre para poder ganar nuestros argumentos, sin embargo 
gana110s, COllO la gente era serla y militante, pues todos estudiaron, como que 
de a fuerzas y se fueron convenciendo de la Importancia y utilidad del 
tema ... contlnua110s con la Investigación, en todo éramos colectivos, la 
fotografia era colectiva, la producción tallbfén, sólo la dirección era ~nlca, 
de An11ndo Lazo, desde entonces entendíamos la necesidad de que hubiera una 
cabeza a la hora del rod•Je, a la hora del montaje, aunque cada cosa que se 
hacia se dtscut fa y aunque esto hacia que el proceso se hiciera más largo, más 
pesado y todo, pero, no 11e parece que haya sido algo negativo,. .. es una 
experiencia jaiús vivida por otro grupo, se hizo bien, pero esto también 
produjo resentl•lentos, si bien en ese momento la idea era colectivizar todo, 
la formación personal de cada miembro era otra ... 

lla 1ndeoendenc1a propia de Jps artistas? 

-Pues en aque 1 entonces tampoco nos pensamos como art Is tas, era un 
trabajo no asu•ido y precfsa11ente por eso con mayores contradicciones,. .. de 
cualquier .. nera habla los resentl•lentos, las Inconformidades, de que fuera 
el NS capaz el que dirigiera, es decir,, si uno no tiene los argu11entos para 
convencer de algo el otro lo convence a uno o se hace una votación, éramos muy 
delllOcrátfcos, pero habla quienes no tenían los argumentos, no tenían las 
posibilidades de convencer a nadie pero que no estaban de acuerdo, todo esto 
resultó años después, en aquel mo111ento era todo euforia, todos queríamos 
trabajar asl, asi lo hicimos ... 

lera un gruop muy heterogéneo? 

- Habla un grupo que éramos provincianos, José Rodríguez, Javier Téllez, 
provincianos no burgueses, habla gente burguesa, co110 lloldelllberg y Graff ... 

lguidn o quiénes son Jos primeros en irse? 

- lloldemberg y Graff, pero no porque se fueran a disfrutar de su bienes, 
sino a la lucha polltica directa, a Graff lo empezó a absorber 1111cho la 
sección de Técnicos de PEHEX y se fue. Armando Lazo y yo nos mantuvl110s porque 
en los grupos polftlcos en que participábamos, supuestamente había un Interés 
de manejar los medios audiovisuales, para proselttar y esas cosas, ese era el 
objetivo del grupo, hacer películas que explicaran la realidad mexicana a los 
trabajadores •.. 

lnunca hybo entonces problemas respecto a Ja forma de tratar algún tema 
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y ga1 egtp fYICI 1 Ja POslrt UD 1 CIUll dt typtura? 

• No, fue un proceso muy interesante se dio de una unera llUY natural, 
real•nte nadie esUba110s muy conscientes de que ér&llOs de diversos grupos, 
aunque se v1v1a, fue algo .. Y arlldnico. Cur1osa•nte nosotros s111111re 
propus1ms t-s •Y generales, por eJ1t1plo: 'Explotados y explotadores' era 
una •nera de explicar la sociedad en timinos muy generales que lo •isllO 
exp11can lo •o1stu, que los •rxtstas, que los lenintstu, eran cosu 
generales; en el caso de 'Los albafttles' exp11dbams la situación de los 
alb1fttles, cdllo vtven, en qu6 condiciones, que no tienen seguro o servicios, 
etc, eran t-s generales, no tuv1.as conflicto en la lnterpretlc16n, en lo de 
11 11111jer 1111cho •nos ... 

l111st1d 11 cuast100111entg rtsP'cto a 11 trasctndench tndtytdual del 
traba to dt arthta? 

NI siquiera lo dtscut1.as nunca, slHpre era lqut6n hace fotografta? 
lqutén hace guión? lqut6n hice producción? de lo que h1cfamos 11as o 111nos bten 
cada cosa ••• h1bta un1 serte de c1r1ctertst1cas personales que favorecieron es 
tipo de tr1bajo colectivo •.• un1 especie de neg1ctón personal, que a los aftos 
uno lo resiente, yo resiento personaleente no aparecer en ntngdn estudio .de 
cine de n1d1, n1 de fotógrafa, n1 de productora, nt de directora... y 
participe tinto co.o los que si aparecen ... 

l.a¡tt 11nttmi1ntg crgs que fyt llntco en tt g ta•Hn se presentó en 
gtrqs 1nt1gr1nt1s del grypp? 

• Creo que s t... pero en ese t 1e11po no lo v1ms ... 

Lla trasc1ndenc1a del taUcr 11tab1 cgnte•l1d1. es decir. penHron en 
que Octybre de1ara escuela. que forwra a otros cineastas con un¡ visión 
s11t11r a 11 de ustedes? 

• Mira, en esto ... era resultado talbtén de toda una concepción de las 
cosu, nosotros 6rams herederos de 11 ldeologt1 de los c1neutas rusos, sin 
etllbargo de Elstnstetn se sabe, de Budokin y de todos ellos. nosotros no sé en 
que c1n1l esUb1ms que no lo consider4b1ms, pens4b&llOS que 11 escuela estaba 
asegurad• con que Arundo se quedlra en el CUEC, 1 d1r clases e Inclusive a 
Influir, pero lo prl•ro que veo cuando regreso de A.anta )' Arundo dando 
clases, veo los trabajos de lo 1lu.nos y eran tot1l•nte otra con, ni trabajo 
colectivo n1 n1da, eran 1rt tstas individua les )' n1d1 que tuviera que ver con 
te•s soct1les, yo• qued• •Y sorprendida)' aun cu1ndo se lo reclalllé, no era 
~na cuesttdn personal, era una cuestión soct1l, hubo un reflujo del .av111tento 
popular y obrero ..• 

ldt Qu4 aftp estaws b1bl1ndgZ 

·En 1974 con el Encuentro de Ctne·btlnoa•ric1no que se hizo en la Sal• 
C1rlos Ltzo, or91nlzado por el Mlestro Gondlez casanov1, fue donde nos 
constttut.as plibllca•nte, aunque )'I tenl&llOs ttapo tr1b1Jando, aht 
presenta.as el pr1•r nÜlllro de 11 revtsh, )'O • voy 1 A.anta en 1976, 11 
tenl1110s la reviste uhblectd1, tenla.as una tscHla pero no 6r .. 01 101 
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únicos, estaba el grupo Canario Rojo, habfa otr1s gentes que hielan cine 
Independiente, habfa un aleiún por ahl que se llama Leo Gabriel y los 
latfnoa11erfcanos, no sentfamos que 11 escuela era una cosa que nada iús 
tenfamos que hacer nosotros, eran las Ideas que ya se estaban dls .. fnando. La 
revista era parte de esta estrategia de crear escuela, era 11 difusión de las 
Ideas, cineastas militantes. Pero curiosamente esto no Influyó, cambiaron lu 
condiciones sociales, hubo una gran escisión de los grupos polltlcos y bueno 
ya no tenía función, creo que la gente lllás realista se dedicaba a crearse su 
propia fllligen cllllO artista del cine, nosotros continuamos asf, yo sigo 
pensando a estas alturu que n·o estuvo 1111, que estuvo bien, que se cu..,lfó 
una función pero éraos llUY inflexibles ... 
. • . aunque hubo este reflujo, sf hubo llOVl•lento 1..,ortante de chavftos que 
tenfan cfneclubes en las universidades de provincia, hubo todo un proceso de 
difusión de los noaterla leo tanto lat lnoa•rlcanos, COllO los pocos que se 
hicieron en México, que en 1..,ortante en ese 11011111nto y hasta 1proxl .. d1111ente 
1984 en que todavla habla una posibilidad y una necesidad de este tipo de 
111aterla1. De hecho ZAFRA se constituyó con las tres prlMras peltculas del 
Taller de Cine Octubre, lo negaran, lo aceptaran, lo que sea, pero con ese 
•terlal se constituyeron ... 
.. • ahora 1111! encuentro gentes que conocf en e 1 110vi•lento de hace 11Uchos aftos y 
• dicen -no van a hacer otra distribuidora, se necesita 1111terfal en este 
-nto de reflujo, de dispersión ideológica-, el reflujo es a nivel 
internacional donde los obreros esUn total01ente inermes y tienen necesidad de 
asirse a algo, pero ya no hay la distribuidora, ya no se hace un cine 
mi lttante •.• 

len este proceso de reflu1o a n1yel general se diluye Octubre? 

- A mi regreso de Rumania, se integran nuevos el ... ntos al Grupo, Rubén 
Rincón, Sergio Moreno, Alfonso Pérez Gravas, Pedro Raygadas, algunos pasaron 
de largo, ya antes se hablan Ido Graff y Woldemberg, hablamos terminado 11 
pelfcula de "La 111Ujer" y yo hice otra que se llamó "Brevlsi• historia de la 
Revolución Mexicana•, en 1980 Octubre se disolvió total•nte, se fue un grupo 
a integrar ZAFRA, se fueron Jorge Sánchez, José Rodrfguez y Carlos Julio 
ROfllero, otros colllO Javier Téllez y José Luis Marlfto se diluyeron en la vida, 
les callblaron los Intereses, se cuaron y cosas asf, se dedicaron a trabajar 
por su cuenta, quedallOs A-ndo Lazo, Jal111 Tello y Yo que segul1110s Integrando 
gentes al taller, pero lo que hacfHos eran colllO talleres teóricos, tenfamos 
un seminario sobre teorfa del cine, seminario sobre Bertol Brecht que nos 
parecfa una concepción 1..,ortante del cine •llftante, sobre todo talleres de 
economfa. Si fntegrallOs gente, pero como el proceso de hacer cine sin dinero 
es tan pesado, eso de hacer el cine de esa .. nera tan poco gratificante 
incluso ahora• espanta, cualquier pellcula que presentan ahora el realizador 
hace una fiesta, Invita a todo 111t1ndo, se da a conocer, le dan una 
trascendencia que ... lo a•r1ta este tipo de trabajo hacer c1ne es muy costoso 
en Hl'lltnos de esfuerzo y en tél'lllnos econ611lcos y nosotros deja11as pasar todo 
de noche, nosotros nos enorgul11cfamos y s1go orgullosa de haber presentado 
"Explotados y 1xplot1dores• a ll' en un rancho perdido de Veracruz, en la 
sterr1 de Chlhu1hu1, etc, pero esto en la sociedad no tiene valor, la de los 
per1cld1cos y del mundillo del cine ... el resultado de esto es que no 
1Xist1llOS, •• 
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l.cu61 con$1d1r1$ entonces la razón para que Octybre de 11 de funcionar? 

- la razón es que era un organismo Inadecuado para la sociedad en que 
estaba, si habla un reflujo en el movl•lento 
obrero, estudiantil etc, entonces la dónde Iba nuestro cine que estaba 
planeado, dirigido para sectores de ese tipo?. 

!ts d1cJr QUC $U cfnt obedec;fa 1 coyyoturas spcfa]IS y a) desaptrecer 
t!stas. t1odrf1 que deuoarec;gr? 

- No se si tendrla; el hecho es que desapareció ... No si! que hubiera sido 
teórlca•nte lo correcto, lo conveniente, lo deseable, pero el hecho es que la 
gente se fue Interesando en otras cosas, cuando termln .. os la pelfcula del 
petróleo casi todos los Integrantes del taller pertenecl .. os a un grupo 
polftlco deter11lnado, esa pelfcula que fue la ~ltlM del taller se hizo en un 
proceso IUY penoso, entre dividir nuestra 1111lltanch polftlca, que ad&Us aqul 
cabe decirlo, los grupos polftlcos, en concreto el grupo en que partfclpa110s 
tenlan una obstrucción en el cerebro acerca del uso de los .. terlales 
audiovisuales, tenlan sobre todo IUCho •ledo, se vela el poder de la 1 .. gen 
para convencer a la gente, los grupos polltlcos no querlan el poder general, 
como que les Interesaba estar siempre en la oposición pero no ganar el poder, 
clerta•nte con una pelfcula no lo vas a ganar, pero ellos temlan que con ese 
tipo de pelfculas se agudizaran las contradicciones y hubiera MYor represión 
para los obreros y Myor represión para el grupo polftlco y casi nos 
prohibieron pasarla ... y nosotros como grupo de cine nos paralizallOs; •• 

icr111 que ptro5 qrypps p111ron sttuactones sf1U1rgs? 

- No, eran diferentes, por ejemplo Canario Rojo desde 1111 punto de vista, 
se disolvieron porque e11pezaron a tener 111.is Intereses profesionales y 
econdlllcos que los polftlcos, que de alguna Mner• son polftlcos ••• 

lconsfderas que el c1r!e inscrito dgntro dp yo proceso soci1l v al lado 
de una O!'Qlnlzoclón oolitlca, l!Uese partldg. sindicato. etc, esU destinado 
a no tener fxtto? 

- Hay un caso exitoso en el uso de los Mterfales audiovisuales con 
fines partidistas, el caso de Carlos Mendoza, pero el que aparece es una 
persona, sle1111>re tenla uno o dos colaboradores, pero es 111, tiene la fortuna 
de aparecer casi con el llOVl•lento de lo que ahora es el PRO, fue IUY cercano 
en la forma de presentar sus 1111terlales cercano a un partido polltlco que no 
era radical, no era clandestino, entonces cayó muy bien su trabajo, se 
Integró, consiguió recursos para difundir sus cosas. Desde 1111 punto de vista 
profeslonal111ente era horroroso el 1111terlal, pero tuvo la fortuna y certeZI de 
acercarse a un movimiento que estaba naciendo,. .. y de hacer un materia 1 no 
como el de nosotros denso, politfcamente pesado. sino ligerón de acuerdo al 
.,11ento, era actua Jizado ... 

icyhdo desaparece dl9a10s gffclal•ote Octubre? 

- ... en el momento en que nosotros presentaos la pelfcula "la qul111era 
del oro negro' al grupo político al que perteneclams, con una propuesta de 
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difusión y que se espantan, sl111ple11ente no hubo respuesta, tenl19os y1 los 
contactos para exhibirla con petroleros, con sindicatos, con obreros, con los 
sectores us l111portantes de los obreros del pals, pero creo que la 
organización no estaba preparada para eso, ... fue una pelfcula que no se vio, 
se vio en sectores llUY pequeftltos, ••• Incluso hace unos meses con el conflicto 
kuwait-Irak, yo la veo y es una pelfcula vigente, Interesante, prl•ltlva, 
bastante prl111ltlva a nivel de lenguaje, pero hubiera sido útil y su difusión 
no se dio, porque habla las l1111ltantes personales, habla un eno1'111f! desaliento, 
ya no habia tal grupo Octubre, la pellcula se ten1lnó a jalones y el grupo se 
dispersó total1111nte, sl111plemente no nos reunl11as ms, pero no fue una decisión 
de decir: ya ten1in111as. Hubiera sido muy l1111ortante hacer un análisis ••• yo 
no tuve la capacidad de convocatoria para lla1111rlos a todos y por parte de 
ellos ta11111oco hubo Interés •.. 

ltrtb111rgn al 11111ro o cobtip de una 1nst1tuc1dn7 

- Nosotros trabaja11as 1111y ligados al CUEC, en el sentido de que eran 
111terlales y equipo del CUEC, pero toda la producción la haclams nosotros, 
con nuestros recursos personales, présta.,s, salarlos nuestros, etc,. Nos han 
criticado por eso, por no haber tenido un proyecto econdlllco, que creo fue una 
cosa l1111orhnte que nosotros no vl1111s sl11111re lo hlci.,s a la medida de 
nuestras capacidades económicas, nunca pensa11as en conseguir recursos ni nada, 
si estilba.,s en contra del sistema lcdtlo les lba11as a pedir? ••• a •i •parece 
una contradicción insalvable •.. y una cierta Inflexibilidad de nuestra parte, 
un1 Incapacidad de adaptarse a la rea lld1d, eso por un1 parte por otr1 yo 
considero sano tener principios. 

l.c6M preyaia Octubre 11 recypectciOn econówtca? 

- Como antes habla11as platicado 11 producción la flnanclába.,s nosotros 
con el producto de nuestro trabajo, lo deús lo dab1 el CUEC. P1ra 1979 y1 no 
ll!ra11as estudiantes, entonces se planteaba 11 necesidad de recuperación 
econdtllca, aparte de la separación de ZAFRA que tublén nos 110stró nuestra 
deflclencfl a nivel econlllllco, que no tenla11as un proyecto en ese sentido, 
entonces penSlllOS que la posibilidad de seguir 1111ntenlendo una producción 
regular er1 que los propios trabajadores se hicieran c1rgo de sus 111terlales, 
que produjer1n, hlci11as varios Intentos habl111as con grupos, •lneros, obreros, 
no recuerdo exactamente con cuáles, y aunque dijeron de nuestros llllterlales 
Interesantes y su naces ldad nunca hubo un apoyo econdollco concreto, por lo que 
segul110s produciendo con nuestros propios recursos, de hecho la pellcul1 de 
"L1 mujer• se ten1lnó ya sin el CUEC, pero no ha~la un proyecto plenillente 
definido. Talllblén pensibHos que con lo que se recogiera en lu exhibiciones 
resultarla un buen apoyo econdollco, pero tampoco resultó ta 1, eran muy 
1cl1111d1S las pelfculas pero las 1portaclones eran 1lnl111s, otra posibilidad 
que nosotros vl11as era acere1rse con otros grupos que talllbHn hicieran cine en 
una linea us o •nos sl•llar a la nuestra, por ej911Plo Cine Mlrglnal que para 
entonces ya era •canario Rojo" que hablan hecho algunu cosas butante 
Interesantes con los trab1Jadoru electricistas y ellos si hablan conseguido 
fl111ncla1i1nto, tuvlllOs un acerc11lento para lntercalllbl1r experlenclu, p1r1 
ver nuestros 111t1rl1les, pero en 11 prl•r1 exhibición no hubo ya mucho 
acuerdo, ellos nos 11astraron un 111teri1l suyo sobre unos tr1b1jadores 
agrlcol15 en Durango, sobre 115 cooperatlYls, nosotros le sentl.,s un cierto 
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sentido of1ci1l1sta, lo c<>11enta1110s y eso parece que 111P1d1ó el siguiente paso 
de acerc1111iento, aunque se dijo que nos reuniriamos hubo un aleja•iento en la 
práctica, el hecho concreto es que ellos estaban tr1bajando para Echeverrfa, 
esa pelfcula era la necesfd1d de 1mp1-ntar una pelfcula acerca de lu 
cooperativas por parte del régi .. n de entonces, y esa forma de producción 
ligada al estado nos alejó, claro que de esto nosotros nos enteramos hasta 
años después •.. 

•• . Un proyecto econó11ico, según el señalamiento de algunos excompa~eros 
del taller, deberla haber sido como una empresa, una e11presa redltuable, en un 
principio lo pensaos, antes de que yo fuera a Ruunia, hablamos bastante 
acerca de una distribuidora establecida, donde el 11ater11l tuviera un 
movimiento autónomo, que no fuéra110s nosotros •ismos los exhib1dores, que 
hubiera una cuota por cada 111aterial, pensíballOS (yo pr1ncipal11ente, era un 
proyecto mio) que podia ser redituable. Cuando yo regreso de Ru1111nia, para 
sorpresa mfa el proyecto habla sido llevado a cabo, pero sólo por un sector 
del taller que luego fue ZAFRA CINE y que co11enzó con las tres peliculas que 
tenia el taller, sin ellbargo Octubre no mantuvo una buena relación con ZAFRA, 
y aun cuando las peliculu se exhibieron pues es lo que nos interesaba, por 
diez anos aproxl11adamente, Octubre recibió de ZAFRA sólo 14 •11 pesos. 

lesto últilO fye t•ortante para el desarroJlo posterior del grupo? 

• Creo que no sola .. nte para el grupo, son dos concepciones 1111portantes, 
la dominante, exitosa y lo que fue luego el cine, en qué derivó el cine. 
Taller de Cine Octu~re se extinguió por eso, por no tener que lo sostuviera, 
s1 todo el tiempo habla que hacer un enorme esfuerzo para producir, para 
exh1b1r y aparte trabajar para v1v1r, eso hiela que lu fuerzas se •1naran, 
porque la gente tenla que trabajar y los que er1n menos Idea listas tenfan que 
Mntener una familia, no quedaba tiempo ni dinero para hacer la actividad de 
Octubre. Y digo que no sólo es una situación de Octubre, sino una concepción 
decadente del Idealismo a ultranza y la creación de b1stantes grupos COllO 
empresas, que supuestamente tenfan una parte recuperación económica realizando 
trabajos por encargo, y otra que realfzaria funciones sociales, la verdad es 
que se volvieron eMpresas de sector público o en algunos casos para la 
1n1c1attva privada y el proyecto artfst1co y cultural fue tanibién decayendo, 
esto es lo que subsiste. 

En el mimero 6 de sy reyista. publtc1n un articulo respecto 1 Ja 
neetuar1a recuperación ecpn611ca d&l cing lfinydq pgr A Lazgl. otro:; grupos 
establo intentando manetarse cowo npresa y sustentar un proyecto cyltyral. 
polfticg. etc. lustedes no quisieron sybtrse en ese ca1tón? 

• No qu1s11110s entrar en ese ca•ión, en perspectiva digo que fue una 
negación de la realld1d, porque lo pospus1110s, no queremos hacer e11presa, no 
quere1110s olvidarnos de lo social, vamos a insistir y a tratar de continuar 
este trabajo politico, consideramos aun con todo el reflujo de los mov1•1entos 
sociales que era muy necesario en ese mo111ento NS necesario un reforza1ento 
ideológico, para que real111ente cumpliera su objetivo histórico en la to111a del 
poder, yo ahora s 1go pensando que as i es, pero lo c 1erto es que 11 rea 11dad no 
correspondia a esto ..• Hicimos el intento de 111antener primordialmente nuestro 
trabajo polft1co de cine, y pensa110s que ahi podrfamos organ1nr para 
conseguir recursos, que podrfa110s tener el sustento 1deológlco-pol1tico y 
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... ese fue nuestro esfuerzo ... un esfuerzo muy fd11llsta, pero que no es un 
asunto de voluntades, sino una cuestión histórica y l!sta no estuvo a nuestro 
favor, de nuestros Idea les. 

A nivel general parece haber una falta de yisión respecto a Jo ppdergso 
AMI es el cine CQIO 1nstrl11@nto ideplógko. bastaria echar una mirada t Ja 
hhtor11 dgl cine 1ndepend1ente mexicano para con5tatarlo esto no parece ser 
contemplado por quienes dirigen los movtmientos politicos sociales. etc. ¿, 
gye Jo atr1byye5? 

- ... la sencilla explicación de que los grupos po11tfcos no tuvieran una 
Idea de cOllO usar los medios audiovisuales, o del poder que los medios 
audiovisuales tienen, nos lleva a una cosa muy coMpleja y IOUY l1111ortante: La 
clase d011lnante tiene conciencia de clase y la clase d011fnada no tiene 
conciencia de clase, o sea de los recursos que pueden avenirse para 110dlffcar 
su situación. En aquella !!poca habla la idea de hacer la revolución, una cosa 
un poco "locochon1'', es una cosa muy compleja de caniifar la sociedad, pero lo 
que si es una COSI muy sencilla y fácil de entender es COllO 1i clase si tiene 
conciencia y sabe cOllO Nntener el poder, aunque sean gente tan ignorante a 
veces, los 11felllbros de la clase d011ln1nte tienen claro que los medios 
audiovisuales son poderosisf110s y por eso los untfenen, hasta Televisa que 
ahl esU estupfdfzando a la gente y cOllO no per11ften ni un resquicio de otro 
nivel de conciencia, una ldeologla que al 11enos cuestione todo ese poder. 
Curlosa11ente los grupos po11tlcos que se supone sean la conciencia de la clase 
pues no tenian claro, si se explica, porque hay pocas publicaciones y todo 
eso, pero lo llÍS claro es la falta de conciencia, no es que no lo quisieran, 
sll!lpl-nte no se lo planteaban COllO necesidad. Esto es sólo una expresión 
social de las ll•ltaclones que en determinado 80lll!nto vive la sociedad, es una 
explicación poco clneutogrUlca pero asl es. 

En Ja fdt• de que lis necesidades obl1gan. lcws que podrfa haber un 
resurg11i1nto de esta cine? 

- Existen situaciones diferentes, por eje11plo el cine de Carlos Mendoza 
que a trav's de los aftos se ha untenldo por lo 11enos en este sexenio, pese a 
que ya no habla expresiones de cine pol1tlco, el trabajo de Carlos Mendoza nos 
demestra que es una necesidad social todavfa, que hay una posibilidad de 
expresión ... 

ltu piensas que asf cDllQ hay un reflu1o en el •yf111ento social. de 
h1b1r yo prqcesq sqcial ;1atdo irwdiatuente h1bria yni respyesta 
ctnnatogr4ftca7 

- Claro que si. precisamente ayer estuve en una reunión con cineastas 
chicanos, son un grupo social en los Estados Unidos que poco a poco han ido 
toundo conciencia de sus intereses, no dfga110s revolucionarios sino intereses 
COllO sector de la sociedad y ellos vienen a México para ver la posibilidad de 
hacer sus proyectos personales por los 11enores costos que existen aquf para 
hacer clnt, •fentras a ellos les cuesta una pe11cula 4 •fllones de dólares 
aqul les vlent costando COllO la tercera parte, por el costo de uno de obra, 
son 1111Presarlos, son cineastas que esUn en aquella otra linea que nos 
seftalaban a nosotros, pero al empezar a tener conciencia de sus Intereses los 
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planteamientos son bastante Interesantes, lo que ellos tratan de hacer es una 
expres Ión de su soc 1 edad, Para responder a tu pregunta, yo creo que es una 
necesidad no es ni de que quieran, ... en México se da un proceso y lástl111a, 
lllUY alejado de la realidad, curlosa111ente los que h1cet10s cine venl110s de una 
clase media burguesa y ni tan acomodada, nos pasa110s una gran parte de tle11po 
en el dese111pleo, pero con una aspiración pequefto burguesa aco1110dada lllUY 
grande, entonces COllO que no queremos ni ver lo que sucede y siempre hablamos 
de los confl fetos lnti110s del corazón, COllO en algún -nto lo señala Armando 
Lazo, cOllO en los rollos de la chava de si se ell!pleza a liberar, pero no están 
Insertos en el contexto .social, yo creo porque no nos hemos visto obligados, 
COllO todo está tan a letugado COllO que verdadera11111nte nuestra aspiración de 
cineastas de querer ascender en la escala social que trata110s de no ver porque 
sabellos que son te11as que le llOlestan al estado y si trata110s algo realmente 
•realista" en la 11anera de B.Brecht el sólo hecho de tratarlo es 1110lesto, por 
eje11plo: en la entrega de los arleles se premio la pelfcula la "Invención de 
cronos'', pero habla otras dos pelfcuhs 1111y interesantes "lolo• y 'El ángel de 
fuego" que trata la historia de una muchacha tragafuegos que es parte de 
nuestra realidad, que nos golpea, que todos los dlas está ahl, y "Lolo" es de 
un chavo lledio lull!pen, que son temas que 110lestan y tan 110lestan que no les 
dieron ni un pre11lo cuando mucha gente de 1 medio dice que eran las iús 
Interesantes a nlve 1 for11a l. Curlosa111ente, COllO lo tratallOs bastante en ·la 
revista de Octubre, aquellas materiales cinematográficos que más se apegan a 
la realidad son los lllás Innovadores, porque la realidad •lsma te va obligando 
a crear formas diferentes a las anquilosadas ••• 

.. • lSI hubiera la pos lbfltdad de un Taller COllO Octubre o COllO los 
grupos que hicieron un trabajo ligado a los movl•lentos sociales?. Lo que pasa 
es que el ideallslllO va en paquete, ldealfSlllO es talllblén no pegarse a la 
realidad, tiene dos concepciones, COllO dicen los clilslcos del marxismo: • .•. en 
su propia virtud lleva su contradicción y su antagónico ... " 
El Idealismo son unas buenas Ideas pero talllblén va ligado a la asimilación del 
calllblo. SI hubiera una coyuntura social l111portante se tendrfa que Incorporar 
el cfne ... es muy complejo porque no tiene una sola cara, por ejemplo: hay 
1111cha gente que en otro tle11po lla11arlamos oportunista ahora le llamarlamos 
realista, gente que cuando ve que el viento sopla pira un lado se va y lo hace 
bien, es contradictorio porque se puede decir, es que no son Idealistas 
real111ente no creen en el cambio, pues no, pero hacen cosas útiles, por ejemplo 
, la revista "Hojarasca" de tema antropológico, si uno ve el directorio es 
puro "niño bien" de Polanco y Las l011as, San Angel, y es una revista bastante 
Interesante y útil para los intereses de los indlgenas y son gente que antes 
estaba en el cine. Hacer proyecciones es muy dlftctl lo que podemos aprender 
de la historia es una riqueza de la que se puede esperar todo. 

Los ú]tjmos encyentrgs v forgs dg cine. ppr e1emolo Jos promqytdos oor 
Ja Fundación Mexicana de Cine1stas.. lgodrian considerarse p1rte de esta 
ul111laclón? 

- Que lástl11a que la realidad no sea la concreción de nuestras 
aspiraciones, uno quisiera que as! fuera, de hecho asl es el Intento, la gente 
que ha participado en estos foros son la gente que ha participado en el cine 
Independiente, lo que ah! era claro es que habla un Interés de tener una 
fuerza conjunta de los cineastas ante el poder, ante el estado y ante el poder 
económico, un poco COllO "sindicarse• para defendernos conjuntamente, esos eran 
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los plantea11ientos nomina les, la verdad es que tenemos intereses .. y 
individuales no tenemos siquiera Intereses de sector, en cuanto cualquiera 
consigue una pelicula o la prOlll!sa de una se les olvida todo el trabajo 
colectivo y ya no quieren saber nada, por eJe111plo una propuesta i111>ortante 
desde •i punto de vista y de aquellos que veni110s de otro tipo de cine, era 
modificar las condiciones de producción del cine, conseguir la lfbertad 
econóeica para conseguir la libertad en tdrminos ideológicos y artlstlcos, una 
de las propuestas importantes era la 110diflcaclón de la Ley Cln-togr.,ica 
pero no una modificación para llOdernlzarnos collO fue lo que se hizo hace poco, 
si nosotros conseguimos exhibir nuestro cine podriamos recuperar la inversión, 
Incluso pensando como Ypresarios, proponfamos la modificación para oblfgar a 
los exhibldores a exhibir cortometrajes, docu1111ntales o ficción, pero 
cortOlll!trajes, donde hubiera la posibilidad de que se fonnaran bien todos los 
cineastas, ya que nuestro cine tiene un nivel muy bajo, aun el considerado de 
alta calidad co•parado con el de otros paises, ya que salimos de la escuela, 
los que va1110s a la escuela, con lllUY poco oficio, una Manera de obtener oficio 
es haciendo cine y una manera de hacer cine es tener los recursos ... pensar el 
negocio del cine como una Industria, pero una Industria sana en la que si 
Inviertes 5 obtienes 10 y puedas crecer, tan sencillo COllO la regla del 
capitalismo, sin embargo esto no se puede cu11plfr en la industria 
ci-togr4flca por la variedad de intereses y por la estrecha visión 
capitalista de los Inversionistas, todo 1111ndo quiere ganar antes de hacer la 
pelfcula, Inflando presupuestos, cuando el Banco Cinematogr;(ffco se creó, 
tronó por esa visión de ganar antes de hacer y entonces ya no l11portaba que el 
producto fuera rentable y objeto de 11111rcado lpara qué? ya habian ganado, 
entonces tene110s una Industria verdaderamente infame con un ejl!lllplo horroroso, 
nada capitalista. Otra de las cosas que también exlgl111os era que se cumpliera 
la ley en cuanto a la exhibición de 11aterlal mexicano y extranjero, porque si 
nosotros exhiblallOs todas nuestras pelfculas cada vez podlamos hacer más y no 
cu.o sucede en la realidadque'cada vezes menos, alexhlblr casi puro 
.. terlal extranjero, no nos fo1"111amos, no hay crecl•iento de capital, va 
decayendo total111ente la Industria. En la Fundación apuntábamos a lo medular, 
hablamos aprovechado la experiencia anterior apuntando hacia algo total11ente 
cap Ita ltsta pero que nos daba libertad y eso también nos daba una apertura 
l11portante respecto a muchos grupos que no planteaban nada polft leo pero que 
nos daban una cierta influencia, credibilidad ante los otros cineastas. Bueno, 
eso era el Interés de un sector de la Fundación, de hecho el sector que más 
l111pulsó esta propuesta era de 1 taller docu111enta 1, propuestas concretas que 
Incluso al principio de este régimen fueron retoudas y reelaboradas para 
asegurar el •Yor control del cine, con nuestros propios aportes. 

tontinya entreyhta a Trintdad Langar1ca 
15 de NYQ de 1993 
!Mx!co. D E 

· • Del primer plant11111lento que uno se haga de que lugar quiere ocupar 
dentro de este universo cln111atogr4f!co, pues ha habido resultados, quienes se 
plantearon en un principio que eran artistas Individuales y querfan un 
desarrollo Individual, pues lo han logrado, son los individuos, los artistas: 
Paul Leduc, Jorge Fons, Rlpstein, en los antiguos, en la generación siguiente 
los ~ria Novara, Joskowtcz aunque no es logrado o no 'pelado" es llás fonudo 

. por el ;trea ac1dé111lca, Hel'lllOSlllo, pero ellos se plantearon desde el principio 
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que eran una persona, un artista Individual que queria realizarse y en ese 
sent Ido lo lograron, uno puede decir que es 111ejor o peor en ese sentido lo 
dice todo mundo, pero que se reconocen nacionalmente son "oseares•, Diego 
ldpez Tallblén estuvo en e 1 grupo Canario Rojo. Hay una serle de factores 
individuales que permitieron que esta gente se desarrollara Individualmente, 
ser sobrino de Diego Rivera no es gratis, digo no es algo que se pueda 
soslayar. Pero dlg1mos, si hay un plantea•lento diferente entre l• gente que 
trab1jaba en grupo, por ejeftlplo: Maldonado es Maldonado, reconocido 
docu11entallsta, pero su planteaiento era como colectivo, los de Canario Rojo, 
eran dos prtnctpalMnte·que eran Héctor Cervera y Carrasco Zanlnl, a ellos no 
se les oye collO cineastas, se les conoce como e111>resarlos, polttlcos, etc, 
pero no COllO los cineastas, artistas individuales, por más que ahora hacen 
11111chos esfuerzos de ser artistas. 

l crees gue a Maldonado Je ha interesado dejar escuela en esa fgny, de 
trabaijr en el cine independiente? 

- No, de hecho fue 111estro en el CCC, él que se planteó un trabajo 
colectivo, Igual que Al'lllndo Lazo, las gentes que han salido de sus aulas han 
sido Individuos, Marlsa Slstach, toda la gente que ha salido. Las ~lt iiaas 
generaciones de cineastas han salido de estos cineastas que se plante1ban cine 
colectivo, Incluso alu•nos directos. Por lo 11enos en Al'lllndo Lazo, desde 111 
punto de vista, COllO que tenla una gran timidez de h1cer el planteamiento 
real, en el caso de Aratando Lazo que fuimos tan estigmatizados en el Taller de 
Cine Octubre por radicales, estuve en su clase alguna vez, y no se atrevia a 
•ne tonar ese t tpo de cosas ... la escuela que se pudo hacer se hizo en la 
práctica, con gente que le interesó que le gustó y que bueno que fueron 
seguidores y que en algún momento serán utilizados en algo colectivo, pero no 
con un planteamiento claro; en el caso de llAldonado, andaba en una cosa ... 
11fstfca, nada tenla que ver con el cine que hizo y ha hecho, entonces no hubo 
un1 escuela, en la escuela de cine, pero es curioso porque me he encontrado a 
través de los años a 111Uchos jdvenes muy l111¡Jres tonados por e 1 traba jo 
colectivo, Me da mucho gusto que gente Jovencita que no se dedican a cine se 
Interese, como que se hizo una especie de escuela pero no se ha pensado en la 
práctic¡, no son grupos de cine, son grupos de otra cosa ... algo no logrado, 
lo que pasa es que como hemos dicho mucho, es que e 1 grupo también se dio en 
ciertas circunstancias muy claras, ahorita incluso me pregunto ¿cdtno pueden 
vivir los jóvenes sin esperanzas?, s In posibil id•des práct teas de hacer cosas 
trascendentes, sin elllbargo es algo que está ahf. 

lSe podr1a dar un resurgimiento de este tipo de traba 1o con la actyal 
fontacidn de los cineastas 16yenes? 

Creo que no, si esta experiencia que se vivió por este tipo de cine, el 
trabajo colectivo, que bueno, es quieras que no el cine es un trabajo 
colectivo, creo que no hay una consecución, no hay una experiencia acumulada 
hoy en ese sentido, porque dentro de las 11tsmas escuelas de cine la enseñanza 
se va haciendo cada vez, supuesta•nte más técnica, por lo •nos con la 
Intención de que h•Y• un 111ejor •nejo de la Ucnlca y un •nejo de las 
tHliticas diga.as más Interiores, personales, 11ás que se desarrollen COlllO 
creadores. COllO si el poder captir 11 re•lldad de una maner¡ sensible no fuera 
tallblén una fol'lll de desarrollo creativo y parte de un desarrollo individual, 
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en las escuellS colllO que se opone, el desarrollo Individual y creativo 
1rt1stlco con la posibilidad de captación sensible de la realidad, cada vez 
hay una Inclinación mh hacia cineastas lndlvldu1les y se pone COtllO algo 
neg1tlvo, COllO algo no deseable la posibilidad del trabajo colectivo, de una 
concepción del trabajo colect lvo, colllO que se desprecia un poco, por lo tanto 
las generaciones .Us nuevas no van por ahl, en lugar de asimilar y trasponer 
la experiencia pasada, se quedan ahl. 

lHacer un· traba 1o colect fyp. pgro adeMs hacerlo fuer1 de Ja tndystrfa? 

- Bueno, yo no sé si eso sea un plantea11lento vigente, c090 bien 
dlscutl111os por ahf de los anos setentas, ochentas, sf uno quiere hacer cine 
lo f1111ortante, lo Interesante ser fa tONr la Industria, no permnecer 
urglnal, porque la llnlca posibilidad real de Influencia sobre un pllblfco 
a11111lo esU en la Industria, por eso en la fundación uno de los objetivos era 
fort1lecer 1 Industria, para estar nosotros dentro de ella, o SH, lqud 
gan1rfa110s con ser urglna les y que nuestro cine no se vea?, de todu Mneras 
la situación es que el cine casi no se ve, el cine de cineastas 11exlcanos, se 
ve R1111bo, etc, cine extranjero, pero dlgaJllOs uno de los objetivos de los 
clneast1S Individuales, Individualistas, e111>resarlos, revolucionarlos, serfa 
tour la Industria, por todos ellos, un objetivo serfa estar dentro de la 
Industria, tener una práctica constante, un desarrollo artfstlco aunado a eso 
y •una lan•' para seguir haciendo • 

• • • Ustedes preguntaron Lgué si esta cgncoRctón del traba fo colect!vg 
babia tentdg una consecyción en Ja re11fd1d arestnte? 

- SI, si la tuvo, ahora que 111! acuerdo si, a partir de la Fundación 
Mexicana de Cineastas donde ya se dijo en tdnlnos gener1les los objetivos iús 
l1111ortantes, por lo nienos desde mi punto de vtsta, dentro de 11 •lsu 
funda e Ión se creó una cosa que se llamó T1 ller documenta 1, que era un1 
cont lnu1clón del trabajo co lect lvo, desde luego una servidor•, Arundo lazo y 
otras gentes lnbuldas del esplritu anterior nos Interesamos en contlnuu con 
esto, porque del taller de Cine Octubre se ha hablado de llS cosas que 
produjimos, que si la revista, que si la pellculas, que si la distribución, 
exhibición, pero una cosa Importante tallblén era la foruclón de nosotros, en 
el Taller de Cine Octubre sle11pre hubo seminarios, lo que lllls nos unla eran 
los seminarios, se•lnarlo de ldeologla, se11lnarlo de historia del arte, de la 
cr11clón artlstlca, de las corrientes artlstlcas iús lnrportantes, un seminario 
de Bertol Brecht que duró collO cuatro o ctnco aftos, o sea que era constante el 
estudio, y bueno en este Taller documental de la Fundación, lo que nosotros 
proponflllOS prectsaEnte era 1111ntener la for1111clón constante de los cineastas, 
un1 foruclón teórica, porque bueno en nuestra ch111ba, en nuestrlS pelfculas 
que haceeos hay una fonnaclón constante de nuestro oficio. Dlga1110s que es 
l1111ortanh esbr sle11pre trabajando y estudiando, por eso se creó el taller 
doc-ntal, que tenfa esa finalidad principal, discutir nuestros proyectos con 
uyores puntos de vista, la poslbtlldad de que otros cOlll'afferos opinaran, la 
posibilidad de colaboración y apo19 entre los proyectos 11fs1110s, y luego 
t111blfn la posibilidad de negociar por unas condiciones para 11 creación de 
docu•ntales en el pals, pensando en los recursos que en este pafs hay y que 
nlda iús se dedican a 11 ftcctón, nosotros tennos derecho a una parte, era la 
concepción del tr1bajo colectivo, el de pensar que un ente colectivo tiene una 
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uyor fuerza en todos los sentidos que un 1nt1 lndivldu1l, 1ntonc11 si habla 
una consecucldn. Piro bueno, por una serle de probleus digamos pslcoldglcos 
d1 algunos de los •lembros, • atrevo a decirlo con toda seguridad (en aquel 
entonces apenas lo sentla y lo que pasa es que yo estoy ul, ahora tengo plena 
seguridad) de qu1 habla algunos Integrantes que tenlams probl111as no 
resueltos y venia.as a solucionarlos al Taller y crean una S1rl1 de •grillas" 
qu1 hicieron qu1 decayera, para eJlllPllflcar dlga110s: la Incapacidad para 
enfrentar al poder, o 11 Incapacidad de trabajar con 11 poder '1 bueno, ver 
f1ntas11s al Interior, pensar que en el Interior habla tallbl6n el poder, o 111 
11 coordlnacldn, en la cual p1rtlclp6b1110s Al'lllndo Lazo, yo, el uestro 
Rovlrosa que tenla una funcldn c.- de patriarca '1 todo eso, pero de todos 
uneru el fantas• de Octubre segula estorb6ndoles en varios sentidos, ce.> 
r1present1clón del poder '1 ce.> ... naza ld1oldglca, entonces hubo una serle de 
gl'lllas, yo person•l•nte dije: COllplMllso, no quiero saber ús di probl-s, 
• hubiera gustado que contlnu6ra.as con los s•lnarlos, que si dlscutl6ra.as 
los proyectos, pero no este tipo de cosas, para •I no tenla cavidad, yo• 
r1tlr6, pero se contlnud una cosa muy Importante, ya fuera de 11 Fundacldn 
pero paralelaunte se habla creado 11 Federacldn de Cooperativas d1 Cine, se 
criaron cooperativas de esto fue r11ponsabl1, dlg1110s creador, Sergio Olhovlch 
qui con toda su confeccldn Individualista, tuvo el acierto de pensar 1n el 
trabajo co lect lvo de una •nera iús profes lona 1, hacer cooperat lvas qu1 
uniendo los esfuerzos t6cnlcos, de realizadores, etc, posibilitara la 
r111lz1clón de pelfculas. Por eje111>lo: habla la Cooperativa Conexldn, donde 
eran puros técnicos, llu•lnadores, e16ctrlcos y habla la Cooperativa José 
Revueltas donde prlnclp•l•nte son r11l1Z1dores y asi ha habido varias 
cooperativas hay varias cooperativas, entonces, bajo ese esplrltu de trabajo 
colectivo y tallbltn de hacer cine de una •nera cooperativista, se planteaba 
un proyecto ce.> de ficción diga.as, todo mundo participaba sin cobrar y 
cuando 111 pelfcula SI v1ndl1ra se recuperara, s1 Iban pagando los -luuntos 
a cada uno, • parece una concepción llMIY Importante, muy lnter1sante, posible, 
factible, SI han hecho muchas pellculu bajo esta fol'lll de trabajo, exitosas 
por cierto algunas, y bueno es una consecución del trabajo colectivo, . ce.> 
facilita ms 11 desarrollo. Del Taller Documntal de la Fundación Mexicana SI 
constituyó una cooperativa que 11 ll- Salvador Toscano, una cooperativa de 
doc-ntallstas qui desgracl1daunt1 por lo •Is.a que c-nu al principio, no 
11 ha podido desarrollar, en r111fdad 11 reflujo social que se ha •nlf1st1do, 
SI ha •nif11t1do de una •nera Individual en los lntegl'antes di la 
cooperativa, no hay un enfoque suficiente ... 

l.séM Jps tnt1arant11 dt 11 fyndact6n7 

SI, pero diga.as, ¿cd.a los flccloneros o 11 Jos6 Revueltas esUn hace y 
h1c1 pellculu? •l1ntru la Cooperativa Salvador Toscano 11 cuesta ce.> dos 
allos constituirse 1191l•nt1 cuando debla ser un proceso de tres cuatro •SIS, 
yo por 110 tallbltn • self, yo clt6 a las prl•ras reunlon11 donde vi qui a la 
cooperativa Iban cuatro gentes, • va a tocar el •Is.a trabajo que en 11 
fundación, organizar y no SI cuanto y adeMs para que no 111 reconocido ... 1n 
fin 

l.qut pu6 c;gn sya •t1rf1J11 qandq al df1Mlg 11 t11J1r, gpndq 11 
yytlq blMQZ 
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• Al'lllndo quedo a c1rgo de un1 parte de ellas, no fue nada oficial, sino 
si1111l-nt• como sl1111111r• la casa de Af'lllndo era el lugar donde se guardaban 
las pellculas, asf se quedaron. el tiene "Explotados y explotadores•, 
"albaftllu', tiene 'La •jer', la del petróleo creo que la tengo yo por una 
casualtdad, alguna vez se la pedf para exhibirla, • la prestó y se quedó ahl. 
No esUn guardadas en condiciones adecuadas para las pellculas, las •fas 
'Brevfsf• historia de la Revolución Mexicana• y la del petróleo esUn en el 
sótano, que es un lugar holMdo que posiblet11tnte se van a destruir, pero no hay 
.. nera ... Las pelfculas que tenla ZAFRA, en el trabajo de distribución fue 
adquiriendo •chas pellculas, las nuestras de pronto decfan que ya no las 
pedfan, hace unos cuatro aftos nos regresó las coplas deshechas y tallbl4n 
quedaron en casa de Af'lllndo y ZAFRA ya no las tiene, donde si se tienen todas 
las pellculas bien y se pueden conseguir es en la Fllmteca de la UHAM, tienen 
unas coptas pienso que visibles de cada una de las pellculas. 

Cgnstdtrtndg QUI Ja fi11At1c1 1y1ntu1lMnt1 11h1b1 y a.otra r1cyrsps CQD 
las •1fcyl11 dt Oc;tubre. l.cdlg 11 u1u1Jy1 tl asunto dt Jps recyrsqs 
•n1radp1 pgr Ja 11htbtctdn di 111 g11fc;uhl1 

• En general no, sf11111r• ha sido com que de la buena onda y hay que 
favor nos hacen con exhibirlas en un úblto p~blfco ... si cuando tenfams un 
grupo, sf cuando tenlams necesidad de recursos para por lo •nos •ntener y 
C011Prar coplas nuevas, no cobraban, a~.ora que el grupo esU disuelto y que 
acleUs tenems com •cho temr al dinero, lque horror! vayan a pensar que yo 
collre y • quede con ese dinero pues •nos, •jor no se habla del asunto, sf 
tengo la copla y s trve, pues p4sa la ... 

lts una ts•t• dt tH1yac14o ctrcunstanctal? 

• Asf es, Yo si he cobrado, cuando yo exhfbla sfnrpre pedla una 
colaboración, por ejelllplo 'La •Jtr' se exhibió bastante en una escuela de 
medicina de •Jtres, no se porque, gustaba •cho • la pedfan •Y 
constani.tnte, ese dinero se quedó en unas cajitas cam de tendero espaftol y 
cam Yo no querfa tocarlo porque no era •fo, pues ahf esUn los billetes de 
cien pesos, que en aquel entonces era •cho dinero y ahora es com una 
•nedfta de cien pesos •.• 
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Naci en Chihuahua, Chihuahua, vivi hasta los veinte aftos ahí, luego en 
el Distrito Federal, estudié prl11ero derecho, tenalné la carrera pero no 11e 
recibi, después estudié cine en el CUEC de la UNAM, al salir empecé a dar 
clases en el CUEC y soy iiaestro hasta ahora ahí. 

¿90 qué año wiezas en el CUEC? 

- En 1971 

ly cOIO profesor? 

-1976 

lppr gud estudiar cine? 

- Bueno, porque me gusta el cine, aunque pudiera haber 11111chas razones 
teóricas, que si el poder de la l111gen, etc, creo que es por un gusto, no es 
COllO un ca.unlcólogo que se plantea cu61 es el 111edlo más eficaz, creo que es 
iús porque eso 111! gusta, no creo que sea una razón tan racional, aunque 
pudiera haberlas, que es el lenguaje iús 110derno audiovisual, el poder de 
realidad de la l111gen, la capacidad de testimonio que nlngdn otro .edlo tiene, 
captar 1111y en vivo lo que sucede, etc... creo que esas son elucubraciones 
posteriores a algo que ya esta predetenalnado por un gusto. 

- El grupo se forma en 1974 por estudiantes de cine del CUEC a raiz de 
un conflicto interno acadétlllco con las autoridades y por otro de una 
influencia que era fuerte en ese ti911PO en México, sobre todo en los setenta 
de 1 nuevo cine latinoamericano y el efecto del 68', los movimientos obreros 
de electricistas, ferrocarrileros, colllO que ese era el marco en que surge, 
pero era un grupo de estudiantes de los cuales, bueno, el grupo después calllblo 
mucho, actual11ente y hasta el últlllO momento que el taller funcionó 
activuente sólo queda1110s tres: Trinidad Langarlca, Jaime Tello y yo . 

.. • En la prl111era etapa, en el sent Ido de experiencias agradables o 
gratificantes, hubo muchas, porque hubo un contexto en el que ese tipo de 
planteamiento, es decir el planteamiento de un cine polftico, que Intentaba 
ligarse a la lucha de los trabajadores, que Intentaba ser Instrumento de esa 
lucha, etc, en ese 111011ento, en los setentas tenia un •reo favorable, sino de 
un desarrollo grande por lo menos de ser bien acogido y en ese sentido era muy 
gratificante la experiencia. Esa prl .. ra etapa en el sentido de una 
experiencia satisfactoria, creo es· 1a mh sat isfactorla, después calllblo mucho 
la situación del 111edlo cineMtogr6ffco, no sólo ldeológlca•nte, por decirlo 
en una frase: el cine militante pasó de 1110da, ya no era, ya no es desde hace 
bastantes años lo que esU de moda ni en lat lnoalllérlca y por otro lado la 
crisis hizo que el costo del cine aun en 16- y aun en este cine muy pobre, 
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docu•ntal,etc, se volviera excesivo, entonces se ll•ltaron mucho las 
posibilidades de producir cine que no tenla una recuperación econdlllca, es 
decir que no tenla salidas cOlll!rclales para la recuperación. El plantea•lento 
del Taller que era desde sl1111Pre: no buscar esas salidas co111ercl1les, buscar 
otras forus de recuperación, que eran sobre todo a travl!s de organlzaclonas 
polltlcas y sindicales, de Izquierda, tratar de que esos órganos fueran los 
productores y distribuidores del cine, que por ahl se pudiera recuperar o 
11antener por lo •nos una actividad, yo creo que este plantea•lento (digo, 
puede ser que en el futuro se vuelva a abrir la posibilidad) fracasó, COllO que 
ese lnterl!s no exlstla en las organizaciones o las organizaciones no tienen la 
fuerza suficiente, yo creo que si era posible en tl!rmlnos •terlales, nosotros 
lo dljlMOs muchas veces. un sindicato coMO los electricistas o los 
telefonistas es una red nacional de distribución y cOMO esas hay imchas, pero 
creo que no hay la conciencia de esa situación y hoy se ha vuelto ús dificil 
por esto que decla de los costos, un cine sin •rcado con costos muy altos y 
por otro lado con la c011petencl1 del video actual•nte, que tiende a derivar 
todo este tipo de trabajo docu•ntal, testimonio, lnforutlvo, que se hacia en 
el cine de 161111 tiende a derivar hacia el video, que supuesta•nte es ús 
barato y que supuest-nte va a tener tús posibilidades de difusión, yo creo 
que actual•nte no es asl todavla. o sea, no es real que el video tenga 
•yores posibilidades y esos •nores costos, pero pudiera ser que si llegara a 
serlo en el futuro y que efectlva111ente el video 1brter1 una posibilidad •yor 
en ese sentido, aunque •nor talllbll!n qutz• por un tiempo en cuanto a la 
calidad del registro por un lado y en cuanto a l• durabilidad del registro por 
otro lado, que en un cine COllO este, testlMOnlal, docu•ntal, pues la 
durabilidad del registro es muy Importante, es decir si un video en quince 
aftos ya no existe pues no tendrlaMOs ahora el •terlal que teneMOs de la 
Revolución, del 68', de una serle de cosas, pero la tendencia es hacia que ese 
trabajo se vaya al video, esto ha lt•ltado mucho, creo que en ese sentido la 
parte final aunque no es algo cerrado hasta hoy, pero el hecho de que el 
taller este en Inactividad por lo •nos, responde a toda esta situación de los 
costos, del video, de un calllblo en la cultura, ús orientada, •s alejada del 
planteulento de un cine •llltante, polftlco, Incluso a un hecho muy evidente, 
que es el que al salir nosotros de la escuela, y todavfa durante algunos aftas 
•ntuvlms cierto 1splrltu estudiantil poro con los aftos deflnltlvaMnte te 
enfrentas a un probl- del •dio, de una profesionalidad, etc, que vuelve •Y 
dificil untener una alternativa asl, pero •ntenerla solos, es decir, si el 
proyecto tal COllO era orlgln1l•nte esa vinculación con las organizaciones, 
etc, se hubiera dado, bueno eso serla posible, es decir se podrla seguir 
produciendo, difundiendo, etc, pero solos COllO un ndcleo de cinco o diez 
gentes no es posible que te plantees un cine que es critico, que por lo tanto 
el stst ... no le va • dar canales de difusión, que nadie lo va querer producir 
porque no va a ganar ni un cinco con eso, o sea que no tiene.posibilidades, si 
no es en ese plantea•lento Ms organizativo polftlco de la Izquierda, un cine 
com este no puede existir y creo que esa es la situación hoy y del taller ... 

.. • Otros grupos han existido y han desaparecido, por ej1t1plo el grupo 
Canario Rojo, que en un tl1111Po hicieron un cierto documental de testlmnlo, 
lucha social, etc, y que ya no existe coMO tal Canario Rojo, aunque los 
Individuos siguen existiendo pero haciendo otro tipo de trabajo. El Colectivo 
Cine Mujer existió dlgams dos o tres aftas, algo asl real•nte nunca se 
consolidó COllO un grupo, Incluso 11 grupo de Eduardo Maldonado el Grupo Cine 
TestlMOnlo, r1al•nt1 no es un grupo, es él COllO un director que tiene gente 
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con 11 que trabajaba constante•nte y que incluso últ i111•nt1 ya no, collO 
Bojórquez y un sonidista, pero no era propla111nte un grupo, era el trabajo de 
él COllO docu111ntallsta, posteriorMnte, en el sentido de un cine ca.> el 
nuestro, dlg1110s ús polltlco, quizá lo tús interesante es el trabajo de 
Carlos Mendoza, que ha hecho cinco o seis trabajos en esa linea docu•ntal, 
critica, polltlca, etc. El de Salvador Dlaz, que es otro egresado del CUEC, 
al Igual que Carlos Mendoza, que ta..,lén tiene dos o tres pellculas en ese 
sentido y en un sentido ús cercano 11 del taller, no recuerdo iús, aunque hay 
cineastas que tienen alguna pellcula lniportante en ese sentido, ca.i Paul 
Leduc u otros, pero qu11 no es un trabajo constante en esa linea. Osear 
Menéndez serla otro que tiene un trabajo Incluso llás largo que nosotros en un 
•lsmo sentido y en otro sentido si hay un trabajo Importante en el cine 
documental, digamos el trabajo de Nicolás Echevarrla, de todo lo que se ha 
hecho en el INI, que es un trabajo docu•ntal IMportante, y en otro sentido 
más a1111>1lo, tampoco son grupos pero si hay realizadores que tienen toda una 
linea de trabajo no polftlco sino lo.is bien en la bdsqueda de un cine digno, 
que tenga una propuesta dlga110s menos envilecedora que el nonul y en algunos 
casos con una búsqueda importante, Paul Leduc, Arlel Zúftlga u otros cineastas, 
pero práctlca•nte grupos no existen, hoy existe una situación diferente por 
este cambio que te decla, que pasó de 110da digamos eso de la •llltancia, lo 
que existen son empresas, o sea la gente del cine Independiente ha formdo 
.. presas en las cuales por un lado hacen cierto trabajo comercial o un cine 
que más o 11enos trate de conquistar el mercado, C01IO que ahora hay una 
situación más orientada de la gente del cine Independiente hacia lograr un 
espacio en la Industria, que esto adelllils es clcllco, cada vez que ha habido un 
llOVl•lento de cine Independiente Importante termina cayendo en la Industria o 
.buscando su espacio en la industria, lo cual no esta 1111, el proble111 es que 
un cine cOllO el que se plantea en el taller pues nunca se podr' hacer en 11 
Industria, digo es Importante que en la Industria se hagan cosas Mejores, pero 
algo as1 nunca se podr' hacer, digo •!entras exista este slst1111, etc. 

-EsU planteada la perspectiva, pero quizás un poco sllftlbria, por otros 
lado, hay, sobre todo, 1 partir del año pasado, un intento que tampoco es el 
prl•ro, pero un Intento de organización de gente del, no sólo del cine 
independiente sino también de la Industria, digamos de la gente más decente 
del cine, que le Interesa el cine un poco más, que es el proyecto de la 
Fundación Mexicana de Cineastas, en ésta se está dando una discusión, 
precisamente para buscar perspectivas, tanto dentro de 11 Industria COllO fuera 
de ella, es decir, está desde 11 gente que efectlva•nte lo que más le 
Interesa y que quizás sea la 111yoria, es el Ingreso a 11 industria, hasta 
otros sectores, yo y otros, que nos Interesa que t11111>1•n se busquen 
alternativas para .. ntener este espacio del cine testlMOnlal. del cine 
docu•ntal y del cine experl1111nt1l, o sea un cine que es dificil que tenga 
•rcado porque está tratando de buscar forus nuevas ..• es una amenaza fuerte 
respecto 1 este tipo de cine que por lo general se hace en lt!m por los bajos 
costos, además de todas las ••nazis que hay, cOllO los altos costos, el que no 
tiene circuitos de recuperación, etc, ahora ya existe hasta 11 tecnológica, 
existe el rumor cada vez ús fuerte de que el los 16 desaparecen, COllO que se 
ha creado un abismo, en el cual por un lado el cine va 1 ser cada vez, cada 
vez va 1 tener que ser un especUculo visual Impresionante, para que pueda 
real111nte ser algo diferente a la tele, o sea como si las pellculas lo único 
que hacen es contar una historia bien contada, eso lo hace cualquier serle de 
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la televisión, entonces el cine esU requiriendo algo !Micho ús grandioso y 
mucho ús rico y por lo tanto Ñs caro, que no necesarla•nte, pero por lo 
general esU ligado, que tiende a que eso se haga ahi y que todas las otras 
funciones del 16 van al video y creo que ahl 11 perspectiva, por lo llll!nos de 
un sector, dentro de la Fundación es que si se untenga un espacio al cine 16, 
por lo •nos •lentru exista, y si no despu6s buscar que sea en 35, pero un 
espacio al testimonio y al cortotnetraje, que tupoco tiene exhibición; lo que 
digo que es alentador es que hay un Intento que ya lleva un tlNpo que ya ha 
llevado muchas discusiones, afortunada•nte sin pleito, o sea se ha logrado de 
•ntener unidad, pese a que hay Intereses diferentes y puntos de vista 
diferentes y que se esU tratando de hacer un plantea•lento colllln sobre el 
cine •xlcano, no solo sobre la Industria .•• que si los Independientes dice 
que los de la Industria son vendidos y lo de la Industria que losa 
Independientes son aficionados .• sino que hay, por lo •nos a diferencia de 
otros años una situación más conclente, creo que por la crisis de que tiene 
que ser en conjunto y que tiene que unitario buscar una alternativa, adeús 
ús uplfa, en esto que todavia no se puede asegurar nada pero es alentador 
que por lo •nos haya esa búsqueda de perspect lvas, porque en los últ lmos aftos 
el cine Independiente estaba quedando pr,ctlca•nte reducido a las escuelas de 
cine... sobre este concepto de cine Independiente hay mucha confusión, mucho 
de lo que se ha englobado por todos nosotros por cine Independiente, muchas 
veces es cine producido por el Estado o sea por el Centro de Producción de 
Cort-traje en el sexenio de Echeverrla o Cine Difusión SEP y 11111cho del 
trabajo que se rehlblndlca como del cine Independiente, cosas de Maldonado 
como "Jornaleros" o "Mezquital" de Paul Leduc, y muchos iús, que son pellculas 
que real•nte no eran Independientes, porque una producción Independiente, 
Independiente, es 11lni•, ni la nuestra, la nuestra es una producción de la 
Universidad que tublén es parte del Estado, o sea que muy poco, qulz4s los 
trabajos de Arlel Zuftlga, de Osear Menéndez y alguna que otra cosa, y lo 
deús es el cine universitario o el cine de las escuelas, tanto del CUEC como 
del CCC o el cine de órganos del Estado en los que hay una covertura un poco 
1111yor y el cine de Universidades de provincia, como fue el caso de la de 
Veracruz, creo que este cine Independiente se ha reducido 11111chlsl11<> porque 
!Michos de esos organismos o cerraron, o existe sólo fantasn1al•nte como 
cortometraje, r11l•nte ya no hay una producción, el que llis o 11enos .antlene 
un poco es e 1 IN! y eso 11111cho más bajo que antes, son de docu111enta les, 
antropológicos, entonces ha bajado 11111chisl110 y hay cOtlO una necesidad para los 
que nos Interesa que esto se mantenga, d buscar pero en conjunto dentro de la 
Fundación, un espacio para que sobreviva este cine Independiente, pues por 
decirle de algún modo, de hecho lo 1la•110s el cine no Industrial, no es 
Independiente; entonces no puedo decir que haya una perspectiva, pero qulds 
lo que hay es que si se está buscando y qulz's en Mjores condiciones y ús 
colectlva•nte y con ús •durez que antes, sin tanto arrebato y acelere. 
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En Jos documentos sobre cine en Jos que se menctona al T11Jer de Cine 
Octybre. a diferencia de otros grupos independientes. por Jo genera.) no se 
wnc1001 a sus integrantes. lpor qué ocurre esto. quiénes integraban el TalJer 
!nd!y!dyales? 

- No se ""'nc!onan, quizás porque en la rnayoria de los grupos 
latinoamericanos o mexicanos que hubo era un director y gente que ayudaba, 
COllO el grupo Uka11au, que es Jorge Sanj!nés, o el grupo de los argent !nos, que 
eran Solanas y Getino dos que d!r!gian juntos, aqui, Canal 6 de julio es 
Carlos Mendoza, aunque es un trabajo colectivo él es el director, y en Octubre 
no era asf, era una dirección !Ns colectiva. Yo creo que habia la tntenc!ón de 
una dirección !Ns colectiva, ahora pienso que era medio rOllánt!co, que el cine 
exige una d!v!s!ón del trabajo, sobre todo en el rodaje definitiva, o sea, 
tiene que haber un director, un productor, un director de fotograffa, un 
son!d!sta y que cada quien tenga su functón, eso no lo entendet10s hasta ahora, 
desde los ~lth1os años que trabaja110s como taller ya lo entendiaR10s, en las 
primeras pelfculas, por ejemplo, no aparecen crM!tos por especialidades, nada 
!Ns aparecen los nombres de todos, realización y toda una lista, después ya 
no, yo creo que asf tiene que ser, asi es, lo otro es un poco COlllO una 
1110nt!ra, puede ser colectiva Ja concepción y hasta cierto punto, después es un 
trabajo por especialidades, yo creo que es por eso que no se 1110nciona, es toda 
una concepción que venia del cine latinoamericano, un cine colectivo donde uno 
desaparece como estrella ... 

lEra muy heterog1foeo el grupo? 

... era un grupo de estudiantes del CUEC, básicamente una generación que 
no era la mia, era una generación anterior y Trinidad que era de dos 
anteriores, Trinidad y yo no éramos de esa generación, el resto todos eran de 
la misma generación, que por ciertas circunstancias de confl !ctos digamos 
estudiantiles hasta la llegada de algunos cineastas latinoamericanos como 
Carlos Alvares, Miguel L!tt!n, se aglutinó en un taller, a partir de la 
es cu e la y tuvo después una repercus Ión mayor, yo creo que en gran 11ed ida, pese 
a ser trabajos estudiantiles y en gran medida limitados en ese sentido, pero 
tuvo una repercusión mayor porque habla todo un llOV!m!ento que requeria de ese 
tipo de cine, que cuestionara, asi fue, b's!camente estudiantes hasta el 
final ... 

laué gasa C(ID Octubre cuando sus integrantes se enfrentan 1 sus 
distintas conceoc1ones po1ittcas' 

... en un pr!111er llO .. nto no se notaba 1111cho porque no habla diferentes 
concepciones polfttcas en tér11!nos antagónicos o contrapuestas totalmente, 
digamos que todo mundo era de !zquterda, había diferencias que despu's se 
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hicieron mis claras, pero llis claru cuando ya no trabajábamos juntos, yo 
ahora podria decir que habla diferencias entre Woldenberg y yo, pero esas 
diferencias •ientras trabajallOs no se sintieron 1111cho, lo puedo advertir ahora 
pero 111Uchos aftas después, aun ahora digo son diferencias no contraposiciones, 
creo que era un grupo que precisamente eso era lo que lo agrupaba, el tener 
una concepción de izquierda, creo que en ese sentido no habla diferencias que 
afectaran el trabajo o que crearan una división •.• 

lOyiénes son Jos orilneros en irse? lpgr qué? 

.. • ya no recuerdo, pienso que qulzis Woldenberg, Alfonso Graff, no 
recuerdo exactamente, lo que si es que e111pezaron a Irse, viéndolo a distancia, 
porque no era el cine lo que les Interesaba más, la mayoria fue que se 
11111ezaron a ligar a trabajo sindical o polltlco y por eso se fueron, por 
eJ11111lo Woldenberg en el Sindicato de la UNAM, Graff en el Sindicato de 
Técnicos de PEMEX, e111pezaron a ligarse, eso fueron las primeras divisiones, ya 
después fue un grupo que querla dedicarse ús a la distribución, que fueron 
los que fol'lllaron ZAFRA y otro que querluos seguir haciendo cine y qulzh era 
.uy dificil ligar las cosas, todas estas cosas no se velan 1111y claraente en 
el lllOMento, Incluso en el momento podla haber de por •dio hasta conflictos 
personales o lo que sea, pero si lo ves a distancia es real, hacer un proyecto 
como el de ZAFRA era dedicarse totalmente a eso, esa fue una segunda división 
y después ... lpreguntaste cómo se acabó, o por qué? ... 

l15 esto una razón pira qye Octubre de1e de funcionar? 

... el porque todavla no lo sé, pienso que no es algo explicable a 
partir del propio taller sino soclal11ente, como que era una propuesta que ya 
no era sostenible en tén11inos sociales, por la situación general, por un lado 
porque (tiene que ver porque se acaba el cine Independiente) los costos del 
cine a partl~ de la crisis fuerte de 1982, con devaluaciones, Inflación 
galopante, se volvieron imposibles, aun en 16 •· asl que pensar en hacer una 
pellcula independiente, sólo que fueras de padres rRillonarlos pero millonarios 
de los nuevos pesos, no de los anteriores ... yo creo que ese fue un factor .uy 
i11111ortante y por otro lado pienso que tilllblén polltlcamente se e111pezó a 
callblar, en Octubre aunque nunca estuvimos ligados orgilnlcamente a algún 
grupo, aunque si tenlaMOs vinculas con grupos polltlcos, pues nos tocó la 
etapa muy radlcal-111rglnal de una Izquierda que tenla poca Influencia de .asa 
a nivel llUY grande y que era un discurso muy radical, poco después de que se 
acaba el taller es todo este callblo, sobre todo a partir de 88, es un discurso 
•nos radical, un discurso más de110crátlco no tan socialista digaftlos y mils 
111s lvo, en ese sent Ido tendrla que haber un calllblo que qulzil ya no esUba11as 
en condiciones de dar como grupo .•• 

lounca hubo prgbleas r15gectp • 11 fom de tratar algtln oroceso en que 
Plrtjc1p1r1n y que a la ppstre fuera esto una causa dt ruptura? 

... habla discusiones, pero no propia.ente probleus, se proponlan los 
teus y se escogla alguno, b'slca•nte a partir de la discusión ... los 
no!'lllles... lncu11111ll•l1ntos, reclauclones, cosas de este t lpo s 1, michos, 
habla probleus como en cualquier grupo, pero no creo que haya sido 
deter11inante, sobre todo, porque no habla diferencias de concepción, Incluso 
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las que pudo haber, como se dtvidia el taller, la gente que quedaba segufa iús 
o menos cotnctdtendo, no habta grandes diferencias, que eso si pudo h1ber stdo 
algo de ro11per a partir de una peltcula, de dectr aqut pensamos diferente 
sobre el petróleo, pero eso no se daba, se podtan dar muchos pleitos por 
tncumplt111tento, pero no creo que fueran muy stgntftcattvos, no creo que sean 
las causas de la terminación ••. 

El fndiytdualismo ese querer $Pbresaltr de un gruoo social aún en un 
traba 1p colecttyo eso que parece natyraleza prooia dg Jos artistas. lte 
ocurrió a t1 pcurria en pctybre? 

•.• Creo que st, existe en todos lados, creo que en nadie . algo ast, 
exacerbado, digamos frente a la 11ayorta de los cineastas er1110s 111Ucho menos 
individualistas, y frente a los independientes llenos, ese afán de 
protagonisllO tndtvidual, pero claro que st existe ... Creo que eso si pudo 
influir, por una cierta lucha de personalidades .•• No creo que solamente del 
artista, aht habla un problOlla profesional, es muy dtffctl que alguien, un 
fotógrafo de cine se haga seis pelfculas y no tenga un crédito que diga que 
htzo la foto de todas esas pelfculas, y un sonidfsta igual y un editor tgual, 
habla una concepción errada, el cine es un trabajo profesional y de 
especialistas, mantener esa posición era negar la realtd1d e incluso en 
algunos casos cometer injusticias, porque no tiene el •tsllO peso en una 
peltcula un asistente de sonido que un fotógrafo, o un director, entonces 
esos son niveles que st pones todos los nombres como hicimos en las primeras, 
pues es falso, negando trabajo a uno e inflando a otros, qutzá no tentamos una 
convicción clara del ctne como el trabajo profesional que es, 
independientemente del arte, COllO cualquier trabajo profes lona 1. 

lpero no era f1Qortante? 

••• No, creo que sf era, incluso ..is o 111enos vimos que st era, porque 
Incluso al principio hasta pensáballOs mucho, en hasta que era colectiva la 
realización, eso st a las primeras veces que sales a ft1111ar te das cuenta que 
es Imposibles, que lo que provocas es un desorden, es dectr, son tales los 
factores que deben cotnctdtr en el cine en un instante para hacer una toma, 
que sf no hay una clara división del trabajo, lo único que produces es que el 
trabajo sea más lento, más confuso, pienso que en esto se tiende a confundir 
por esa fdeologla que ya está medio en desaparición del autor o del director, 
pero no es proble111a del autor, director, artista, stno de la dtvfstón del 
trabajo, es decir requieres una serte de elementos, una serie de conoct•tentos 
espectaltzados que tienen que aplicarse al mtsmo tiempo y en un 11011ento y eso 
tiene que estar bien coordinado y cada quten debe tener claramente su 
tarea ... es un problema de productividad ... la pérdida del tte111>0 en el cine 
es fatal, como en cualquier trabajo ... Eso era algo que quizás en ese momento 
no lo entendtamos claramente que es un trabajo profes tonal. •. 
... Lo del ctne colectivo era un poco tlusorto, en esos términos, podeRlos hacer 
un ctne colectivo en la concepción, pero no en el trabajo, no en elf111tnar las 
espec ta lfdades, no se puede ... 

lcÓllQ se resolyfa el probllli económico de Ja prgductióo? 

La niayorfa del trabajo del taller fue en el CUEC, fue un trabajo 
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estudiantil, en su rnayorfa, y aunque habla, COllO sigue siendo en el CUEC que 
los estudiantes tiene que poner una buena parte para hacer una pelfcula, una 
buena parte de gastos de producción, y en ese sentido, nosotros que haclallDs 
muchas cosas fuera tenlamos que pagarlo, pero báslca11ente era un trabajo en el 
CUEC y después con la universidad de todas fonaas, que creo era el dnlco 
álllbfto donde se podía hacer un trabajo as!, aun con dificultades, pero en otro 
lado era IMposlble pensar hacer un cine COllO el que hacfa110s, solo en la 
universidad... eso si creo que es una de las causas funda111entales de 
disolución de Octubre porque ese salto nunca lo pudimos dar, el pasar a un 
cine profes lona 1, que no se todavfa collO se pueda resolver, es decir cÓllO 
hacer un cine asf de critico y quién te lo va a producir, nosotros en el 
plante .. lento teórico y que creo que era correcto era que fuera producido por 
partidos, sindicatos, pero eso nunca se pudo dar y no habla una c011prensión, 
ni creo que la haya todavfa, de los partidos y los sindicatos de lo que 
significan los medios de c0111Unlcaclón audiovisuales, no solo del cine, hasta 
hoy creo que no lo existe, adn teniendo tiempos de televisión los partidos, el 
PRO, por ejemplo, no se entiende qué es la televisión y CÓllO se puede usar, 
entonces en ese niomento nuestro pues mucho menos, te acercabas a un partido, 
un grupo y lo prl .. ro que querlan es que te volvieras •ilftante o que te 
fueras a volantear a un a fábrica, cuando lo que les estáballOs ofreciendo era 
hacer cine, hacer este lnstru111ento, entonces rOlljles, no habla una comprensión¡ 
y lo otro, COllO un cine para el 111ercado, lo veo muy dificil, que un cine asf 
pueda venderse, recuperarse por la exhibición, había taobién la Intención, 
Zafra estuvo 11111y ligado a eso, de crear una red de distribución en 16 .. que 
pudiera per•ltir la recuperación, pero eso tampoco funcionó, por lo •lsllO 
quizá del alza en los costos del cine, cuando se podfa pensar de acuerdo a lo 
que costaba que se podfa crear una red para recuperar ya los costos se 
dispararon a tal grado que ya era i1111oslble recuperar ya no dlg1111os la 
pelicula lnl las coplas! con esa red,. •• dlg111os si el cine Industrial no se 
recupera, ahorita todavfa, el que entra a las salas c0111erclales no se recupera 
porque los costos son muy altos, quizá hubiera sido posible (una red) si se 
hubiera hecho en los sesentas y setentas, pero ya después de ochenta, con la 
inflación se volvió imposible, era muy diflctl mantener un proyecto as! o lo 
volvfas un producto de un partido financiado o tenlas que calllblar el discurso 
para hacer un cine que tuviera acceso comercial y que de esta for1111 pudiera 
recuperarse, pero ya no era e 1 proyecto de 1 h ller, s lento que de a lgdn modo 
se volvió imposible. 

l]a trascendencia del ta11er estaba contnollda. es decir. Pensaron en 
que el taller deiara escuela. que fpJ1Hra a otros cineastas con una yisión 
s 11t lar 1 Ja de ustedes? 

... La trascendencia, aunque es una ilusión existe también... la 
intención de los trabajos de octubre no era de lnfo1111clón ln11edlata o de un 
efecto politfco ln11edlato 1 sino que siempre se planteó COllO algo que tuviera 
una vigencia más larga, a diferencia por ejemplo de lo de Mendoza, hacer algo 
que Incida en ese llDEnto; nosotros siempre nos planteáballOs (estará bien o 
Nl) algo que tuviera un análisis más de fondo con mucha lnfoniacfón y que 
tuviera una vigencia Nyor, y creo que en algunos, sobre todo en la pelicula 
del petróleo es algo logrado, un análtsts que no se agota, va 11111cho más haya 
porque hay todo un recuento histórico, nacional y 11111ndlal... esa era la 
Intención, se buscaba un trabajo •nos Inmediato, aunque teórlca .. nte, sobre 
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todo por los plantea111lentos de Garci1 Espinosa sobre el cine t1111erfecto que es 
eso, COtllO un cine urgente, tn11ediato, nosotros deci111os eso, lo CD11Plrtia110s y 
lo defend!amos, pero si uno ve las peltculas real•nte no en ast porque nos 
Mtl111os en 11.is Investigaciones en tratar de poner ahi, no lo urgente sino 
toda la historia, habla una tendencia a hacer algo que tuviera un• visión !Ñs 
de largo plazo. 

lse pgnsó en gye Octubre de iar1 t$cuela? 

••• en un tiffpo st trat111os y de hecho hubo una Influencia, aun sin 
proponérnoslo, lntenta110s con 1lgunas gentes, Incluso en 11 últ1111a époCl del 
taller habil gente mucho !Ns Joven COllO Pedro Raygadas, que era cinco o sets 
generaciones atrás de nosotros, eso era llUY notorio en el trabajo del CUEC, 
cOllO que Octubre fue la punta de lanza de todo un trabajo docu•ntal que hizo 
1111cha más gente. 

lesta idea de foJWr cineastas COIO Octubre e$tlba basa:da en un pli1n o 
~ 

••• no, rea lMnte habla una intención de influir, pero no de fol'llar 
gente, de Incorporar gente al taller st. .• 

lesta s1tu1ctdn que presentt el cine 1odecendiente de ser cowntural. y 
que yna ytz: desaparecidt Ja coyuntura 1gci1l talbtdn <ftsaparect el cine 
indeperuÍlente es norwa J? 

••• algo hay de eso, la trascendencia del cine es .uy relativa, salvo 
algunas pellculas 1 nivel 1111ndlal que son contadas con los dedos de las unos, 
llS deús pellculas esUn ligadas a· su época y las ves co1110 una curiosidad •.• 

pero la forN de traba lo de Octubre, •• 

••• nosotros decia110s que st, teóricamente está ligado a un -ento, pero 
viendo las pellculas creo que no, que haciamos cosas que duraran us, que 
hoto no se puede uber, st eran coyunturales ••• pero no tan coyunturales, 
nosotros no querla110s algo tan tnllll!dtato cOllO un reportaje que se ve he Incide 
sobre el -nto ... 

lante la cgntr1cc1ón social donde los aovtmientos 01recen diluirse. 1si 
hiblén se dlluy'1.J!dllbn1 

•.• no, creo que lo funda1111ntal es la Imposibilidad de un salto a un cine 
profestonal, fuera cOtllO fuera financiado, ese fuera como fuera, nunca lo 
logra110s resolver, no podi1110s seguir ligados al CUEC, no podi11110s hacer eso, 
era 111¡1ostble •.• en esto confluyen 1111chas cosas, pero esa Incapacidad de pasar 
a una etapa profesional en el sentido de poder generar tu propia producción y 
que tu propia producción genere la siguiente, eso no se pudo. 

Hubo otros grupos qye se planteargn ser eapresa. lystedgs Jo pensaron? 

••• no se a que e11presas te refieras, pero que hayan mantenido un cine 
ast, no existen, huta ahora el único cuo que conozco y es posterior es el de 
C1rlos "endoza, C1n1l 6 de Julio, se 1utoproduce, 1hl •lsllO se generan los 
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recursos para producir. Aquf otra causa de la. desaparición de Octubre y del 
cine Independiente, es que a nosotros nunca se nos ocurrió plantearnos el 
video, por una actitud generacional ligada al cine, Incluso a todos los 
ºOctubres' ahora no nos gusta el video, es collO una resistencia, sin ltlbargo 
creo que ahf si pudl11c>s haber hecho algo en ese sentido, si nosotros 
hubl•ra11c>s lnvert Ido en equipo de video lo que lnvert lllOS en 16•, hubi•ra110s 
producido en video y después buscar los canales de difusión, hubiéra11c>s quizá 
sobrevivido, creo que es una causa objet lva, la otra es que a 1 Interior ya no 
daba 11Ucho que pudiéra11c>s seguir trabajando, esto es muy dificil de decir, 
cOllO que habla un desgaste ••. 

lEJ cine inscrito dentro de yo proceso social y al ladp de una 
gr91niz1ctón polittca est¡l destinado 1 no tener éxito? 

... Segdn lo que se entienda por tener •xlto, éxito co!IM!rclal pues la 
verdad es 1111y dificil, éxito en su labor polltlca si puede tenerlo, si esU 
bien ligada y el 11c>vi1lento crece, pues tiene .uchas posibilidades de •xtto, 
pero es un sentido diferente, en lograr lo que se propone, creo que si tiene 
fxito, al contrario creo que es 11 dnlca posibilidad, con cierta 
independencia, por lo •nos por lo que san los partidos, pero esto les tendrfa 
que hablar Nendou, una ventaja de Mendoza es que ha .. ntenido su 
Independencia del partido, es decir, Canal 6 de Julio es autónOllO, no depende 
de los organlsllOS del partido, ni que le den directrices sobre qui! debe hacer 
y que no, nada, hace lo que quiere, pero esU ligado politlca e 
ideológica•nte a ese 11c>vi11lento, pero no org4nlc .. nte porque eso es bien 
peligroso, porque te topas en los partidos de Izquierda 1 la burocracia que no 
entienden de cine ni de video pero si quieren decir que se debe hacer y eso 
pues puede lf•ltar .ucho , ahf esU 11 Unión Sovl•tlca, ca.i un caso, una vez 
que el gobierno ftlpezó a controlar estatal•nte 1 través del partido al cine, 
acabaron con los valores de ese cine, y es natural porque asf sea un cine 
total•nte inforutivo es una expresión que tiene algo de arte o bastante de 
arte, asl sea la IÑs inforutfvo que te IMglnes y pues es muy dificil que eso 
se dlcll•lne desde arganls110s polltlcos ... 

lluyo Octubre algyna orgpuesta respecto a Ja leqhlactdn? 

Durante el tie111110 que duró Octubre no, indfvldual•nte después los que 
fulms •IHl>ros pues si hetn0s participado en grupos de cineastas en los que 
hay propuestas de legislación, lo que pasa es que Octubre siet11Pre nos lo 
planteams cOllO Independiente, nunca nos plantea110s COllO entrar 1 las salas y 
11 legislación 1 lo que se refiere prlnclpal•nte es al cine es al cine que 
va a las salas 1 los sindicatos o sea a lo que es 11 Industria propla•nte, 
nosotros teni1110s planteado un trabajo fuera de la Industria.-

Cqn1td1ct1 oue Jgs cineastas 1ndgpend1entes. 1specificuente Jos de 
Ot;tybrt. m1dt1r1n jjjbec •$1•1ladQ 1t e11pertencia. en una revhtdn. oodrt1 ser 
dlftrtnt1? 

Ahorita, pues tlndrfa que sar tatal•nte diferente porque hay un ca..,lo, 
para bien o para Ml, para lo que sea, el nuestro era un discurso, aunque no 
tuviera los Hrmlnos, Mrxtsta, esa ahorita ts dificil que hagas un discurso, 
aunque lo seas, tienes que buscar un discurso de otro tipo, por lo que es la 
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coyuntura polltlca, si ves ahora lo que son los discursos polfticos en el 
pals, se habla muy poco de clues sociales, ahorita es dtllOcracfa, respeto al 
voto y de1110crach, y esa es la coyuntura que vive el pafs, esa es la 
posibilidad de avanzar hacia otro lado , entonces un discurso COllO el de 
Octubre sonarla muy ligado a cosas que ahora no son muy defendibles por lo 
menos en lo illMdfato, •fentras ve1110s que pasa en la historia, defender el 
proceso al cOllU~fSlllO ahora que se derrullba, esU dificil, aunque tu lo creas o 
yo crea que esa es una posibilidad de solución a una serie de proble .. s de la 
hu•anfdad, que después del derrullbe de la URSS y toda Europa del Este, si 
hicieras una pelfcula asi, •n lo que explicas que tu a la vez lo crees en eso 
pues ya se te fue la peltcula, lo que tienes que hacer es otro discurso que no 
seria ya el de Octubre ••. 

podrfa b1bgr un resurg111ento de este tipo de cine? 

Con otro discurso ••. pienso que si podrfa haber un resurgi•tento de un 
trabajo vinculado a un proceso polltlco y social de avance en el sentido de 
las uyorias, con los ples us puestos en la tierra o sea IMs que Octubre, 
creo que en Octubre aunque estuvlér111os conscientes de algún modo de eso, 
calmos en lo que cayó la izquierda, Octubre está muy ligado a la Izquierda en 
ese 1110Mento y tanto nosotros, colllO el taller, cOlllO la izquierda en ese MOMento 
uno tiene la Impresión de que era un discurso polftfco que te satlsfacla a ti, 
porque era muy radical y no cedla en nada, pero no era tanto, qué es el 
impacto real que tiene en la población sino que era un discurso muy hacia ti 
11lsmo y creo que era de toda la izquierda, riguroso y muy radical y no sirve 
de nada, pero claro que puede haber un (resurgl•fento) aunque pienso que quizá 
sea lllils por el video, por lo menos en una prf11era etapa, si puede haber un 
trabajo asi •incluso creo que al revés, hoy hay 111ás posibilidades, dlg11110s hay 
un público IMs a11pllo al que puedes llegar, pero con otro discurso y con una 
c0111prens Ión Más c Jara, o sea cuando uno está wy Joven s 1 uno p fensa que esto 
lo veo negro y debe de ser blanco y si es blanco, negro, entiendes que si es 
asl para que callbte son procesos lentlsfmos y largulsf1110s y que no cublan y 
si uno no entiende en que medida se Inserta en ese proceso COlllO que no nada 
in.is está tu discurso, lo que tu crees sino está COllO se Inserta en la realidad 
ese discurso y pienso que nosotros aunque lo decfamos as 1 no lo hacla110s 
lllUCho, collO que era llUY de autoconsulllO, estoy exagerando, nunca fue 
autoconsu110, y se exhibió mucho, y tuvo influencia .•• 

Los últims encuentro de cine podrian considerarse parte de Ji. 
asimilición de experiencias de Jos proptgs cineastas? 

Lo que pasa es que, por ejemplo, la Fundación que es el 111.is interesante 
intento últ fmo de organización, ya que hubo antes otras, son organizaciones 
muy amplias, es decir que el 90 por ciento de la gente que estaba ahf nunca se 
planteó hacer un cine político, de izquierda, ni nada de eso, se metió a hacer 
cine y ya, entonces no habla una recuperación, de esta experiencia digamos 
como la de Octubre, no, .. 

pero h1bf1 una prgpcuoactón opr el cine independiente? 

Creo que cada vez menos, habla una preocupación por hacer cine en la 
industria, no fuera, en la Fundación por lo menos era claramente hacer cine 
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en 11 tndustr!1, es decir, cine Industrial, busc1r ante mec1n1s110s llUY 
cerrados de producción dentro de la Industria, buscar altern1ttvas para 
producir cine industrial, en la Fundación eso era fund1111ental; habla un núcleo 
pequeno que le Interesaba e 1 documenta 1 y otras cosas, pero era un núcleo 
pequefto •.• 

El ctne 1ndeptnd1ente wxkano tiene Ns funciones qye las Q!ll tendrja 
en otro oafs. que seria Ja de experiwntar. agut tiene que desarrp1Jarlo y 
aparte ex•r1•nhr y es la gente preqcup1da por 1sto Ja que 1stA en 11 
Fundación? 

SI, b'5icaente como una renovación del cine •xicano, pero cl1ra11ente 
un cine Industrial, Incluso 1ún gente de la Fundación que habla hecho un cine 
ús de 1utor, en el sentido de mh hermético.menos cOMerclal, en 11 fundación 
se pl1ntearon cdllO h1cer un cine si cOMerc!al, o s11 que si les gusta que lo 
vea la gente, que teng1 taqulll•, en la Fundación era llUY claro eso era lo 
prtncip1l ••• 

lCuAndo desaparece of1cial1ente el Taller de Cine Octubre? 

Pues no hay acta de defunción pero en t~rmlnos c!nematogriflcos pues 
debe ser en 1984, con la última pelfcula 

lOuj dtstino tuyieron sus 11teri1Jes? 

Pues se exhtben de vez en cuando, pues ús o •nos, lo 11!s110 de todo el 
cine Independiente, sobre todo docu•ntal, porque un f1ctor .. y t1111ortante es 
que lo de Octubre era docu•ntal, se exh!bfa de milagro .•. 

piro l.cdlo se pne ilrgn?. gprgye a ffn de cuentas sgn un producto,,. 

Pero son de la UNAM, las prt11eras son del CUEC y las últimas de la 
Dirección de Act lvldades Clnetllltográflcas de la UNAM, se exhiben en El Chopo y 
en Mlnerfa, o sea son pelfculas de la UNAM y la UNAM tiene una distribuidora, 
y se distribuyen poco porque son docu•ntales que eso ya de entrada te quita 
el 90 por ciento de las posibilidades de distribución en cine •.• y el 
documental b4s!ca11111nte donde tiene salida es en televisión, pero estos 
documentales en 11 televisión mexicana pues es Imposible, ni estos ni otros, 
1111nd!1l11tnte el docu11ental sale de la televisión, Incluso se produce ya para 
televisión, aunque se fil• en cine, pero toda la postproducción es en video y 
es para televisión, en t!911Pos de televisión ••• 

Dtsny4s de Octubre te dedicaste a Ja dpcencta y en cine has re11izado 
SQ)IMDlt UDI peJicyJa O ltiCDIS O\CO prgyecto ... 1 

Pelfcul1 no, un1 n1da ús un corto, El Abismo, lo hice en video y as! 
cosas de ch1111b1 pero nad1 que • guste 1111cho ••• 

Pero 1 11 docencl1 • dedlcab1 desde antes, no fue posterior 

lA!qdn prqqctgZ 

Proyectos h1y un1 c1nttdad, mientras no sea real, lo que pasa es que 
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Ulllblén después 84, ya no con Octubre, pero algunos, sobre todo Trinidad y yo 
segul1111s fllMndo sosas, que es un material creo que valioso, que no están 
editados, pero bueno en documental no es sólo editar, filmar es lo principal, 
es decir que haya un registro de hechos, eso por lo menos como hasta 90 
estuvl110s filmando, poco porque era pagando los rollos y todo, pero estuvl1110s 
filmando, quizá el proyecto que más me Interesa serla poder editar eso, desde 
luego fll111ando 11Ucho llás. .• y lo otro es quizás ver en el video, como 
posibilidad de algo lllás ln11edlato .•• por lo menos ahorita, si el pais pudiera 
avanzar hacia una situación llás democrática, pudiera ser en cine, Incluso en 
35 para las salas, deble~a ser, pero ahorita lo veo muy dificil, muy dificil, 
por lo costos, quién te lo va a producir, pero si hubiera un calllblo en el 
pals, s1 pudiera haber posibilidades mucho mayores, pero ahorita si creo que 
es por el video •.• 

La Infraestructura de exhibición en 16 que habia, como en pocos paises 
en el 111.1ndo, en México, está en gran medida desmantelada, en cambio ahorita 
las videocaseteras, en dondequiera, haciendo coplas en VHS y BETA, por ejemplo 
yo respecto al docu11ental, si yo pudiera haría en cine la filmación y lo 
terminarla en video, porque el video no dura y si quieres un registro que dure 
para la historia pues hay que hacerlo en cine, pero la postproducclón, las 
salida diga.,s, en video, porque el 16, aunque tengas la posibilidad de hacer 
la pelfcula, no hay salas ya de 16, antes todas las escuelas tenfan ·Su 
proyector de 16, y desde que hay video caseteras, esos proyectores están o 
descompuestos o ya los mandaron a la bodega y todo es video, entonces la 
difusión, por lo menos. aunque filmes en cine, tiene que ser en video ... 

lConoces de algunos otros intentos Posteriores a Octubre con est.LiWa.a. 
de hacer cine colectiyo. un cine critko? 

Pues si hubo, sobre todo aqul en el CUEC hubo varios ... 

Y laún sybs fsten? 

Pues el último Importante fue una pel1cula sobre el sismo de 85, que se 
terminó hace como tres años, que se hizo primero como una especie de brigada 
de la escuela, luego lo empezaron a editar tres alumnos, pero terminó 
acabándola uno, pero de algún modo el proceso fue ... antes uno del CEU lo hizo 
el mismo estudiante que hizo el del sismo ... después no •.• ahorita hay algo, 
pero no es lo mismo, y eso ya tendria que ver con lo del CUEC, ahorita en el 
CUEC a diferencia de antes el documental es obligatorio, en segundo año hay 
reportajes en video con Mendoza y en tercero documentales en cine conmigo y 
son colect lvos, pero a fuerza, es obligatorio .•. 

loo es yna idea indiyidual gue se manifieste en lo colectiyo1 

- SI se da, pero no se da por una elección de una auto-organización, 
sino porque asl es, claro que de algún modo se Integran los que se llevan, que 
la Idea les gusta ..is o menos a todos, esto es Interesante porque antes no 
habla esto, COllO arte del programa se hace el documental, era por Interés 
persona 1, en calllblo ahora es obligatorio, tienen que pasar documenta l. 

En sus orfoenes el CUEC se Planteó el gb iet tyo de ytncular a Jos futuros 
cineastas con Ja realidad. asf c:omo fomentar el tnha 1o cplectjyo. lEsta idea 
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$V sigue manteniendo en la actualidad para 1W)artjr Ja gdycación 
clne11tográf1ca del CUEC? 

- SI, pero no con Ja concepción de que estamos hablando, porque Incluso 
vincular a la sociedad está Igual en el objetivo del CUEC, aunque depende que 
entiende cada quien por vincular a la sociedad. No sólo dice vincular, 
promover el calllblo etc, y lo colectivo, lo que pasa es que el cine es un 
trabajo colectivo, aun el cineasta más Individualista del mundo Implica un 
trabajo colectivo, no sólo por necesidad de trabajo sino por proceso de 
creación, es una creación colectiva, icuánto tiene el fotógrafo en una 
pe11cula7 11111chisl1110, ¿cuánto tiene el actor? en la construcción de esa obra, 
es algo que no se puede el1111inar, en ese sentido se dice en el CUEC, no en el 
sentido que hablábamos de un trabajo colectivo por un ideal colllÚn, poHtlco, 
no es asf. Y se dice porque muchas veces los estudiantes entran con una idea 
muy de artistas pre-cinematográficos que van a hacer 'su obra' y aun llás 
Individualistas los directores, el producto no es de él nada más, puede ser 
que sea el elemento principal, pero Intervienen varios, en una producción 
grande el director artfstlco es el que pone vestuarios, color de las paredes, 
etc, es una producción pero flnlsllli, ya no d1ga110s el fotógrafo, es 
determinante, Jos actores, el productor no es un sl1&ple consegutdor de cosas, 
en 11nera que t lene idea de qué consigue y para qué esU creando talllbién el 
resultado, el editor, todos ... 

lCuáles son Jqs obietiyos conc:.retgs en Ja actualidad de Ja enseñanza 
ctnq¡tgqráfica en el Centro? 

- Básicamente fonoar profesionales dentro del cine y ojalá pronto en 
video y televisión, pienso que ha habido un calllblo, aunque los documentos 
digan otra cosa, el momento que yo viví en le CUEC era un momento 1111y cerrado 
de la industria, hubo un movimiento de cine Independiente en los 60's ahi 
surgen Hermosillo, Cazals, Joskowlcz, Fons, Leduc, 11111cha gente que con el 
sexenio de Echeverria entran a la Industria, después vienen dos sexenios que 
desgraciadamente tocaron a mi generación, en que nadie entra a la Industria, 
que no se vuelve a dar un movimiento fuerte de cine Independiente porque no 
hay posibilidad de entrar y que se abre de nuevo un poco ahora, en ambos casos 
se abre selectivamente, cuando Echeverrla y cuando Salinas. En estos momentos 
COllO 1111y cerrados es que se da una propuesta del cine Independiente y que el 
CUEC está aiy 11gado a la concepción de hacer cine Independiente, como que en 
la escuela hay un rechazo generalizado de la Industria, eso no solo de 
nosotros que éramos 'lzqulerdosos" sino que era una opinión más o 111nos 
general, que la Industria del cine es 111ala, chafa, etc,. 
... Oe eso hace ya algunos años, pero creo que cada vez es m.is claro, lo cual 
para •I es correcto, independiente de que coincida con mi ·visión del cine o 
no, que el CUEC tiene que ser una escuela que collO cualquier otra cree 
profesionales para la Industria, entendiendo a la Industria en el sentido 
a111>l10, no sólo los largometrajes de 3511111 de Churubusco, si real111nte llegara 
a ser lo que quisl•ramos, la televisión, el video, el cine documental, pero 
crear profesionales para eso. Creo que no sólo el CUEC, hay otras escuelas que 
tall!bién vivieron esa especie de ilusión de la urglnalidad, pero ha 
desaparecido, una facultad de lngenierla no se puede plantear que no va110s 
trabajar en las Industrias porque son burguesas y explotadoras, ni en el 
estado, 
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eso lo puede plantear alguien como individuo, decir: yo lo que quiero es 
construir casas en la colonia tal y voy a trabajar gratis, pero no una escuela 
de la Universidad, no puede ser el proyecto de una Universidad y es igual en 
el ·CUEC, plantearse si surge gente que quiera hacer un trabajo como el que 
hizo Octubre o collO el que hace Canal 6 de julio lque bueno!, pero ese no 
puede ser el proyecto de la escuela, la escuela debe crear profesionales para 
que trabajen en donde puedan y que estén capacitados para trabajar, en ese 
sentido aunque en los documentos haya o no haya cambio, si existe un cambio y 
hay una intención muy clara y creo que compartida por todos, desde el director 
hasta yo o Mendoza, de qu.e así debe ser . 
... y que lo otro, pienso que está ligado a procesos (esto quisiera que lo 
quitaran de la entrevista) como lo de la Universidad de Puebla o Guerrero, 
están fuera de la realidad, tu no puedes volver una Universidad un proyecto 
político, se puede hacer polftica y tratar de influir pero no volverlo asi 
como., .sucede en Sinaloa, te desvirtuas totalmente de la Universidad y sacas 
generaciones que ... , si nosotros mantuviéramos un proyecto así, lqué 
lograriamos? que aun asi sucede, que los egresados de la Ibero, que no tienen 
ni idea del cine, que salen de comunicación son los que consiguen trabajo, o 
que la gente del CCC es la que haga todo, entonces ni, logras que se dé otro 
tipo de cine y sacas desempleados a pasto, gente que no puede ftlMr, entonces 
creo que en eso si hay un callbio. Ahora es muy claro crear gente que ·Se 
plantea, que de preferencia pueda entrar a la Industria de 35, largometraje de 
preferencia, ya si no pueden bueno que puedan entrar a la televisión, o a una 
compañía de video, bueno trabajar en el medio y tratando de que la educación 
no sea com en los Estados Unidos, de que luego las e111presas son las que hacen 
los programas para las escuelas, no en ese sentido, que haya una conciencia en 
el estudiante que permita que insertándose ahí calllbien un poco las fonnas de 
hacer y lo que hacen. 

lex1ste una tendencia a preferir Ja ficción sobre el documental? 

- Siempre ha existido, aun en la época de auge del docu11ental, que es 
Octubre y los anos posteriores nunca fue mayor que la ficción y ahora es 
apabullante, es definitivo. 

A Jo largo de su historia el CUEC ha apoyado Ja realización dg peliculas 
que abordan problemáticas sociales. como El Grito. Los Albañiles y Los 
Encontraremos. entre muchas otras producciones del Cine Independiente. 
lRecfentemente se ha continuado con ese apoyo a las pelicylas indeoendiente? 

-Cuando se dan en la escuela pues si, cuando hay alguien que tiene un 
proyecto si, pero depende de que exista entre los estudiantes, alguien que le 
interese, y si se da, si lo puede hacer, incluso hay la idea de plantear por 
Mendoza, Rovirosa y yo, una especie de diplomado en documental, para hacer 
proyectos más largo con más tiempo y sobre alg~n proyecto i11portante, 
precisamente para mantener esta tradición que habia y es una idea en la que 
Joskowicz está de acuerdo, lo que pasa es que hay que organizarlo, que hay 
recursos ... pero seria abrir un proceso que seria en dos, tres, semestres, en 
que egresados o gente fuera, se • selecciones un proyecto y se haga un 
documenta 1, no se, de 50 minutos o algo as i, sobre a lg~n problema importante y 
que no este ligado a los tiempos de la escuela, tanto en pantalla como tiempo 
de realización.,, y esto es pensando en eso de mantener una posibilidad de que 
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siga, porque si no se hacen aqui, dónde se van a hacer, en cine sobretodo, en 
nlng~n otro lado. 

lOyé re la e Ión ex is te entre Ja5 agruoac iones. como la Eyndac fón Me)( icana 
de Cineastas. preocypadas por el desarrollo de cine c:gmo yoa industria y el 
mu 

- La Fundación ya no existe, pero orgánica no exist ló ninguna entre la 
Fundación y el CUEC, muchos profesores del CUEC estábamos en la Fundación, eso 
si, desde el director Joskowlcz para abajo, pero orgánica no existió mucha, 
lo otro era más como una situación gremial de cineastas para Incidir y 
defender los proyectos y condicionar el trabajo, eso que no prosperó mucho, 
pero esa era la Idea ... en relación a la pregunta anterior sobre el apoyo del 
CUEC al cine Independiente, creo que el cine Independiente en gran parte es el 
cine de las escuelas de cine, es que el cine Independiente nunca ha sido 
Independiente, digamos en la época de mucha producción que se llama 
Independiente como 'Jornaleros" era cine del Estado, era el cine del Centro de 
Producción de Cortometrajes, cine de la SEP y el cine de las universidades que 
tal!lblcn son del Estado, entonces independientes, Independientes, te dlria que 
Osear Menéndez que ha hecho algunas cosas, Arlel Zúñlga, ellos auto producen, 
era •Y poco, lo que pasa se decla Independiente porque no era el largometraje 
COIM!rcial 35 de la Industria, era colllO una confrontación ante la industria .. 
pero realmente no era independiente, en ese sentido lo más Independiente pues 
era lo de las escuelas de cine, porque aunque la UNAM es estatal hay autonomía 
y una serle de cosilS y me Imaginó que en el CCC talllblén, pero por lo menos en 
el CUEC si existe bastante libertad de expresión para hacer cosas hasta 
lnexhlbibles, hay cosas que son tan libres que nadie las aguanta, en ese 
sentido, no sólo documental politlco ... uno que otro ha hecho Independiente ••• 
es lllUY e.ro el cine... ahora existe otra posibilidad, porque sorprende, por 
ejell!plo, en la Blena 1 de Video la cant !dad de videos independientes que 
llegaron y como ahi si hay condiciones, sobre todo s 1 trabajas en fol'ftlatos 
subprofeslonales, pues si se puede hacer con muy bajo costo ... pueden producir 
un documental, habla cosas Incluso bastante buenas; o Independientemente de 
eso, de departamentos de universidades de provincia que antes en cine era 
i111Pensable que pudieran producir, la Universidad de Taaulipas, de Tabasco, en 
cine no podian producir, en calllblo con el video se estaba dando esa 
posibilidad y pienso que se va a dar lllás, no sólo en un sentido politico o 
social, sino en un sentido, muchas veces sólo de libre expresión, digamos que 
alguien que quiere hacer una pelicula que no es comercial, es viable pensarlo 
en video, si no le gusta a nadie, pues ni modo ... 

!Conocer alg!ln tipo de proyecto en relación a esta libre expresión? 

• Pero 111e ref !ero a la 1 lbre expres Ión de lo que a cada qu len se le 
ocurra, no tanto de libertad expresión social ... si existen. actual11ente estoy 
en una cooperativa y estaMOs pensando Incluso si juntamos dinero para comprar 
una Hlgh 8 y hacer lo que nos de la gana ... Porque el problema del cine de 
largo111traje, que no digo que haya que descart&rlo, es que t lenes que pensarse 
en un •rcado, no puedes penHr que una pellcula que •lnllllO va a costar •11 
•lllones de pesos, que diga•• que si nadie paga el boleto, me vale, no 
puedes, porque no es correcto, porque en un p1is donde hay tanta miseria 
dices, • gasto •11 •Iliones para mi libre expresión y lo quiero hacer y si la 
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gente no va, pues allá la gente, ahf no se puede, entonces te tienes que 
plantear: cóllO ajusto algo que quiero expresar a una posibilidad de •rcado .•• 
y eso es algo que la gente tiene muy claro, porque es una inversión muy 
grande, te cuesta lo que construir un edificio, y no puedes decir voy a hacer 
un edificio en el que nadie pueda vivir, pero porque a mi asi me gusta, 
entonces nadie lo va a comprar, pero a mi me gusta que sea asi. .. no ..• pero 
si haces uno para venderlo, y alguien Invierte para que lo hagas pues tiene 
que servir, tiene que tener un contacto con el mercado, si no se puede, y en 
donde creo que se puede es en mercado, porque no es tan grande, te gastarás un 
dinero, pero no tiene relación con los costos del cine ••. claro no es lo aislllO 
pero qué haces ..• creo que esa franja que habla de 16na es la que desapareció, 
entonces te queda o hacer un proyecto para la industria, con esto de pensar en 
mercado o hacer video; y si quieres hacer video que entre al mercado, 
necesitas invertir más y si pensar en mercado también, a quién se lo vas a 
vender y distribuir; o hacer algo totalmente independiente como lo de Canal 6 
de Julio, que bueno tiene sus propios mecanisaos, con los que está creando, de 
recuperación por medio de la venta directa del cassette, cosa que no puedes 
hacer en cine, no puedes vender coptas de 16 rrm, en cambio un cassette tiene 
esa posibilidad. 

lSe distribuye ráotdamente? 

- No tan rápidamente para distribuirlo nacionalmente, lo que pasa es que 
si te ligas, como canal 6 de Julio, al movimiento de 88 y posterior, pues 
existen contactos en muchos lugares del pats, para distribuir los cassettes, y 
si es algo como San Luis, y sale más o menos rápido en un momento en que 
interesa a San Luis tiene una demanda por Información, una Información que la 
televisión está negando, entonces existe esa posibilidad, y aunque ese trabajo 
es muy importante, la izquierda tiene que plantearse la televisión, o sea para 
realmente Incidir tiene que ser la televisión, porque nunca le vas a ganar, 
pero el esfuerzo que significa tener un impacto colllO el que puede tener Canal 
6 de Julio a una emisión nacional, que en 15 minutos lo ven los millones que a 
ti, aún en video, te puede llevar medio año, ya en cine te llevarla 15 años 
llegar por vias independientes, hasta por salas ... sabeaos que ese es el nudo 
principal del sistema pero se tiene que hacer un esfuerzo por ahf, de abrir 
espacios en la televisión, si no está muy difícil, por eso cuando se hablaba 
de un resurgimiento de Octubre, pienso que en esos términos no, precisamente 
porque cuando hacfamos lo de Octubre y toda la izquierda cuando decfa su 
discurso en ese momento, nunca pensamos realmente en la posibilidad del 
poder .•. después de 88 eso se planteo realmente, no el poder de los obreros y 
el socialismo, pero desbancar al PRI ya como una posibilidad, y creo que a 
partir de entonces todo se plantea diferente, porque es real, porque ahorita 
si existe una posibilidad real, tal vez no una posibilidad de ganar, pero de 
que existe una disputa real del poder, eso lo sabe desde el Presidente hasta 
nosotros, ya no es con grupos de revoltosos que podían reprimirse o tolerarse, 
sino que existe una disputa real, creo que todo se debe plantear en otros 
términos, no tan 11arginales. 

En aquel tternpo en que Octubre pensaba estar en Ja 1t1itancia. Ja 
1zgyierda nd oehttba por el poder. ng era claro? 

- Se decfa pero como una frase casi COllO religiosa, que el poder para lo 
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y por Jg tanto ng babia yna estrategia 
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- SI, incluso, de todo quién podria ser el presidente, nadie, creo que 
los mismos altos militantes de la izquierda, nl se les ocurrla llegar a 
sentarse en la silla Presidencial, aunque se hablara del poder, y creo que 
Cuauhtémoc Cárdenas, desde luego que se le ocurre sentarse en la silla, es 
decir, se le nota que perfectamente se sentaría ... 

Es yna forny,c1ón de clase? 

- Si, formación de clase politlca digamos ... en este caso si es alguien 
que sl se lo plantea, lo ves y dice: carajo, que serla perfectamente 
presidente, en ca111blo a Heberto no me lo imagino sentado en la Presidencia, 
por decir el que lllás, porque los otros lideres de la Izquierda anterior,nunca, 
no se, como que más fácil se sentlrian en la cárcel que en la silla 
Pres ldencla 1 ... y creo que eso cambió 1111cho ... 

lOyhieras agregar algo. sobre distribuidoras. productoras. cooperativas 
gue tengan oos1bi11dades? 

- Existen una Confederación de Cooperativas, que están aqui, y en 
Guadalajara a partir de la escuela que fol'llliron Hel'llOslllo y Garcla Riera; 
empezó a haber producción, que bueno ahorita está "La Invención de Cronos• ••• 
el último intento de agrupamiento que hubo de la gente de cine 
"independiente", fue porque se empezaron a formar uniones de cr~lto para la 
industria cinematográfica, parece ser que Camacho Solis o alguien, hizo un 
1la111ado, entonces la Intención era que 20 empresas fonaaran uniones, empresas 
o cooperativas, o personas que tuvieran activld•d e11pres¡rlal en cine, 
fol'lliran uniones de crédito que entonces Nacional Financiera daba un crédito a 
la Unión y esta a los 11lenlbros, y era todo un mecanismo para i11pulsar la 
producción desde luego pensando en 35 para las salas, rompiendo hasta cierto 
punto los 111ecanls1110s tradicionales, digamos los productores privados o 
Telev1clne, Televisa y abriendo posibilidades de flnancia11lento para otro tipo 
de empresas, entonces creo que se hicieron (no tengo la Información exacta) 
tres Intentos, una en la que estaba la cooperativa en la que estoy, que fue el 
procesos del que estuve lllás cerca, estaban Diego López, Fons, entre otros; 
otra que eran Jorge Sánchez, Leduc, Bertha Nav•rro, y otra que parece que era 
Arau y que habla logrado involucrar a Kodak, laboratorio Temex Color ..• y de 
pronto después de meses que tuvimos que dar dinero y proyectos y una serle de 
cosas, porque te la necesita aprobar la Comisión Bancaria, le dieron la 
autorización a la unión de crédito de los productores pr1Yados, de la Cámara, 
de los de cine, entonces fue una frustración, porque adellás la Ley dice que en 
cualquier rau econÓlllca, sl fol'ft1as una unión de crédito no se puede formar 
otra si slgnlf1ca COllpetencia con la creada, entonces el mecanismo que existe 
es que st la que esU cread• acepta que existan otras se forman las uniones y 
st no la única que queda es afiliarte a esa que ya existe, si te aceptan, 
entonces esto fue •lnlmo un afto, y valló, porque Incluso Salinas fue con los 
privados y les dieron el crédito de Nacional Financiera, entonces esto no creo 
que sea por conflictos al Interior, esto no nació de los clneutas, sino que 
Caucho Solfs les habló ••. se 111pezó todo este proceso y •l final se lo dieron 
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a los de siempre, pensaba que la idea del Estado era desMntelar el cine 
estatal, conio esUn haciendo con todo lo que es estatal, priv1tiZ1r, entonces 
que se acabara lo poco que queda, que es el IHCINE, y el Fondo de Fomento al 
Cine de Calidad; y decir les da110s un crédito para que naden por si mismos y 
ya cada e111presa pues tendrá que vender sus pelfculas, recuperar y seguir 
produciendo, pero ni eso se logro ... ahi tainbién se bloqueo una posibilidad 
que se veia tOllO posible, tener un crédito inicial fuerte y que claro dependía 
de que pagaras, que las pelfculas se recuperaran y fueras pagando. 

l8ás1camente tenfan el dinero oara prodycir? 

- Tenian el dinero para producir y no era sólo para hacer peliculas, 
podías invertir ese dinero en equipo, comprar timara de 35 y decir ibamos a 
hacer esto para pagarlo, pero valló, fue el últinio intento que yo conozco. Y 
las cooperativas existen 6 o 7 agrupadas en una Federación de Cooperativas, la 
mayoría son 11edio cooperativas, por eje•plo la de Retes, pues es Retes, nada 
11.is que en lugar de 911presa tiene una cooperativa •.. y esto ha sido llUY 
conflictivo, porque no puedes ffl1111r en la industria sin el sindicato, porque 
el sindicato tiene titularidad de contrato, entonces tiene que ser con el 
sindicato, entonces una forma de evadir al sindicato, fueron las cooperativas 
y se dieron unos tremendos pleitos, la últimas vez que estuve en una reunión 
de la Federación se estaba llegando a un acuerdo con el sindicato, para que si 
se pudiera producir a través de cooperativas •.• muchas de las cooperativas no 
son reales, sino que se creó la cooperativa para librar al sindicato, otras 
si, más o menos producen como cooperativas .•. esos son los dos intentos de 
organización 11.is o menos grande colectivamente de tratar de hacer algo: las 
cooperativas y las uniones de crédito, que parece que ya valieron ... 

¿pero como el traba io tan radical aue de alguna forma gue ustedes 
hk1mml . 

- Creo que hay uno, pero no en cine, es hasta cierto punto más radical, 
lo de Canal 6 de Julio, porque está tocando, digamos que no es más radical en 
términos de profundidad, de cuestionar a las clases sociales y quienes son los 
monopolios que dominan al pafs y eso, pero en el tema de cuestionar al 
presidente s 1 ••• 

pero es Carlos Hendoza y colaboradores. no es un colectivº-1.......r.. 

- Si es un colectivo, él dirige, incluso yo creo que es un trabajo 
bastante colectivo porque Hendoza no es U en todos los rodajes, en gran parte 
no está, los ca.,.rógrafos se van y filman, y él edita y claro es el director, 
pero no en el sentido de que coloca la cámara aquf o acá, muchas veces el no 
es'á, es el director de Canal 6 de Julio. 
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En sus orlgenes el CUEC se planteó el objetivo de vincular a los futuros 
cineastas con la realidad, así como fomentar el trabajo colectivo. 

lEsta Idea se sigue manteniendo en Ja actua11dad para illDartir Ja 
e!lucación c!nnatogrmca del CUEC? 

Desde luego que s 1, e 1 objet lvo funda•!Dta 1 de 1 CUEC es cada vez ús 
académico, quiere decir que, nacido en 1963, este afto cumple 30 aftas y es la 
escuela de cine lllás antigua de Allérica Latina, tiene acu .. lada desde luego una 
experiencia docente i11¡¡ortante que se ha ido consolidando y que ha dado c.., 
propósito actual la formación lllás que de cineastas integrales, profeslonfstas 
de nivel universitario capaces de hacer su profesión con un sentido de calidad 
y ut!lldad a la sociedad, que es el propósito de toda la enseftanza 
universitaria, por lo menos en la UNAM 

lAlgdn gtro ob!ettyg? 

Fundamentalmente es ese, la fon11ción de profesionistas universitarios, 
·que sean cap1ces de ejercer su profesión con conocimiento y con capacidades 
creativas y al serYicio de la sociedad. 

El CUEC depende del presunyesto de la !!MI!. ltin la actyal !dad es 
suftctent1 11 cantidad asignada al Centro. Jos 1Ju1Dos deben hacer 
aportactgnes económicas para sus traba ios escolares. existe algún acuerdo ego 
grupos para financiar los g1grc1c1os escolares? 

Sabes .. y bien que la colegiatura universitarl1 de es de 20 centavos 
actuales, s les solicita a los estudiantes que den una pequeña aportación 
se11estral para comprar 1lgunos materiales el CUEC les proporciona equipo 
f!lmfco y negativo y servicios, de acuerdo al progra1 es con lo que pueden 
cumplir con 1lgunos progra .. s fflmicos y básicamente los ejercicios aplicados 
en el progra111a de estudios, pero lo que no le da es dinero para producción, 
pocas escuelas en el .. ndo le din negativo y materiales a los estudiantes, 
proporcionan eventu1llll!nte el servicio, pero generalmente las colegiatuns de 
las escuelas de cine en el mundo son llUY 1ltas ... hay cuatro escuelas 
a•ricanas i1111ortantes donde se enseña a hacer cine, no sola111ente análisis: La 
UCLA que es Unlversid1d de California que es estatal y la Universidad del sur 
de C1llfornia que es privada; en la UCLA los estudiantes pagan una colegi1tura 
anual de aproxi•d1lll!nte tres •fl dólares, y no tienen 1111teriales, 
eventuallll!nte algunos y la Universidad del sur de California 1nd1 entre nueve 
y doce •fl dólares, y son las baratas. Las caras que son la Universidad de 
Nueva York y la Columbia University, en la de Nueva York se llegan a pagar por 
la carrera de cine huta 17 1111 dólares y no se reciben ni R1ateriales, ni 
equipo, equipo eventual•nte. 

En 1171 el prpftsor Josf RoytrgH menctgna que el costp aproximdg de Ja 
c1rr1r1 dt yo alumg es dt cien 111 pesos. aboca, lCu4nto cuesta un 1Jymng al 
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tufC anualmente v a Jo largo de Ja carrera? 

El costo promedio, de un estudiante de licenciatura en la UNAH es de 
alrededor de siete millones de viejos pesos, el costo promedio de un 
estudiante de cine es de aproximadamente 30 11111 nuevos pesos, de manera que la 
universidad de hecho, cuando pagas 20 centavos anuales te esU dando una beca 
anual de esa cantidad. 

lSe sigue traba iando en super 8 o en 16 •· o se traba ia algún otro 
f2.r:lml 

Super 8 prácticaMente desapareció del mercado, toda la Infraestructura 
del CUEC es 16 mn y se ha desarrollado Inevitablemente, en apoyo, en video, en 
8 11111 y se sube a una Isla de 3/4 de video, muy poquito equipo de video, pero 
es algo que se está desarrollando, pero se usa mucho 11ás ca.o un auxiliar 
pedagógico que cotllO un propósito de cine, nosotros seguimos pensando que la 
foraación b'slca tiene que seguir siendo artesanal, en el sentido en que tiene 
que trabajarse por lo menos en tronco ca.In en cine con algunos ejercicios de 
video para reportaje, y documental ya se hace talllhlén el 16 mn todos los 
ejercicios de cine de ano, son de cine. 

lf:uáotos traba ios realizan actualmente Jps alumnos del CUEC y de qué tipo 
(documental. ficción l? 

El CUEC recibe un promedio de 20 estudiantes al año, por el costo, por 
la infraestructura, no da para más ... porque los materiales cinematográficos 
no están en la canasta básica y suben más del 11% por ciento que nos asigna 
? ••• siempre estamos en el limite, pero se está aplicando un nuevo plan de 
estudios de cuatro aftos, los cinco primeros semestres para las dos últimas 
generaciones es el tronco comdn, entonces. general11ente se hace un ejercicio en 
video, hay muchos ejercicios, lo que pasa es que la gente no ent lende que esto 
como una carrera tiene once materias en el prllM!r año, catorce en el segundo y 
ocho en los años superiores, no solamente el trabajo de cine es el único que 
cuenta, hay puestas en escena, hay videos, fotosecuencias, el trabajo es lllUY 
complejo, pero la medida te la puedo dar rápidamente, qué se hacia hasta hace 
un año y tercero y cuarto año están haciendo: un trabajo de tres a cinco 
minutos en 16 111!1 (son puros trabajos finales), al final del primer años, un 
trabajo de 10 minutos en 16 111!1 al final del segundo año, unos de 20 minutos al 
final de tercero y uno de cuarenta al final de cuarto, para la especialidad de 
realización, pero en tronco común todos tienen que trabajar lo mismo, después 
ya no necesariamente, a lgulen puede trabajar como fotógrafo en un trabajo de 
40 minutos o de 20 minutos ... pero hay ahora una llDdlflcaclón en los programas 
de estudio para aumentar la calidad en pantalla en función de en estas 
cantidades que te digo: en negativo es tres a uno, la cantidad de filmación y 
lo estamos elevando a 4.5 pero dls1111nuyendo el número de trabajos para elevar 
la calidad en pantalla ... en el aspecto del cine documental se hacen tres 
ejercicios de reportaje de video S en prl .. r año y en tercer año, tres 
trabajos colectivos de IS minutos en 16 11111 documental, y que quiere realizar 
en lugar de ficción docu .. nta 1 en unos 20 o cuarenta Minutos puede hacerlo o 
en 10 minutos, puede hacerlo. 

COl!!O director primero del CCC y desDyés del CUEC cgnoce el traba fo de 
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las dps escytlas de cine. lc:ons1dera que tienen gbietivos similares en cu1nto 
a Ja fprm1ctón de cineastas? 

Dlga1110s como propósito final si, es decir, en términos muy generales, 
por fortuna el Estado mexicano, ya sea a través de IMCINE, el CCC o la 
Universidad Nacional, ha desarrollado un financiamiento de la educación 
cln-tográftca durante los últimos 30 años, te digo el CUEC tiene 30 y el 
CCC, nació en 75, tiene 18 años, el propósito final... te tendrla que 
contestar Gushvo Montlel cuál es el propósito actual, pero en el fondo creo 
que el propósito es defender la Identidad del cine mexicano, en decir, que 
haya un cine .. xlcano de calidad, con profesionales formados consientes a 
nivel universitario, y no solamente con trabajadores que pueden ser y son 
excelentes trabajadores del cine mexicano, pero no tiene ellos el control de 
la Identidad del cine, si las dos escuelas de cine no hubieran funcionado 
estos años el cine mexicano se hubiera convertido, prt .. ro en un producto 
estrlcta .. nte comercial y por otro lado, los trabajadores del cine mexicano 
serian sl111>le111ente maqutladores de producto extranjero, porque guión, 
dirección, edición, fotog1·afta, producción, báslca .. nte que son las raus 
centrales, sonido, desde luego, es que son las raus centrales donde están las 
ldeu y la Identidad cultural del cine, no habrla sido alcanzado por los 
trabajadores Ucnlcos y manuales, no hubiera sido posible, entonces creo que 
han servido de manera Irregular, pero por las crisis del pais que slet1pre 
están atrás del financiamiento de las escuelas y del cine mismo, pero han 
servido determlnante111ente para que se sostenga la conciencia de un cine de 
ca ltdad nac tona 1 con tdent ld•d cultura l. 

¿Jtenen 11940 tipo de reladón? (1ntercybtos. coprgducciongs. etc) 

Cada quien tiene su presupuesto, no se si para fortun• o Infortunio 11io 
y del CCC, yo sigo siendo maestro del CCC, la única Nterla que doy es la de 
Lenguaje y estructuración ctneutográflra, creo que es la prl1111ra clase que 
l111>1rto aqut en primer años que se ha desarrollado por diversas uneras; bueno 
hay relaciones en torno a que, dlga1110s, pertenecl!llOS a la 11ls111 falRllia, en 
términos de propósito, lo que ha sucedido en el CCC es que hay una tendencia 
mucho mayor, porque depende directamente de IMCINE, hacia la producción; y 
nosotros he111Ds hecho un esfuerzo por refortalecer y revisar la parte 
académica, y paralelamente Ir desarrollando más la calidad en pantalla y en el 
CCC como tiene acceso a recursos mayores, debido a que depende al Instituto 
Mexicano de Clnematografla y está al lado de Churubusco y ha tenido 
presupuestos mayores para producir, de ahl que hay muchos trabajos recientes 
del CCC que están en 35 m, Infraestructura que esta escuela no tiene; y st 
tienes una relación en costos de 111terlales, 16, 35, puede valer tres o cuatro 
a uno la relación, trabaj•r en 35 • es 111uch1slmo más costoso y no tenemos 
Infraestructura para eso en la Universidad, entonces sólo hemos hecho 
coproducciones eventuales, pero no con el CCC, sino a través de IMCINE, con el 
apoyo de IMCINE que es una Instancia nacional, el CCC es una escuelas e IMCINE 
que está arriba es Instancia nacional, federal, y he1110s conseguido flr-.r 
algunos contratos-convenios de coproducción con IMCINE, a través de 
cortometraje o a través dlrecta1111nte de la Dirección de Producción, que son 
eventuales. 
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lCuáles serian las diferencias básicas, en caso de que las hubiera? 

Nosotros hemos hecho un énfasis funda111ental en perfeccionar la 
herramienta académica, y que a través del perfecclona111lento de la herramienta 
también, aún con la l111ltaclón de recursos, podamos conseguir elevar la 
calidad de profeslonlsta que salga al mercado de trabajo, obviamente que esto 
tiene que reflejarse de alguna manera en la pantalla, pero no hay que perder 
de vista, y eso con frecuencia la gente no lo ent lende, que es un proceso de 
enseñanza en donde la as lmllac Ión de 1 conoc !miento, obviamente no es lgua 1 en 
15 personas, nadie le pide a la Facultad de Medicina que los 15 o 10 graduados 
de medicina todos sean cirujanos brillantes de primer nivel ••• ? si esto lo 
traslada1110s a las actividades artfstlcas obviamente los resultados son 
Irregulares en pantalla cuando hay calidad, que la hay, pues es bien recibida, 
quiere decir que ha habido suficiente buena asimilación, depende mucho, la 
calidad de pantalla depende mucho de los recursos materiales, son una 
llmltante para darle a un guión una buena terminación, no siempre pero st 
dependen en buena parte de los recursos materiales, con los que últlma111ente el 
CCC ha contado con más apoyo, ha llegado a producir en 35 .,, ha abierto un 
programa de opera prima que pemtte lanzar a los egresados por concurso y ha 
desarrollado un programa bastante más Intensivo de producción .•. 

lfx1ste algún nueyo prqyecto educatiyo para el CUEC? 

Está en proceso, los proyectos educativos no pueden ser sacados de la 
llinga, cuando yo Ingresé aquf, alrededor de 1989, la enseñanza se lmpartfa de 
6 a 10 de la noche y se hacia sin corte, debido a la poca cantidad de alumnos 
y a las condiciones, cambiamos, por supuesto con autorización del Consejo, la 
enseñanza a la mañana y redujimos el número de áreas para hacer lllás eficiente 
la enseñanza en general, es decir, ahora se Imparte de 9 de la mañana a tres 
de la tarde las clases formales y en la tarde se hacen los ejercicios y 
trabajos adicionales, no nos conviene tener una carrera de tiempo completo que 
no era una carrera, era segunda carrera o carrera de gente que ha trabajado 
todo el dla y venia a ver st podla hacer cine con las condiciones hlstórlco
polftlca que tenla, entonces trabajamos con ese progra11a de cuatro afios, 
revisamos y reestructuramos todos los programas área por área, y ahora estamos 
haciendo una readecuaclón definitiva por semestres, porque el congreso 
universitario celebrado hace dos años le recomendó al consejo universitario 
que le diera finalmente el reconocimiento a nivel profesional, que le dieras 
titulo, después de treinta años yo creo que valdrla la pena lno?, se pide por 
supuesto bachillerato no Indirecto, de manera que tiene un nivel 
licenciatura, pero hay que adecuarla a los programas semestrales, estábamos 
calificando por áreas, hay que hacerlo por semestre, estamos revisando los 
programas para hacer la última readecuaclón para presentarla al consejo 
cultural y al consejo universitario el programa definitivo de estudios, va a 
tomar un tiempo, no mucho, ya hemos aplicado tres años, este es el cuarto año 
del programa anterior y hemos visto resultados que hay que corregir, o sea que 
la generación que entró con el nuevo plan de estudios en eg está próxima a 
egresar, lo que pasa es que los resultados pedagógicos son lentos de apreciar, 
lo que si considero que ha sucedido es que se restableció un espirltu mucho 
Ñs organizado y ordenado de la enseñanza, que es un poco producto de 11 
experiencia de rMJchos anos de saber que no hacer en la enseñanza 
clnematogriflca fundamental.ente, esto no está 1111nejado como un taller de cine 
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que es lo que la gente pfensa, que se cOMpone sf11ple111ente de si te sale bien o 
no un corto, pero si existe metodologia COlllO ahora, diga1110s producción 
tecnológica, sf no hay aplicación bastante profunda de enseñanza •todológica 
de conocimientos no todo depende del talento, que es lo que la gente cree, 
que COMO se trata de una disciplina tan antigua, a ver si tocas el violin 
mientras estudias cine, pero a veces eso no funciona muy bien, ... actual11111nte 
hay una exigencia de hacer cátedra de tiempo completo, no el tiempo que te 
quede libre ••. hay que dedicarle ahora por el grado de exigencias y alta 
co1111etitividad que hay en el inercado de trabajo •.. 

La uygr parte de los cineastas independientes. a nivel grupal o 
1nd1yidya1 han tenido su fom1ción en el CUEC. lOué Piensa sobre Ja relación 
entre el CUEC y el Cine Independiente Mexicano? 

Fundamentalmente y sin que directamente lo haya inducido, pero es en 
gran parte responsable de ese movi11fento del cine independiente, lo que pasa 
es que hay que conocer la historia histórico-polftica del cine •xfcano, en 
1966 cuando nacfó la fndustrfa cine .. tográfica estaba cerrada, no habia 
ingreso la habian cerrado los sindicatos y en parte los patrones, pero 
fundamentalmente los sindicatos, es toda una historia muy c011pleja pero era 
evidente que la gente que venia con ideas de hacer cine, ya entre 63 y 60 el 
cine industrial mexicano estaba en la peor de las crfsfs no sólo econlSllica, 
estaba en la peor de las crisis artist1cas porque se habfa cerrado treinta 
aftas, de manera que no habia posibilidades de ingreso abierto a la •flfcia, 
estaba cerrado literalmente, entonces, quien venia de estudiar del extranjero, 
de las escuelas francesas y rusas sobre todo, de la francesa Paul Leduc, 
Rafael Castanedo, Tomás Pl!rez Turrent, Alexls Grivas, Felipe Cazals, ventan de 
estudiar cine fuerte, de la rusa Olhovich y Gonzalo Hartinez, entre otros. Y 
los que estudfa1110s aquf tenfa1110s absoluta concfencfa, por lo menos durante esa 
etapa, que no habia manera de ingresar al cfne c0111ercial, entonces el 
desarrollo en ese 110mento solo era posible en cfne de 16 11111 fundamentalmente, 
eventualmente en cine de 35 ""'• fuera de la industria, y a eso se le lla111aba 
cfne militante, pero era accesible tener un material completamente diferente 
al de la industria, de ahf se derivó, obviamente el CUEC que en ese 110mento no 
tenla una estructura económica deRsfado sólida fue facilitando poco a poco 
con materiales y equipo, para modernizar todo esto, se hacia con tres con 
cinco con seis personu y la producción escolar era parte de eso que se 
llaniaba cfne independiente, en gran medida. Aparte de los que diga..,s: Paul 
Leduc hizo 'Reed México insurgente' o Cazals hizo en 35 'La manzana de la 
df~cordfa', este habla gente que ya tenia una iniciativa propia de los que 
ventan de fuera, pero de los que pasaron por el CUEC pues tratába111Ds de usar 
el cine c..., una for11111 de expresión, estába110s en ese 1110mento muy deten11fnados 
por el cine de autor francl!s, pero en general en contra del cine industrial 
nortea•rlcano y de ahf se deriva una lista larga de cineastas que pasaron por 
aquf, que for1111110s en un llOllento detel"lllinado tanto con el apoyo de la 
universidad c..., es 111i caso o de los bolsillos de los familiares que se 
dejaron, para hacer un filme que tenla voluntad de sostener el cine COlllO una 
fol'lll de expresión artlstfca y hasta polftlca si quieres, pero en una for.. 
expresiva. 
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lOué oplpldn tiene sgbre el trabo fo del Taller de C!nt OctybreZ 

Fueron m!s estudiantes, creo que sobrev1v10 en un .,.oto detenilnado 
"Explotados y explotadores•, es un corto que les dio dlreccldn y cohesión y 
después ... tendrla que revisar a la dlst1ocla, con dehlle el resultado de Jos 
cortos y de los largos siguientes, porque se perdió •ch1 calidad 1rtesan1!, 
es decir, a condición de que estuvlertn allne1dos polftlcamente h1blando no 
l11portab1 si se vela bien o estab1 bien expuesto, o si se ola bien o u!, y 
eso creo que no ayudó digamos a Ja calidad c!neutográflca, el discurso 
polft leo pues, ah! est4 )'. habrla que revlstr ... 

- el tnbaio del Gruoo Cine Testlmgnfo 

Testl110nlo es un poco más vigente porque es Eduardo lllldonado a quien 
realmente derivaron, además del trabajo de Octubre y Cine Testimonio, eran 
sobre trabajos de cine docuMeotal, fundamental11ente, que dominó llltlchos aftos la 
tendencia de ese cine en México, por Ja pol!tlzaclón de Ja universidad 
N1clon1! en prloc1p1o. Cine Test1110nio, no se en que punto diferenciar 1! 
grupo Cine Testl110nlo de Eduardo Maldonado, yo creo que él ha hecho varios de 
Jos grandes documentales que teoHOs en México, por eje111plo: ºJornaleros•, por 
ej111p!o; 'L1guna de dos tiempos' que yo considero es uno de los trabajos.de 
us profundidad docu11ental que se hin hecho en México, y •xochi1111lco' y Ja 
últ111a no Ja conozco, pero creo que es un buen docU111ot1llsta, es más serlo, 
f1 .... 1111nte es un buen docu11enta!1sta. 

- Grupo Cine Marginal g Canar1g Roio 

En verd1d lo conozco 111y poco •cho 11enos que Jos otros grupos, 
honestamente. 

- Carlos Mendoza 

Carlos Mendoza, bueno, es uestro de esta escuela es uno de Jos 
responSibles de cine docu111ental, yo considero que el se ha desarrol11do •cho 
a nivel de artesanla, de discurso docu111ntal, pero el reconoce ablertaente 
que hace un cine polftlco alineado, tiene una Identidad especifica, lo cual me 
parece legltllllO y honesto, porque lo hace abiertamente, hace un cine 
docu11ental con fines muy especificas en el que asume su Identidad politlca, lo 
cua 1 es Jeglt lllD y honesto. 

¿Ha surgido entre lis nueyas generaciones de cineastas egresadas del 
CUEC Ja idea de crear qrypos de traba 1o CQ90 Jgs antes wncfonados? 

Yo creo que no son las 11lsmas condiciones, no va ha suceder exacta111ente 
Jo •lsmo, el contexto ha cambiado nuchislllO y Jo que ha sucedido en Ja 
realidad es que las producciones de largo .. traje que hao Impulsado al cine, se 
han mezclado ya los egresados de las dos escuelas, y eso es un 
condicionamiento que esta dando la realidad, no ya en función de una ant>lción 
de orden polftlco, sino más bien de una meta de orden proposltivo, de buscar 
a Jgo en común con un grupo de gentes y sobre todo que avoca, pero lo que s 1 es 
Importante es que muchos de los egresados de cine esUn sustituyendo, ya han 
penetrado a los sindicatos, que franc11111nte resistieron durante casi veinte 
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anos a los egresados de las escuelas de cine, la situación hlstórlco-polftlca 
c111bló de tal 111nera que hay ya una franca penetración de los egresados de las 
escuelas de cine y ISO va a condicionar la situación, ya esti sucediendo, no 
se van a for111r grupos Independientes que estaban sobre todo unidos por 
factores o de *>t lvaclón franca•nte art ist lea o franca•nte polft lea, ahora 
la situación ya no es Igual, lo que va a suceder es una •zcla que la 
condición de •rcado va un poco y de Hlbtclón por entrar, uno de los proble1Ns 
que no pel'llltló el desarrollo del cine Independiente fue la falta slstlNtlca 
de distribución y recuperación de la Inversión y el costo de las pellculas, 
entonces no se pueden hacer cinco largo91trajes Invirtiendo en uno solo, 
arruinando a toda la fullia, o los 1111lgos y parlentus y a todos los 
e11presarlos que tengas si no hay recuperación del dinero, ahora 11 situación 
ha calllbiado y lo que esUn haciendo las nuevas generaciones, es cine 
Industrial, cine que entre a taquilla e-retal, tiene obvla•nte otras 
dl•nsiones, que bueno no hay que perder la voluntad de expresión, pero tiene 
otras exigencias y en función de eso el estilo con que los egresados se 
relacionan va ha ser, ya es absoluta•nte diferente, porque la condición es 
distinta, la condición del cine. 

Hmo$ ohstryado que gl trab11g dtl Cine fndgtndtente ha t1nfdo un 
c1rAct1r cqvunturtl. cree QUI en c110 dt pres1nhrs1 una s1ty1cfón di 
cowntyra ID 11 wJtdad 1gct1l di Q•U· cabrta Ja POstbtl1ded dt un 
rasyrgt1tentg di] cfot fndtpendftnte. parttcularwnte dt tino coltcttyo? 

Desafortunada•nte no, podrfa haber video Independiente, de hecho lo 
hay, hay 1a1cho video Independiente por el costo y el acceso a las 
poslbllfd•des, los costos de los 111terlales cl-togrUlcos han subido de 
tal 111nera, de los veinte anos transcurridos entre los setentas y los noventas 
que hace pr.ictlca•nte no flnanclable el desarrollo de un• pelfculi ... es .,y 
dificil producir •hora un doc-ntal, dignos de cine en 16 •te puede costar 
70 u 80 111llones de pesos, ¿Jos tienes? un grupo de 10 personas tienen que 
poner 7 u 8 •Iliones de pesos a nivel Individual, para no encontrar salid• por 
nlllglln lado, porque adeNs los negat tvos en 16 •, los productores de 16 • 
e11plezan a desap¡recer pr4ct lc1Ente de todos lados, lo que esu apareciendo 
es el video, lo que se puede hacer es f11Mr el negativo de cine, que es lo 
que general•nte se hace, vaciar 1 video, que los costos del vaciado son caros 
y tel'lllnar en video y eso es lo que est4 haciendo Carlos Mendoza, s 1 no, 
dlrecta•nte trabajar en video super 8, que eso es lo que se hace, o en 
cualquier foruto de video 111s o •nos sostenible para después poder 
.,ltlpllcar el video, no va a ser Igual, el cine polltlco, yo digo que: 
for111l•nte, e- se hacia antes no tiene poslbflldades de financiamiento c
las tuvo antes, bastante baratas, ahora es el video, tiene adH.is .,cho ..is 
penetración ya que todo .,ndo t lene una vldeocasetera en su casa y no todo 
mundo tiene un proyector de 16 •• antes no habla esa facilidad, es decir, ha 
habido una revolución en casa, antes para ver cine Independiente necesitabas 
Ir a cualquiera de lu salitas universitarias, ahora Carlos llendoza te puede 
vender un video de Canal 6 de julio, por unos pesos te lo llevas a tu casa y 
si no lo tlents tu lo tiene tu vecino o tu Higo y te lo echas, y si 
eventual•nte, IS muy dlflcfl que una televisión o un video· extr-da•nte 
politizado entre a los canales de exhibición c-rclal ya que ahf esta todo el 
aparato de censura estab lec Ido, de las •ISlllS televisaras que no quieren 
confrontar polftlc-nte al gobierno y las cultura les que no qut1ren luchar 
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contra eso, de la misma dlreccldn de RTC, ese el 1f111lte. De 111anera que la 
condlc ldn no va a ser la misma. 

A lo largo de su historia el CUEC ha ••ovado !1 realización de gelfculas 
gye abordan problemjtfcas sgciales. cgmo El Gritg. Los Albañtlu y Los 
Encgntrarnos. entre Mcbas qtras nrodycctones del Cine lndenendtente. 
cgnfonúndose cOIO una esoecfe de bastión lstgug siendo asi?. lno? 

Mira el le111a absoluta .. nte defendido y defendible para el resto, porque 
se trata de la Universidad Nacional y bajo el escudo de Ja Universidad 
Nacional es posible es 'que: aqul hay y sigue habiendo absoluta libertad de 
expresidn, Ja diferencia es que ha callblado el interds de la nuevas 
generac Iones y eso es lo que hay que entender, las nuevas gener .. c Iones están 
llUChfsimo menos interesados en la polftlca, no COllO nosotros seguimos 
interesados, •i generacidn, la siguiente se lnvolucrd en un problema 
generacional con la polftlca, pero las nuevas generaciones no. Aunque baya 
absoluta libertad, absoluta, 

El CUEC es un centro 1utón01Q al pertenecer a Ja UNAff. pero depende del 
orasupuestg aubernaHntaJ, es claro que lps costos de 11 lduc1c1dn en aeoeral 
se han incrementado. el cine es especialmente carp. ls1 ha tncrewentado . Ja 
oartjda de Ja Uniyersfdad oara. gl CUEC. el centro ha planteado algyoa solución 
alternatfya en este sentido. cuáles han sido Jos glant111fentos de albas 
llil'.W.L 

A todas las dependencias de Ja UNAM no sola11ente al CUEC, anualmente se 
les sube 11.Sll:, este año fue 11.89'1 al presupuesto operativo, cOllO los 
materiales cinematográficos han aumentado del 20 al 30 ll: anual, ponle el 20, 
Ja diferencia se ha Ido agrandando, el CUEC ha hecho un esfuerzo grande por 
buscar recursos ingresos extraordinarios, lcdlllO? vendiendo Jos libros que 
edita, que subieron digamos, babia un ingreso por doce mf!lones y pico anuales 
en 88-89 y subllllOs basta veint itantos casi dup J fca1110s e 1 Ingreso 
extraordinario y al Canal 22 que ahora estará al aire, conseguimos que por un 
c•nvenlo nos diera 60 mll!ones de viejos pesos para poder apoyar Ja 
adquislcidn de equipo no tanto de produccidn, sino de Jos equipos obsoletos. 
Esta111Rs abriendo varias vlas en busca de recursos extraordinarios, pero nunca 
serán suficientes porque esto no puede ser manejado como una empresa, si no, 
tendrfamos que cobrar la colegiatura al costo real, es decir 30 mfllones de 
viejos pesos, si quisiéramos hacerlo absolutamente eficiente, ltu crees que 
serla posible? 

lOesde Ja oersgectlva de ausencia de apoyo (como el del CUECl al cine 
indeoendiente. este está enterrado para s iemore? 

El CUEC no Je dio apoyo al cine Independiente como un 11avl111iento, del 
CUEC salieron pelfculas que después fueron calificadas como cine 
independiente. Es decir no vino el cine independiente a pedirle apoyo al CUEC, 
sino el CUEC generd pelfcu!as que fueron clasificadas por los crit feos colllO 
del cine independiente porque no estaba en el cine industria! ••. esa pregunta 
es un poco redundante .•. te explico que han cambiado, todo el contexto socfo
bfstdrlco-económfco-politlco del pafs en estos veinte años ha cambiado 
radicalmente, ahora si analizas con detalle Ja temática del cine 
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Independiente, no todo el cine Independiente era polftlco, habla una 
111Ult lpltcldad de tendencias, entonces qu!i!n recibió financiamiento para hacer 
qué tipos de cine, no todo era producido en la universidad, Arle! Zúftlga tenla 
su propia foru de producción, distintas gentes tenfan diversos medios de 
financiamiento no salieron únicamente de la Universidad Nacional, la UNI lo 
intentó y no se desarrollo, creo que el probleN sl quieres Ir lllás a fondo es 
partlcularlzar, sl sigues las pelfculas de cada uno de los cineastas que en 
este 1110mento, durante y por lo menos, entre 70 entre 68 d!ga110s y 78, 80 si 
quieres, porque hasta ah! hicieron, hasta ahi tel'lllnó el 1110Vl11lento, sl sigues 
lnd!vldual•nte a las pelfculas y a los directores y buscas que tem.itlca 
tienen, verís que el 110vl11iento era diverso, tenla una connotación lllás de 
tendencia pollt!ca pero no hay suficiente claridad, si lo ves generalmente no 
hay claridad, hay que hacerlo partlculanwente y vas a encontrar telllátlca 
diversa, incluso financiamientos diversos y complejos, nada sencillos. 

Entreylsta a Ja!• llJJp Clclents, 
IaUtr dll c1M llct!!brt 
Ru!tudl .,. Rosario Pérez Lira y Geranio Pllli Rivera 
29 ... iynjq de 1993 
Nx!cp. P.E, 

En Jos dpcy•ntos sgbre cine en Jos que se wnc1ona al Taller de Ctna 
Oclubr1. 1 dtferencia de otros grupos 1ndepend1cntes. por Jo general no se 
Mnctgna a sus 1ntegrantes. ¿porqué gcurre estg. qutjnes 1ntur1b1n el Ja11er 
de Ctnt Octubre y cuáles eran sus principales preocupac1ones 1ndjy1duales? 

- El Taller de Cine Octubre surge en la Universidad, en la escuela de 
cine, por un1 serle de circunstancias, algunas hasta fortuitas, puede decirse, 
por ciertos azares, coincidimos un grupo de alumnos de nuevo ingreso que 
empeza110s a tener una relación con gente collO Ar111ndo y Trinld1d que estaban 
en años posteriores a nosotros y creo que donde se fue dando la poslbilldad de 
la conforución del Taller fue en los ejercicios fllmicos que hlcilllOs porque 
en el CUEC se trabajaba en colectivo, sobre pelfculas individuales, todos 
ayudíballOS a 1lgulen a que hiciera su pellcula, se formaban equipos de 
fll111ción; durante esto, en prl•r año de fue dando una ldent lf1c1clón de la 
gente del Taller, después vino una actitud media incomprensible, que podria 
decirse hasta represlv1 de las autoridades de la escuela, nosotros no 
entendillOS bien el porqué, cuando nosotros e11peza1110s a tratar de hacer cambios 
en la administración de la escuela, ya nos conocia1110s por haber sido aluMnos 
del prl•r grado y por haber estado trabajando en nuestros ejercicios, y una 
p1rte grande de ese primer ano se ldentlflcó y trabaja1110s ya un poco en 
colectivo sin ser un taller de cine, ni nada; cu1ndo vino esU agresión de 
las autoridades que consist la en que nos reprob1ban a varios del taller, 
cuando h1bfa110s entregado nuestros trabajos, por lo cual no h1bfa causa, 
pensa11as que era una actitud polftlca de las autoridades lllás que otra cosa, y 
se da una untd1d 111yor del grupo y ya pasada esa coyuntura, en segundo año, 
e111peza1110s a tener una relación us estrecha con Al'lllndo y Trinidad, ya a 
discutir cuestiones de CÓllO hacer cine en México, colncfdfamos 
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ideologicamente, sin ser una cuestión totalMnte homogénea, si habla bastante 
coincidencia en cuanto a lo que queria110s hacer con el cine, entonces nuestro 
planteamiento era un poco el tratar de hacer un cine que reflejara las 
condiciones del pats y distribuirlo entre la gente que estaba en ese -•nto 
luchando o entre organizaciones polittcas y sindicales, o bien en barrios 
populares donde se pudiera exhibir, esto no era totalmente nuevo en México, ya 
habla gente que lo estaban haciendo, la Cooperativa de Cine Marginal, por 
eje11plo; y algunas otras experienciu individuales, COllO la gente de Maldonado 
de Cine Testi•nio que tallbién ya hactan cosas; pero a nosotros nos unificó 
1111cho el e11pezar a dtsc~tir qué tba110s a hacer, qué cine iba110s a hacer, cómo 
se podria este cine exhibir, a quién debla llegarle, etc. Entonces nos 
junta•s un grupo de gente... y en segundo año del CUEC ya 911prendimos 
pellculas colectivu, donde Trinidad y Armando que estaban en otro grupo, 
hllbién ya trabajaron con nosotros, ya COllO parte del Taller de Cine Octubre, 
entonces se va dando realmente, en el trabajo en principio y en la discusión 
después ... Estaba José Luis Mariño, Abel Hurtado, Abel S.inchez, Alfonso Graf, 
Noldenberg, Al'llindo, Trinidad, el Rolo, Javier Téllez, etc 

En su Rpyist1 Octubre tybljn apartcen ilqunas gentes como Carlos 
Mlndoza. lcdm ert su cglihoractóo? 

- Bueno con Carlos creo que tallbién se dio una cohboración por 
c0411Partir intereses en cuanto al cine que se estaba haciendo ... buscar cótlo un 
objetivo a difundir de x tipo, Carlos tenia su propio proyecto de cómo abordar 
el cine, era diferente lo que hacia Carlos a lo que hacia11os nosotros y que 
bueno que hubieran 11Uchas for111s de hacer esto, pero Carlos no fue pute de 1 
Taller, que yo recuerde nunca estuvo en el Taller, pero si tentamos una 
relación con él, amistosa y cercana, la tene110s todavia ... 

perg aoarece como colaborador en Ja Reyista 

- 51, creo que aparece en el ülth110 numero de la revista, hubo varias 
gentes, y tallbién se buscaba gente que colaborara con la revista que era un 
rollo hacerla. 

lEra •Y heterogéneo el grupo? 

Creo que era bastante homogéneo en cuanto a la concepción de los que 
queria1110s hacer, de ahi a que dentro de la izquierda cada quien, dónde andaba 
o qué hacia, o que particular corriente de la izquierda le si11patizaba, eso lo 
discuttamos pero no era lo más importante, no fue algo como sucedia en muchos 
grupos de que eres trosk tsta, o maoista , etc, y no podemos trabajar, COfllO 
sucedta en la izquierda, no, aqui no, aqui era 11Ucho en función de los 
objetivos del cine, además COMO stellljlre habla cosas· que hacer y se discutía 
1111cho politica111ente pero sobre proyectos, y a veces talllbtén sobre la realidad 
nacional, teniamos seminarios para discutir cine, la realidad nacional, habla 
11111chas discrepancias de nosotros sobre gustos de peliculas ... no habia un 
acuerdo total de partido politico, eso no extstia en Octubre, nunca existió, y 
que bueno, que bueno que nunca existió porque éramos un grupo de cine, no 
éramos un partido polittco, y cuando llll!nos lo que recuerdo, había gente de 
diferentes tendencias dentro de la izquierda en Octubre, habla gente que llegó 
a Octubre y tenia lllllY buenos sentimientos y muy buenas opiniones y se puso a 
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estudiar marxismo por primera vez cuando llegó al taller de cine, se puso a 
estudiar a Brecht, lo cual era muy formativo para todos, era 1111y homogéneo en 
cuanto a lo que queriamos hacer de e tne, pero era heterogéneo en cuanto a la 
concepción ideológica de cada uno, aunque sf había un predo11tnto cast absoluta 
de gente de izquierda en el taller. 

lOuillnes son Jos primergs en trse? lpor qué? 

- ••• Hay gente que sale, por ejemplo Trinidad y Javier 
se van a Ruunfa, cuando regresa Javier ya no P•rttcipa en el taller, o 
participa llUY poco y luego se va y él planteo que tiene otras inquietudes, lo 
cual era muy v'lido y él se va ... otras gentes cOllO Alfonso Graf que era un 
hollbre 1111y i11portante en el taller, porque era collO el coordinador de 
producción del Taller, era una gente 1111Jcho 1111y importante, que anf111ba en 
cHnto a proyectos, él se V• por trabajo, por cuestiones profesionales, él era 
arquitecto y se va por cuestiones profesionales, lloldenberg se va por 
cuestiones polfticas, obviamente él va a participar en otras cuestiones que le 
parecen 11ás trascendentes, los cual es 1111y vá11do, y asf e11Piezan a salir 
gentes, creo tallbién que hay cierto desencanto de algunas gentes, 
posfble•nte, sobre el trabajo del taller... yo estoy •tfdo en el 
s1ndfca11sll0 universitario un buen tinpo y no estoy directa .. nte 11gado al 
talle, voy a algunas reuniones, llintengo el contacto, pero casi no trabajo en 
el taller, aunque untenfa una relación cercana a los C011Pafteros que estaban 
en el taller, hay discrepancias de lo que se debe hacer, de c6tllo debe hacerse, 
supongo que en este inter en que no estoy, Javier plantea que va a hacer otras 
cosas, que el taller no le convence, se va a hacer otras cosas individuales, 
Jorge Sánchez tallbtén está un til!llPO y plantean hacer su dtstributdora, Zafra, 
la dtstributdora Zafra e1111ieza a discutir en el taller de cine Octubre y Jorge 
plantea los de la distribuidora y ahi hay una dtscrepancta en cuanto a que 
algunas gentes planteaban que el dinero que debta invertirse serla en equipo 
para f111111r y para producir, en 110v1olas, en cá .. ras, etc; y por otro lado 
Jorge está i!lpulsando un proyecto de distribuidora, hoy lo podet10s ver COllO 
que era una cosa que podfa ser co11patible, pero en ese 110mento se dio co110 una 
discrepancia y COllO una discusión que llevo un buen tiempo además, de por 
dónde debla de c•minar el taller, st se debla plantear invertir en la 
distribuidora o invertir en el equipo y total, lo que sucede en que se crea la 
distribuidora Zafra, por un lado, Jorge y Rolo no abandonan el grupo de 
inmediato, ellos tienen Zafra y siguen en el taller y luego ya dejan el taller 
por dedicarse completa111ente a Zafra, pero Zafra se hace aislado totalmente del 
taller, y esto es un acuerdo que se tiene en el taller adelllás, porque se 
planteaba en ese tiempo, Lazo y Trinidad y algunos otros querta110s invertir y 
co111prar equipo, y entonces era invertir en un lado o en otro; y total se 
invirtieron en los dos lados pero separada11ente, el Taller Octubre compró 
equipo de cine y Jorge y Rolo forman la distribuidora, asaetados con otras 
gentes con .••• ?. y hasta Carlos Ju11o Ro11ero, que también está el Taller 
participa en Zafra, y esU un buen tie!lpo ahf, bastantes años, entonces ahi se 
van dando las sa11das del grupo que tampoco fueron saltdas de r011Pi•tentos tan 
fuertes ideológicos o polfttcos, algunas discusiones si se dieron 1111y duro; 
recuerdo con Marifto que se va a Puebl• a trabajar también, y se untiene como 
•1ellbro del taller, pero va a Puebla un buen tiempo y viene de vez en cuando, 
con él se da una discusión pollttca, Ideológica y hasta clne11atogrilflca, 
fuerte, hay que recordar que en ese tiet1po, en los setentas, esU 1111y 
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politizado el allbiente universitario, el alllbiente del cine, hasta en el cine 
industrial se supone que se esU haciendo un nuevo cine de expectativas 
polfticas, que eso ya se ha revisado por varios criticas sobre qué sucedió con 
ese cine, tuvieron cosas interesantes, tuvieron otru no tinto, pero el 
alllbiente es adeus de surgimiento de movimientos de masas i111portantes, la 
tendencia democr4tica, los sindicatos universitarios, todo esto en lo que el 
taller de cine Octubre trataba de incidir en esos movi•ientos con sus 
pelfculas, o cuando 111enos caminar Junto con esta gente que esU luchando, 
entonces si repercuttan al Interior del taller las discusiones, lllás que al 
principio, al principio .no se daban tanto, aunque habia .ucha discusión, no 
repercutfa tanto el entorno exterior hacia el Interior del taller, después se 
fue dando llois, porque .ucha gente se fue COllprDMt iendo con otros proyectos 
polfticos y bueno se fue a trabajar en ellos; y supongo, no recuerdo bien, que 
lu discusiones con Marifto eran por cuestiones de concepción. 

Lbubo d1ferenct1s en Ja selección de Jos t1111s a traba iar. cÓllO se 
cesolyia esto? 

En cuanto a las pelfculas, creo que en las pri•ras que hlcl11os fue 
bastante libre, se hicieron grupos y cada quien planteó hacer un proyecto, de 
ahl salió Explotados y Explotadores, los Albañiles, Chihuahua un Pueblo en 
lucha, cada quien planteó su proyecto y se hicieron con la colaboración de 
todo el taller, con grupos especfficos responsables, pero se hicieron con la 
colaboración de todo el Taller, luego empeza1110s a hacer cosas lllis grandes como 
Mujer asl es la vida, donde se dio una discusión larga para llegar al t ... , y 
fue ponerse a estudiar todo lo que habla sobre la liberación fe11enina; en la 
historia de México, qué habla pasado con las mujeres, sus momentos importantes 
en la lucha polftlca; fue un aprendizaje •Y lllljlortilnte, y no hablan grandes 
discrepancias, recuerdo que el taller de realización que tentamos en la 
escuela de cine y talllblén fuera de ella,. se plantearon propuestas sobre qué 
hacer, cuando se hizo 'Mujer asl es la vida" y después de un largo debate y de 
.uchas sesiones se optó por hacer esa pelfcula, por sobre otros tetlllls. Después 
de eso 111e acuerdo que igual pasó con otras cosas posteriores, de las cuales 
salió San Ignacio rfo Muerto, que es una pelfcula muy fallida por cierto, se 
filllld lo de Nayarlt en las elecciones, pero eran te11as que discutla el grupo; 
se proponian cosas que hacer y de ahl se tomaba uno; y no era por mayorla de 
votos que se daban los acuerdos más que nada era por convencimiento, creo que 
por eso nos tardába.as Alás de la cuenta en acordar a veces los temas ... 
algunas vez se dio votar, pero después de buscar 1111cho el consenso de la 
gente ... se exponfan los argu111entos, eso era bonito, cuando ibas a hacer algo 
ya tenlas un camino adelantado, con las 11Ujeres ya tenfan los contactos con la 
gente de Rivetex, de Medalla, con gente fe111inista, con mujeres que trabajaban 
en s lndicatos, entonces ya se hacia una propuesta us coherente ... eran pocas 
9Ujeres en el taller, pues eran Trinidad y Patricia Peña ... 

Aleiandra lslas,,_.l 

- No ella no estuvo con nosotros, lo que pasa es que yo habló de la 
pri111era etapa del taller, después cuando ya en el taller quedan ArNndo, 
Trinidad, Sergio Moreno, entra Pedro Raygadas, como 5 o 6, empiezan a llegar 
una serle de cllfllllafteros al taller a trabajar con nosotros en revisión de 
materiales, teóricos, sobre el cine, discusión sobre sus pelfculas y las 
nuestras, hacer una autocrftica y una evaluación del trabajo, ahf se 1111>iezan 
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a Integrar algunas gentes, pero no hay una duración de ellos en el taller, hay 
c- un acerca11lento y no se no se concreta, recuerdo que paso por ahl 
Alejandra, pasó Raúl Kamffer, Pérez Gravas... pero nunca se concretó el 
trabajo con ellos, se habló bastante, se discutió, vlllOs las peltculas, 
tuvl110s unos se11lnarlos; para esos lllOlll!ntos ya en los aftos ochentas, talblén 
habla cOllO un desgaste del taller, porque un taller de cine, si no hace cine 
no tiene J11Jcha posibilidad de sobrevivir o si no hace una revista, y la 
revista ya la hablamos parado .•. creo que ahl hubo un desgaste del taller, no 
habla continuidad en el trabajo, se e11pezaron a hacer proyectos, si, Pedro 
llevó algunos proyectos, de él, del CUEC y los trabaja110s en conjunto, pero 
Trinidad hizo otra cosa, sobre los de Abajo, (Brevislea historia de la 
Revolución), pero creo que ahl faltaba COllO cohesión del taller y bueno los 
que queda110s Al"lllndo, pedro, Trinidad, Sergio, b'slc..ente los cinco seguimos 
trabajando, tratando de echar adelante las pellculas que tenluos, lo de 
Trinidad y Pedro, luego vino un esfuerzo por hacer un taller en el Ajusco, 
pero creo que ya cada quien andaba pensando en proyectos Individuales, talblén 
las cosas hablan callblado politlca11ente en México, se hacia .. y poco cine 
docu111ental, eso es una cosa .uy 11111ortante, COllO hoy que no se hace nada de 
cine docu•nta 1 en México, recuerdo que cuando los fallOsos Arle les que se 
daban para el cine doc-ntal hablan 30 peltculas COllPltlendo, ahora han de 
c011petlr seis, lo cual es nada y peltculas que obedecen a planteaelentos de 
alguna e1111resa o de alguna Institución, en ese tl111110 era IÚS fuerte la 
cuestión de cine Independiente, entonces se producia, el cine subió 1111cho en 
costos, llegó el video, entonces los proyectos que se haclan en cine, 1111chos 
se 911Pezaron a hacer en video, por ejet11plo Carlos Mendoza esU haciendo video 
para el Cana 1 6 de Julio, lo cual es l11portante y que bueno, él tiene una 
fonnaclón de cineasta y está haciendo sus cosas, pero si hubo una calda en 
cuanto a la producción general de cine, recuerden que con lópez Portillo y con 
De la Madrid fueron doce anos perdidos total•nte para el cine •xlcano, hoy 
se ha recuperado un poco cuando 111enos en el cine Industrial, gracias a los 
cineastas y gracias a que algunos cineastas tienen dinero para producir, por 
eso se esU haciendo cine en la Industria, general11ente la gente que produce 
est6 exponiendo su dinero, antes con Echeverrla habla oportunidad de que 
alguien colara algún proyecto o debutaron cuando 11enos un grupo de cineastas 
que tuvieron un apoyo estatal para producir, entonces hubo 12 aftos perdidos 
para el cine, que sin duda afectaron el taller, no se produjo lo que debla 
haberse producido, creo que habiallOs evolucionado todos o nos hablamos 
deteriorado, pienso que ya no habla un gran c .. pr11111iso por el trabajo y 
realmente ahi truena el taller. 

El 1ndiyfdyalhl0. ese querer sobresalir de un grupo sgctal aun en un 
tr1ba 1q col1ctiyo esg que parece naturaleza prooia de Jos artistas. lte 
ocyrr id 1 tf . m:urr 1a en Octybre? 

- En algunos casos si puede ser que 11111cha gente tenia, en esto del cine, 
1111chos suenos, hay proyectos y suenos, y sin duda algunos cot111afteros les peso 
el trabajo que se hacia por consenso, porque no habla ninguna coerción, era 
c_, un acuerdo, no habla una paga, no habla un horario que cu111111 Ir por 
obligación, sino que todo era voluntario, era algo acordado entre todos y que 
todos con ganas querla110s i1111ulsar, pero supongo que si que al paso del 
tl11111>0, hay CD11Pafteros que quieren hacer sus propios proyectos, ya no sólo en 
cuanto a realización de cine, por eJe1111lo lo de Zafra en un proyecto muy 
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Interesante, Importante en México, que lo hacen C011Palleros del taller porque 
piensan que eso es lo l1111ortante a hacer, que bueno que lo hicieron, aunque no 
lo hayan hecho dentro del Taller, que bueno que se hizo, Zafra fue una 
distribuidora que dio la esperanza a 111Uchos cineastas para la distribución de 
sus materiales, ya quedará hacer después la evaluación sobre Zafra, ellos ya 
lo habrán, hecho, El Rolo y Jorge, pero fue lllUY l111portante su aparición, ese 
es un proyecto de COllPafteros que a nivel Individual hacen una cosa. Javier me 
cuerdo que se va y filma algo en Mlchoac,n, lo deje de ver •chos años, filma 
algo sobre la contaminación de una laguna o algo asl, es un proyecto 
Individual, él lo dirige,, él es fotógrafo, a lo mejor eso lo 1 lenaba más que 
los proyectos de grupo, puedo pensar que asl fue, entonces .•. si, si hay esta 
cuestión, tal vez algunos pecaron de querer siempre sacar adelante el taller y 
eso se les revirt ló en un momento dado, invlrt ieron muchos aftas, mucho tiempo, 
no hicieron sus proyectos personales, creo que también aunque algunos no hayan 
salido del grupo a lo mejor les pesó tulhlén el taller, eso habria que 
platicarlo con los coiapafteros, no hemos platicado, queda111>s una vez de hablar 
esto y no lo habla111>s, yo tuve una separación, pri11ero por lo del 
sindicalisMO, estuve 1111y Mtido, luego me reincorpore al taller, pero ya eran 
otras condiciones diferentes, cuando ya casi no se hacia cine, ya no haciaMOs 
la revista, ya era dificil hacer la revista entre los que esUba1110s, todos 
ten1a110s un trabajo profesional el cual cu11¡>1ir, no es fácil, creo que uno·de 
los prob le1111s grandes de este pa is es que •cha gente hace un trabajo 
profesional por un lado, aun ligado al cine o a la enseñanza del cine pero que 
le ocupa mucho tiempo, y luego en sus ratos libres va a hacer cine o que se 
yo, es un proble1111 real, pienso que la gente que esta 11etlda en el cine debe 
dedicarse siempre a eso, al video Igual, debe ser su profesión, debe de poder 
vivir de eso y vivir decorosilllente de su profesión, eso lo ha hecho •cha 
gente en México y que bueno, pero pienso que en el taller tallblén habla ese 
proble1111, la gente tenla otros trabajos profesionales y el deús tiempo se lo 
daba al taller, no siellpre era tan COllpatlble, conforme avanza el tiellpo se 
presentan nuevas condiciones para el taller, se vuelve ús flexible, mucho ús 
tranquilo ... las pellculas se exhibieron en todos lados porque nosotros las. 
llevábamos o contactábamos quien las llevara, pero se tenla que tener alguien 
responsable del material como una pequeña distribuidora, aunque ZAFRA las 
tenia y las exhlbia sil!"'llre llegaba la gente, no sie11Pre era Ucll que 
nosotros manejáramos el material porque prestar el material i111plica tener un 
segul•lento de el para que te regresen y cómo te regresan las peliculas, todo 
esto empezó a ser lllUY caro, el manejo de coplas, el tlraje de la reproducción 
de las pelfculas, creo que esos elementos también Influyen bastante en que el 
taller se empiece a diluir, porque nunca llegamos a hacer una discusión, lo 
planteamos, invitar a todos los que estuvimos en el taller y hacer una 
evaluación, hicimos una pequeña evaluación sobre el taller, pero no completa. 
Era la idea, sobre todo de Anoando, discutir a fondo y hasta escribir algo 
como experiencia, pero no lo logramos hacer, se diluyó, cada quien empezó a 
trabajar en sus cosas y se diluyó ... En •1 caso por ejemplo: ellpecé a trabajar 
en la Filmoteca más tiempo, 1111ñanas y tardes, ya no tenla muchas posibilidades 
y no habla dinero para producir, esa era otra bronca, habla cambiado la 
situación polftlca del pais, ya era otra cuestión ••. 

!cómo se resolyfa al proble11 económic:o da Ja produccfdn? 

- Muchas de las peliculas de Octubre tuvieron flnancia11iento de la 
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Universidad, COllO parte de trabajos escolares, eso fue !11portante para 
mantener el trabajo cont !nuo, como parte de nuestros trabajos escolares nos 
planteába110s hacer pelfculas terminadas, co11pletas, de media hora o alguna vez 
largonoetraje juntando el 111aterial de todos, la Universidad ponla el 1111terlal y 
el equipo, cuando nosotros teniamos nuestro equipo lo ponia110s, pero la 
producción corria por cuenta del taller, nosotros lo solventába1110s, y en la 
producción de una pelfcula se gasta mucho dinero, a veces se gasta más en la 
producción que en el puro material y laboratorios, que ya son carisimos, pero 
lo otro talllb!én, viajar a Chihuahua, como fueron Trinidad, Armando, Madrigal y 
Abel, creo que fueron cuatro o cinco gentes, ir a Chihuahua cinco gentes y 
estar ahi bueno, sólo porque Armando y ellos se las agenciaron bien se pudo 
producir el proyecto, porque estuvieron ahf como un noes, eso es dinero en 
producción, por eso cuando tu vas a producir una pelfcula el productor lo 
pr!11111ro que hace es Incluir, hoteles, COlllldas, transporte, y eso son 
cantidades grandes de dinero, sobre todo si tienes un staff grande COllO sucede 
en las pelfculas de ficción, los actores y toda la producción, son 11Uchfsl110 
llis dinero que lo que cuesta el material para filmar. Nosotros tenfamos el 
dinero de la Universidad porque éra110s all1911os de ahf, cinco aftos estuvf110s 
en la Universidad c090 alm111os y de ahi el •ter!al que nos daban para hacer 
los ejercicios escolares, nosotros lo usábamos para CUllpllr con lo escolar y a 
la vez hacer una obra tel'llfnada que pudiera exhibirse, eso fue lo que 
hlcillOS •.• 

lExlstjó algún otro tipo de apoyo? 

- No, creo que todo se hizo dentro de la Universidad, hasta "Mujer, as! 
es la vida' se acabó con el Departamento de Cine de la UllAH, que era el 
departamento que producfa el material por fuera de la escuela, d!ga110s el 
Nter!al profesional de la UNAH, con ellos acaba110S 'Mujer ••. • pelfcula que 
!111pl1có .. chos gastos para nosotros, 11Uchfsl110s gastos, fue llUY cara, vt•ndola 
COllO Inversión en dinero es •Y cara, nos costó quid menos de lo que aparece 
en la pelfcula por los contactos que tenia110s y que podfa110s conseguir 
aloja•lento en algún lado, uno prestaba su coche, etc, pero es una pelfcula 
cara, un larga.etraje con bastantes locaciones, pero creo que todo se hizo con 
la Universidad. 

lla trascendencia del ta11er estaba contealada. es decir. pensaron en 
que el taJler de11r1 escuela. que fonpra a otros c1ne1stas con yna yh1ón 
si1U1r 1 Ja de ustedes? 

- Creo que hay dos 110Mntos, el primero cuando nos confoniamos y que empeza110s 
a difundir dentro del •!smo CUEC, tenla110s hasta un periódico 111ral y todas 
esas cosas, donde nos plantdba110s nuevas propuestas, nuevas alternativas par 
el cine en México, o que la gente se Interesara por hacer un cine llis apegado 
a lo que estaba sucediendo en la realidad, no lo que se hacia generalmente en 
la Industria, que salvo Alejandro Galindo, Buftuel y algunos por ahi, la 
•yoria hizo un cine que no tiene ni ples ni cabeza en nuestro pafs, no hay 
911pate con este pafs, aunque si lo hay, si lo vemos en profundidad en cuanto a 
reflejar las condiciones de este pafs no ex!stfa, es decir, en el cine 
Industrial. Nosotros al ver toda la experiencia en el cine latinoamericano, en 
el cine cubano, lo que hacen Sol•nas y Getlno en Argentina, Sanjinés en 
Bolivia, todas estas cosas tienen una Influencia grande en nosotros, pues nos 
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dedlca110S a difundir estos planteamientos de toda esta gente y algunos 
nuestros (al principio no habia muchos) que se fueron construyendo en base al 
trabajo, traUba110s de tener una Influencia sobre la gente de cine, sobre la 
gente que se estaba educando en la escuela, traUballOS de plantear que se 
hiciera cine docu•rnta l, que era Importante hacer cine docu•nta 1 en Mllxlco, 
claro estábamos paleando contra algo que era ""'Y dificil de tirar, no estabas 
peleando con el cine de ficción, sino que pens,ba110s que habla que hacer cine 
docu111ental también, pero si el cine de ficción tenla opciones de producirse y 
el cine documental no, es obvio que aucha gente optara por el cine que es 
puede producir, además que la gente llega ala escuela casi sie111>re con la 
concepción de hacer cine de ficción, porque es el cine que está acostumbrado a 
ver, con el que se ha educado, entonces no es Ucl1 callblarle la visión a 
mucha gente y plantearle otra alternativa, sin etllbargo, hubieron gentes 
i11111ortante que hicieron documental en el CUEC, yo no• atreveria a decir que 
Octubre los influyó, tal vez seria muy pretencioso, pero Octubre era un 
eje11111lo mal o bien de que el cine documental podla producirse y difundirse y 
que a través de el podian tratarse probleinas interesantes o importantes o 
destacados de México, si fuimos no los prlineros, pero si como grupo de los 
primeros, antes habla estado "El grito• que fue la coyuntura especial, porque 
fue el '68 

Tenemos entgndfdo gye el CUEC apoyo sus producc1ones. lgu.S 11portancta 
tyyo y tiene el CUEC en el desarrollo del cine 1ndependfente. tanto a nivel 
grupos cgmo lndlyldual? 

- Muchlsima, creo que para el desarrollo del cine Independiente y 
también del cine Industrial, el CUEt·tuvo una Importancia particular, como 
tallblén el CCC en los últimos tleftlPOS para el desarrollo del cine industrial 
también para una serle de películas 1nteresantislinas de cine docu111ental, lo 
que hizo Dana Rothberg sobre Elvlra Luz Cruz es l'MlY Interesante, por ejemplo, 
una gente del CCC que luego está haciendo c loe de ficción, que por cierto no 
he visto de tal forma que no podrla decir como son, pero el documental es 
Interesante, creo que es mejor que la pelfcula de ficción de Cazals, por lo 
lll!nos a mi me gusta más, creo que el CUEC fue una piedra muy l111portante en ese 
edificio que es el cine 111exlcano, que es collO muy heterogéneo como deben ser 
todas las corrientes cinematográficas, pero el CUEC tuvo tal Importancia que 
si nos ponemos a ver los nombres, Hermosillo es gente del CUEC, fans, 
Bojórquez, Joskowlcz, Marce la fernández, no sé .•. es en cuanto a gente que ha 
hecho cine de ficción y que también ha hecho documental, han hecho cine 
Independiente y han hecho cine en la Industria y que supongo que sus esquemas 
de producción y su concepción del cine está muy basado en lo que fue el cine 
Independiente, que se concebla como un cine con más libertad, no sólo para los 
temas tratados, en la forma también, que en el arte la fornoa es definitiva, es 
totalmente definitiva ahi forma y contenido se van y no pueden destrabarlos. 
Creo que ellos son gente que, le guste a mucha gente o no, es gente que trata 
de hacer un cine diferente y son gente que se fol'llO en el cine independiente y 
son gente que t lene esa v 1 s Ión de hacer cosas que no sean la fórmula co.erc 1a1 
cotidiana que el cine mexicano aborda, creo que el CUEC formó a mucha gente 
que esta en la industria, que estuvo en el cine Independiente, que parece que 
ya no existe hoy o cuando menos no se produce casi nada por fuera de la 
Industria, sin embargo si se produce video Independiente, que creo que ahi 
también hay gente del CUEC, creo que fue 1mportantls1mo para formar cineastas 
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con una visión diferente a la de la Industria del cine, cineastas que buscaran 
una nueva posibilidad ya sea en lo polftlco, o en lo fonNl, nuevos 
plantea11lentos estéticos, qué se yo •.• algunas pueden ser fallidas o muy 
Importantes, por ahl se puede encontrar una que no se valoró justo lo que 
debía valorarse en su .,...nto y hoy puede parecer muy Interesante, a lo 11ejor 
otras parecen lllUY viejas, a 1111 1111! gushrla ver lo del taller, ya tiene 11111 
anos que no lo veo • gustarla ver lqué ondas con eso, no? si es un cine que 
todavla tiene vigencia o no, que también el cine como lo velamos al principio 
no era un cine para que durara toda la vida era un cine de coyuntura, atacar 
un problema y que un problema politlco se desdobla luego en mil fonNs, puede 
acabar al revés de COlllO pensaste que debla acabar, ahí está la cortina de 
hierro, que se cayó, que más bien era de pape 1, entonces no puedes jugar a 
decir yo tengo la verdad, aunque muchas veces creo que cometl110s ese error de 
asumirnos COllO poseedores de la verdad, quisiera volver a ver las pelfculas, 
no las tengo claras, pero... creo que si fue llUY l111portante el CUEC sus 
111aestros, la gente que te daba clase ahl, Ayala Blanco es un cuate que te 
•vla y te planteaba cosa nuevas en cuanto a cd80 concebir el cine y te 
peleabas con él, pero tenla una opinión diferente a otras gentes que por ahl 
escrlblan tallblén en los periódicos, pero que no tenlon esa concepción tan 
l11POrtante COlllO la tenia Jorge, que era un hollbre que sabia y sabe muchlsl• 
de cine, estaba Rovlrosa que formabo • la gente en cine docu111ental, por ahi 
pasó Miguel Ltttín, Gonzalo Hartinez, Olhovkh, un montón de gentes que eran 
los nuevos cineastas que en ese ••nto estaban accediendo a la Industria y 
que talllbl~n estaban dando clases en la escuela, la gente que estaba en el CUEC 
permltfa producir las pelfculas con libertad dentro de la Universidad, que 
sle11pre ha dado un espacio mayor que afuera, creo que talllblén en esto fue 
l111portante, y para el video hoy, y para la televisión hoy, yo estoy viendo 
cosas que porecen que no tienen que ver con esto pero ••• en el progr1111a de 
Héctor Suárez están gente de 1 CUEC, uno que es fotógrafo, uno que es 
guionista, otro director de escena, están en un progra• cdlllco de televisión 
que es e 1 llás Interesante en este momento, cuando 11enos en su facturac Ión, es 
gente de cine, del CUEC, hoy ante la escasez de poslb111dodes para hacer cine 
mucha gente se ha Ido a la televisión y al video y segura11ente ahl va aportar 
cosas, porque tienen una visión de cineastas que da para hacer 111Uchas cosas en 
la televisión, aunque choques a veces con las fol'llas de hacer televisión Igual 
se pueden hacer, el documental en video es sensacional, claro, a •I""' 
gustarla seguir haciendo documental en cine pero no se puede, no hay opciones, 
hoy chance de hacerlos en video y los tOlllO y ""' planteo un reto hacerlos y los 
hago .•• 

De repente parece haber yna especie de contracción de Jos woy11ientos 
sociales. Ja desaparición del bloque socialista rec1entuente parece ser un 
pynto nodal dt Ja h1stgrta en este sentido. len este proceso·de calbio generil 
st d1luye Octubre? 

- Antes de que el soclalfs• cayera, Octubre ya se habla diluido, aunque 
creo que en el Tercer 111Undo, Influye 111Ucho la calda del soclalisro, pero en el 
Tercer Mundo siguen habiendo lllUChos pobres, entonces creo que va a seguir 
habiendo una lucha muy larga por buscar a lternat lvas para que esa gente pobre 
deje de serlo, entonces creo que la calda del socialismo Influye pero se dan 
nuevas opciones de lucha social y polít tea, y pienso que Influye más en los 
partidos tradicionales la calda del socialismo, aunque pienso que la gente que 
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cree en el soclalislllO sigue luchando por ello, con otras tácticas, otras 
estrategias, que bueno adeús que se calllblé la concepción y se sea NS abierto 
para poder trabajar con otras gentes que tengan hasta otras concepciones 
polfticas, que el sectarismo se acabe, que padre, eso al parecer aunque nos 
duela mucho que se haya caldo el socialismo, buenos por otra parte es 
l1111ortante que el sectarismo se haya terminado en muchos lugares, eso es muy 
bueno, que a la gente se le haya abierto un horizonte diferente y ver que cada 
pais tiene su caino, como Cuba tiene el suyo, México tiene el suyo, no es 
hOMOgénea la realidad en ningún lugar, entonces no son homogéneos los 
proyectos a desarrollar, ,pero Octubre habia tronado ya antes de esto, antes de 
la calda del muro. 

lEs coyuntural el cine. habrá que esoerar gtro uwmto álgido en la 
btstgrb, oar¡ que yueha a aparecer un 'Pyimiento 1'Portante en el cine? 

- No, creo que fue fundamental el entorno en que nos desarrollamos, 
muchos hablamos vivido, otros visto, lo que fue el 68, 11Uchos estábamos 
atentos a lo que pasaba en México y eso influyó en definitiva, otros eran 
gente cercana a organizaciones politicas, ese entorno es llllY !•portante, a 
principios de los sesentas talllblén para que el grupo se consolide COllO grupo, 
porque obviamente en la visión que trafaMOs y lo que COll¡>art iallOs era algo que 
habfalllOs aprendido fuera de la escuela, en la realidad, pero eso hace que se 
desarrolle el cine independiente, es cierto, el 68 da un vuelco a este pals, a 
nivel de conciencia sobretodo, y principalmente de gente que habla estado en 
la Universidad o estaba estudiando, o hacia un trabajo intelectual o escribía 

.o hacia cine, y el cine era llUY atractivo además en ese momento porque se 
podla hacer, entonces es una coyuntura importante para que ese llOVi•iento se 
dé indudablemente, ese momento de la historia de México, los aftas sesentas son 
fundamentales para que se diera ese movimiento porque antes se hablan existido 
COllO obras aisladas más que otra cosa o el cine independiente del STPC habla 
sido una convocatoria especifica para hacer cine y entrar a la industria, pero 
este no tuvo otras connotaciones, ús un entorno social, polftico. 

Creo que si se volviera a gestar otro 1110vlmlento importante de cine en México 
no seria igual , serla diferente, creo que además con el video muchas cosas 
que se hacian o que se querian hacer algunas y no se hicieron por caras en 
cine, el video te da chance de hacerlas, entonces el video es un elemento muy 
importante a torna en cuenta para un lllOVimiento cultural de este tipo, se están 
haciendo cos•s en video, en la Bienal de Video vi cosas interesantes de gentes 
que están distanciándose del video tradicional, de la imagen audiovisual 
tradicional, h•sta de la del cine, el video les da para experi111entar, ta11bién 
les da para recoger testi1110nios de la realidad en extenso, lo cual el cine no 
te permitia siempre, porque era muy caro, hoy tu ves que recogen testi1110nios 
en video de dos horas corridas y que bueno. Creo que en una coyuntura polit ica 
favorable lo que habria que buscar no es tanto h•cer un cine Independiente, 
estoy como pensando en voz alta, creo que lo que habrla que hacer es buscar 
opciones de producción que perduren, tanto en cine como en video, tanto en 
cine de ficción COllO en docuMental, colllO ensayo, como lo que quieran, opciones 
que perduren, quizá no para nosotros, sino para la gente que viene atrás, por 
ejemplo, a mi me encantarla que la gente que esta haciendo hoy cine en la 
industria comparta yo o no sus pelfculas, que esa gente tuviera continuidad, 
porque ese fue un problema grave del cine independiente mexicano, no hubo 
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continuidad, y no la hubo porque no habla dinero para hacer una pelicula a 
cada rato, cuando la gente salia de la UNAM, Lcon qui! dinero hacías otra cosa? 
a lo mejor buscabas un productor y hacías una pero te tardabas dos o tres anos 
en hacer otra, o vendias el coche o la casa o que se yo para poder editar un 
proyecto de fice Ión, cOllO que lo que habria que buscar mils que nada, con 
coyuntura favorable o no favorable, es lograr que se cree una estructura 
clnematogrilflca y de video, donde la gente pueda expresarse y se puedan 
expresar todo t lpo de Ideas. Por eje1111>lo, a 111 me da pena la televisión 
mexicana, Lqulén entra ah!? es una opción, Lpor qué no?, es un 111dlo de 
difundir cosas, para hacer cosas Interesantes, está total111nte cerrada, haber 
si ahora que dicen que van a privatizar una parte habrá competencia y habril 
producción, pero hasta donde he visto, en el tercer mundo en casi todos los 
paises del tercero y cuarto mundo, la inayorla de las horas de televisión no 
son producidas en esos paises y México es parte de ello, Televisa produce 
telenovelas, noticieros y se acabó, bueno trans11lte deportes, pero no hay una 
producción de otro tipo, mils Interesante, COllO sucede en otros paises donde 
hay serles, teleteatros, docu111ntales, donde hay muchas cosas, si ustedes ven 
el cable, los canales nortea111rlcanos tienen una variedad l11111nsa de cosas 
producidas allá o cot1pradas fuera, pero la mayor parte son producidas alU, 
claro se puede decir que no hay tanto dinero en Mblco para producir as!, 
serta una cosa a discutir, pero lo l!llportante serla que se abrieran esas 
opciones, yo entiendo la salida de Canal 22 con poca producción propia, no 
tiene dinero, lde dónde va a agarrar el 22 para 111ter producciones propias? o 
darle dinero a la gente para que produzca cuestiones exclusivas para ellos, no 
hay dinero y tienen que producir una progra•clón, que bueno que salieron al 
aire cinco horas al dla y no todo el dta COllO salen todas lqué harian, 
rellenor?. Creo que a largo plazo lo que se debe buscar es que los medios se 
abran, ya no pensar en el cine solo, creo que pensar en el cine solo es un 
error, a 111cha gente el video lo 'agarró en "out sida", llegó el video y, •• 
"pinche video", yo que voy a hacer video, video es televisión, no sé que, y 
ahora ven que el video es una opción de hacer cosas y hay que hacerlas con , 
tanto rigor COllO se hacia el cine, lo que pasa es que muchas veces en video te 
dicen: esto es para hacerlo en tres dlas. Y el cine te daban chance de hacerlo 
en dos 111eses, ah! canmla la cosa, pero aun asi hay que ver que los 111edlos hoy 
esUn lntegradlsl110s, la televisión por cable, la televisión abierta, el 
video, el cine, todo, ustedes ven que hay mucha gente que estil haciendo video 
y los vende ya no le l!lporta que pasen en televisión abierta o en cable, hay 
muchas COlllJaftlas, lo de Carrasco de las ciudades mayas y las ciudades aztecas, 
bueno, lo está vendiendo sin Intermediarios, lque bueno!, ojalá y se pudieran 
hacer 1111chas cosas como esa y venderse, es una fonaa de llegarle a la gente 
tublén, pero es l1111ortante que la gente de los medios audiovisuales busque 
que se abran los 111dlos audiovisuales y que se produzca en Ml!xlco, eso seria 
sensacional, que el cine que se hace en Ml!xlco, sobre todo el cine de calidad, 
pase en las televisaras y se le pague lo justo, co110 se paga a nivel 
Internacional, porque es una fonaa de recuperar tublén, no que aqul pasas. te 
arrodillas si vas a vender tus materiales, ahora con Cablevisión y con 
Multlvlslón se abrió un poquito la co11petencla, sobre todo con Multlvlslón, y 
se pudo vender, parece ser, uterlales de cine 111xlcano a Multlvlslón, ya no 
solo era Televisa la opción, eso es l1111ortante, ús que el cine, pensar en 
todos los 111dlos. 

Regr1snps un pgcg 1 Octubre. en 11 tdttorial del prtMr número de su 
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rgytsta. de1an en claro su ogstura respecto al sentido de su traba1o 

~-~·~mi!:~~;·. eW 1~~: ~e "~cu:¡~~ 1;\::~fü~1:ls~~íitM:r~cM~Mu!n~~ª 
yez el planteamfento dt Nngiar Octubre CQ90 una emoresa de comyn1cación. 
edltgrlal. exhlbldora. distribuidora. etc.? 

• No, no lo hubo 

lesto fue '•octante para el desarrol Jo posterior del grupo? 

- Creo que ese fue un prob leiu rea 1, no hubo una estructura que fuera 
compatible para hacer cine digamos para organizaciones pollticas, para la 
gente que luchaba, y por otro lado una estructura que ordenara a 1 taller para 
que este pudiera hacer otro tipo de trabajos o comercializar sus productos, no 
se llegó a eso, no se pensó, la dinámica que se vlvla, polttica, en la 
realización de los proyectos, en todo, nunca nos per111ltló sentarnos a hablar 
de esto, lo hablamos ya 11111y avanzado el proceso y no se dio, hubiera sido 
Importante en ese 110mento plantearse: va.,s a hacer una especie de compaftla 
que pueda abarcar hacer el cine que quere11as hacer y por otro lado hacer otras 
cosas, pero ta•poco era tan fácil. Creo que a mucha de la gente que se 
aglutinó en torno del taller lo que iús le !J1portaba era hacer el cine que 
haclamos y plantear hacer otro cine, dlga.,s, comerciales o docullll!ntales 
tur!stlcos o lo que sea, no le hubiera Interesado a esa gente, a muchos no le 
hubiera interesado, no se planteó nunca durante la primera etapa, pero si se 
hubiera planteado, hubiera sido quizá una opción de rompimiento, o tal vez de 
unidad, quién sabe, pero nunca se planteó porque la gente estaba entregada a 
hacer los proyectos que queriamos hacer, esUbamos en la escuela de cine, 
habla que hacer proyectos y trabajar dentro de los marcos de la escuela. ZAFRA 
lo hizo, se hizo como una distribuidora y se planteo ser rentable, si no, no 
hubiera podido subsistir, es llás ZAFRA tronó porque al final ya no era 
rentable, parece ser, creo que eso le faltó al taller y a algunos otros grupos 
o gentes que hacia110s cine Independiente, algunos otros lo hicieron, por 
ejemplo Canario Rojo que si se planteo una estructura de este tipo y hacia 
muchas cosas para la televls Ión y ftllllll en 111Uchos lados de centroalllérlca, etc, 
recogió materia les llllY Interesantes y muchos Jos usaba para sus programas de 
televisión, pero ellos si tenian es estructura de hacer sus proyectos y hacer 
las otras cosas, aunque hmbién dejaron de hacer sus proyectos propios porque 
la dinámica de trabaJo que les daba la televisión y los proyectos por encargo 
y estas cosas igual les quitaba tiempo y ya no les daba tiempo de hacer el 
cine que hablan estado haciendo al principio, hubiera sido Interesante pero no 
se planteo. 

A otyel general Parece haber una falta de vts1ón respecto a lo ooderosg 
aue es el cine como instrumento 1deplóqko. estg no oarece ser conte.Jado pgr 
quienes dirigen los organismos politicos. sgciales. etc. la qué Jo atribuyes? 

- lcómo, en cuanto al poder ideológico del cine? 

$1. oero contempJadp a partir de hs dtrfgencias de Jos moy1mientos 
sociales ... 

• Ah, ya, ya, mira nosotros, esa fue una opción que si nos plantea.,s, 
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una opción que si nos planteaos era trabajar con sindicatos o con 
organizaciones a las cuales se dlrlgta nuestro cine y que en un l'llOIMlnto dado 
ellos pudieran aportarnos o apoyarnos para hacer ctne, eso no se dio por 
desgracia, se dto en algunos, casos que algdn sindicato apoyó alguna pellcula, 
no nuestra sino de otras gentes, pero fue eKcepcional, recuerdo un proyecto 
aiy interesante que quedó guardado, del SUTJN, que pagó una serle de 
televisión con 'La cabeza de la hiedra• de Carlos Fuentes, que dirigió Paul 
Leduc y se gastó dinero y se hizo la producción, no sé porque cosas .la 
pelicula, la serle nunca se eKhibló, pero si recuerdo que el SUTIN apoyó esa 
opción. En la 111yoria de las organizaciones de Izquierda no entraba dentro de 
su programa el cine, la cultura era un pegoste, creo que ese era un problema 
real de las organizaciones de Izquierda, de las sindicales talllbl•n, la 
cuestión cultural no la conceblan collO una parte fundamental de su proyecto de 
trabajo, hoy se entiende aicho iús, la realidad nos ha hecho ver a todos la 
l1111ortancla que tiene la cultura, en ese tl!llPO era, si tu llevabas una 
pellcula sobre un pintor te hubieran dicho estás loco, kómo un pintor? hay 
que hacer la lucha de clases, y seguramente si les declas: pongan dinero para 
la pellcula, te iban a decir que no tenlan, que los recursos de las 
organizaciones eran pocos, que en realidad tallbién era cierto, pero no hubo 
nunca un interés, nosotros hablamos con varias organizaciones sindicales y 
polltlcas, les ensefta110s nuestro 1Uterial, se los dimos para que lo 
exhibieran, pero a la hora de concretar un acuerdo para producción nunca se 
llegó a nada, no lo consideraban prioritario, cuando vetan los 111terlales les 
pareclan a todo dar, que buena onda, muy bien, hay que exhibirlos, hay que 
difundirlos, pero al momento de entablar una colaboración, además que la 
colaboración que nosotros plantdba110s era: que la Izquierda a1111l1a, digamos, 
pudiera aportar acletÑs de canales de exhibición, presupuesto para 
el ctne tndependtente, no solo el de Octubre, sino de cualquier otra gente, 
cuando llegamos a ese punto ya se diluia la relación, nunca nos peleamos, pero 
ta1111oco hubo un interés real por hacer cosas, se e110clonaban los sindicatos 
cuando filmabas algo sobre ellos, algo que nosotros en un -nto pensa110s de: 
la izquierda debe apoyarnos y nosotros apoyarla a ella reciprocaente, no se 
dio. Muchas veces hasta las direcciones vieron las peliculas, hay que 
exhibirlas, hay que contactarse con este tal y no resultaba, entonces tenias 
tu que dedicarte a exhibir la pellcula, buscar tu los contactos dentro de la 
•ls111 organización, buscar opciones de exhibición, no se valoraba real11ente la 
t11POrtancia cultural, yo dirla inás cultural que ideológica que el cine ttene, 
para poder hasta dtscut tr con las gentes que 11tl itaban en esas organ lzac tones 
como lo hicimos nosotros con varios sindicatos, que exhtbiamos las peltculas y 
se hicieron debates rtquistnK>s, no solo sobre las peliculas, éstas eran sólo 
el pequeno detonador para que se Iniciara la dtscustón sobre la problemática 
del sindicato, de la organización, de la colonia o que se yo, pero nunca hubo 
una concepción clara de esto, no h• habido en los partidos de izquierda, es 
ús hoy no la hay totalmente, si ven los progra111s de televisión de los 
partidos pollttcos, son lamentables Lno?, verdadera"'8nte lamentables, los de 
todos, ya no digamos los de oposición o los de izquierda, los de todos son 
verdaderamente lamentables. · 

Se tenla en ese ti1t1110 la concepción era que si tu eras un buen pintor o un 
pintor destacado, lo i111>ortante era que te pusieras la cha111rra del partido en 
el que estabas, que dijeras yo soy del partido y soy este gran pintor y no 
valorar la obra de ese gran pintor y la difusión que pudiera tener para que la 
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conociera el pueblo, al cual se supone que los partidos se dlrigi1n, no habla 
esa valoración, creo que no la hay todavia. Los escritores, los pintores, 
todos participaban como un militante más de las organizaciones y esto es lo 
que le interesaba a las organizaciones politlcas, tener • 11 gente dentro de 
su partido y no, promover una propuesta cultural diferente, y1 fuera en 
pintura, en cine, en lo que fuera, creo que todavla se da eso, hasta en los 
sindicatos lllóls adelantados como el de 11 Universidad que yo estuve, la cultura 
era cualquier cosa, no l11portaba tanto, era eluentfsllO, Igual que COllO lo 
hace difusión cultural de la UNAM que promueve eventos, eventos y eventos, 
entre ús eventos hagas .eres lllás l11portante como difusor de la cultura, esto 
puede tener algo de cierto pero no es toda la verdad y con los sindicatos 
igual, no hay un programa y ese es el problema principal. 

Qesde las gr1•ras legislaciones 11 ley ya dirigida a que 1yst11ente el 
organ1s10 regulador (10 este caso Ja Secretaria de Ggbernación) y en 11 tedida 
de las necesidades. •u1adas oor J1s demandas popul1r1s del cine colQ •dio 
de CQW,!D1cac1ón. $• fuera cada vez haciendo más c09l1i1. de tal aanera aue el 
medio fuera cgntrol1ble. ltuyo Cktybre en alqtin wwnto una propuesta al 
IllRWJll 

• Alguna vez dlscuti1110s, hicimos reuniones con cineastas, alguna vez 
hubo un encuentro por un "nuevo cine", asi se llamaba, discutimos bastante, 
Incluso con gentes de la industria sobre la cuestión de la legislación, la 
legislación ha sido un tema recurrente de los clneashs, al fin se acaba de 
aprobar una nueva, hace poco, falta el regl1mento que es una de las broncas 
grandes de las leyes, nKJchas veces en el regla•nto es donde •te 111eten el 
gol", si di110s discusiones y hablaos mucho sobre esta cuestión de la ley 
cine1111togrilflca, lo que pasa es que para las cuestiones legislativas, es una 
cuestión no sólo de que tu propuesta sea viable y pueda ayudar a que el cine 
se desarrolle, eso no es tan solo lo l11portante, es politlco el asunto de las 
leglsl1clones, sobre todo si se trota de una ley nacional, es como de 
corre loción de fuerzas, cuando se aprobó esta ley, yo te aseguro que 11Ucha 
gente que fue parte del cine independiente expuso sus puntos de vtsta, que ya 
hablamos discut Ido 11Uchas veces en muchos lugares sobre la Ley 
Clne11atográfica, sin Olllbargo, la ley que se aprobó al parecer es una ley que 
no dejó contento a la gente del cine, porque al parecer se repiten muchas 
cosas de la anterior, no hay, adellils, lo funda•ntal, que es asegurar que en 
el pais se siga produciendo cine de calidad y se siga produciendo cine para 
mantener una Industria de cine que no puede concebirse como la vieja Industria 
de los aftos cuarentas y cincuentas, talllbién la realidad ha hecho que esa 
Industria cambie, esa Industria se burocratlzó enormemente, y si muchos la 
defendemos en el sentido de que si existe una industria del cine en México es 
cOlllO una opción de que se siga produciendo cine en este pafs, hay una 
tradición de hacer cine en México, el cine es parte de la cultura nacional, el 
bueno y el malo es parte de la cultura de este pafs. Acabar con la opción 
industrial de producir cine era acabar con la opción de que en México se 
siguiera haciendo cine continuamente, ese era un poco el plante111iento de 
mucha gente, de defender la exhibición del cine mexicano, todas estas cosas 
que no quedaron tan claras en la ley. Tengo que dar una buena revisada a ;al 
ley, la lei cuando la aprobaron, no recuerdo bien algunas cosas, pero creo que 
en lo general este es el sentir de 11Ucha gente. lo i11portante en la ley era 
asegurar eso, una opcidn de seguir produciendo cine en este pais, no sdlo de 
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defender 1 11 vieja industria del cine, porque es una tndustrta que talllhién 
tiene 11Uchos proble .. s, hay 1111cha burocracia stndtcal .•. hay que ver la 
realidad tal cual es, entonces habla que h1cer una tndustrta collO la ha tdo 
conformando la realidad, mucho llás flexible, que dé 111ás posibilidades de 
producción, que se baje costos de producción, y protegiendo los derechos de 
los trabajadores, pero los derechos no de los dtrtgentes stndtcales, de los 
trabajadores, no cuotas de poder... este proyecto de ley .. nttene 11Uchas de 
las cosas que manten fa la anterior ... 

El 10yt11ento de cine indeoendiente no estiba prgduc1endo. Je puó lo 
1ls10 que a Cktuhre. se dispersaron .? 

COllO Octubre habla grupos que no tenfan nollbre o pequeftas e1111resas 
tndependtentes que se ponfan nombre, cada vez que hielan una pelicula o grupos 
de cuates que se juntaban para hacer cine Independiente, habla de todo, gentes 
total•nte Individuales que hacia sus proyectos, contrataban gentes y hacfan 
sus proyectos, habla de todo, pero creo que a todos les pasó lo •is1111, cuando 
se deJa de produc Ir afecta a todos por tgua 1, y afecta a los que es Un en 11 
tndustrta talllbtén, llUY fuerte, cuando se deja de producir cine es que se deja 
de producir en serto, y el llOVl•tento se desgash, entonces 11Uch1 gente que 
antes Juntaba su dinero y se dedicaba a hacer una pelicula ll!pteza a buscar 
opciones de producción, porque adellás te quebrabas después de hacer una 
pelfcula, ya sea docu111ental o ficción, 11 gente se quedaba stn un centavo, qué 
hacer luego, estabas tres afios con tu •ts.. pelfcula, esa es una bronca, no 
h.ay continuidad, ni en la gente que hacia documental nt en 11 que hace 
ficción, por ejemplo a mt me encanta el cine de Leduc y Paul no ha hecho cine 
tan constante COllO podrta ser quizá en otros paises, o no ha podido hacer sus 
proyectos con los tteinpos que él deberla de darse para crear sus guiones, para 
todo, eso es lo importante... y aquf no te dan chance de eso, pa~n muy poco 
los guiones, no vives del cine, la gente que hace ctne, hasta tndustrtal, hace 
otras cosas talllbtén, hace co111erct1les, lo que sea para poder .. ntenerse en 
acttvo y sobrevtvtr, no es cOlllO las tndustrtas desarrolladas en que un 
cineasta puede hacer una pelfcula, a lo 1111Jor cada dos aftos, pero las hace 1 
conctencla, trabajando con sueldos asegurados, una serte de cosas que te da 
una estab11tdad, en el cine es dtffctl pensar adellás en el mecenazgo, es llUY 
dtftc11, cOllO se daba antes en la pintura, en el siglo pasado o prtnctptos de 
este siglo, o en la música que tenlas un mecenas y te .. ntenfa y tu pintabas o 
ca.ponlas llMlstca, en ctne no se da esto, el cine es un arte lndustrt1l, 
entonces es diferente, es duro ... 

Los últimos encuentros y fgros de e toe. ppr e femplo lps pr01tOyidgs por 
11 Fundación Mtxtcan1 de Cineastas <v antes NtECINEl. lpodrian cgnsider1rse 
parte de esta ast1tlactón por los cineastas Jla11dos indenendtentes? 

- St, stn duda, cuando hablaba de que este es un 110vtmlento con golpes y 
traspiés, se mantuvo un buen tt111po, creo que lo de la Fundación, fue parte de 
ese •tsllO movt•tento, creo que 111cha gente que esU en la industria es parte 
de ese movt•tento, lo asim1n o no, y que ast habrfa que verlo, en nuestro 
-nto no lo vi110s tan ast, hablilbamos del cine independiente y habla veces 
que era hasta dtftctl clasificar a quienes estaban y qutenes no estaban en ese 
ctne independiente, pero ut a largo plazo, con una vtstón un poco 
dtshnct1d1, te das cuenta que era 111y amplio este movt111tento, y la gente que 
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hoy está en la Industria, mucha era parte de este movl•lento, y que bueno que 
esU ahf haciendo cosas, o Intentando hacer cosas diferentes a las 
co111ercfales; a todos les pegó durfslmo el golpe económico, la imposibilidad de 
producir ya por fuera, sin etlbargo creo que la mfs11a forma de producir del 
cine Industrial hoy, sobre todo del cine Industrial que vale la pena, es una 
forma que se relaciona llUcho con cómo se producfa en el cine independiente, 
que no tenga la supervisión de un productor comercial enci• de ti, que te 
esté diciendo qué t lenes que hacer y hay verdaderas proezas en este cine, lo 
de Montero, que con 20 pesos el cuate ve qué hace y empieza a rodar y luego 
consigue llis dinero y sigue rodando y acaba la pellcula, eso claro tiene una 
repercusión en el producto, porque no lo hiciste con toda la tranquilidad que 
deblas hacerlo, ni con todos los recursos, pero ahf están, son tercos los 
cineastas y que bueno, yo los admiro en este sentido, que bueno que hacen 
estas cosas, pero la mis1111 for .. de producir de la gente nueva de la industria 
o de la gente de la industria que está haciendo cosas que va len la pena son 
formas de producir que vienen mucho del cine independiente, no tiene al 
productor que te esté dando de latigazos, o que te l111pone un guión, un actor 
• • • se manejan un poco lllás libre.. • han debutado un montón de gente 
Interesante en fotografla, actores, que es una tradición bien Importante, 
gentes que eran actores en el cine Independiente, luego pasaron a ser grandes 
actores en la Industria, huta en la televisión; entonces lo veo como· un 
movimiento a11pl10, donde hablan tendencias, la de Octubre era una, la de Osear 
Menéndez era otra, aunque hacfamos cine que parecia que era sf•ilar, no lo era 
tanto, cada quien lo hacia con su concepción, la de Carlos Hendoza y Carlos 
Cruz era otra; por otro lado estaba la gente que hacia cine Independiente como 
una for111a de tener posibilidades, de tener libertad, formal, de te•.u, con 
actores diferentes, etc, lo hizo Joskowlch, lo hizo He1'110sillo, etc. Y bueno 
eso repercute hoy ahf, por desgracia es una mlnorfa esa gente que está en la 
Industria, por desgracia pero ahl están y que bueno, es mucho llofs digno ver 
una pelicula de ellos por 11ala que les salga, a ver cualquier barrabasada de 
las otras cosas Industriales ... 

lHas participado en esto5 encyentrgs u otros similares? O bien. lconoces 
de algún Intento de trabtio 1ndeoend1ente. a·n1vel producción. dfstribuc1dn o 
exhibición aue actualmente se realice? 

.:. En Cine no, lo que se ha formado es para hacer cine de ficción, pero 
casi siempre han Ido asociados con dinero del IMCINE, del Fondo para el 
Impulso a Cine de Calidad ... asi como proyecto total111ente independiente no, 
Montero ha hecho algunas cosas, es el que·más se acerca a esta posibilidad de 
hacer algo Independiente, Juan Mora hizo lo de 'Retorno a Azllán'; pero son 
como proyectos en concreto, no son una empresa que esté trabajando con un 
programa, son como proyectos que se hacen en el mo111ento, que sobre todo, 
quienes los impulsan son los cineastas, eso es i111portante en México; en otros 
lados los productores son más listos, entonces ya tienen sus 111ecanismos •.. 
talllbién en EU se dio con productores como la Lukacs que lograron produc Ir 
ellos y luego venderles a las grandes empresas para la distribución y ganar 
•ucho dinero; en México no se da tanto eso pero si ha habido proyectos ... Juan 
Mora le pidió apoyo a mucha gente y logro un proyecto muy interesante (Retorno 
a Aztlán), ese es un proyecto en el que creo que lo Importante es que ya se 
tenia caminado un tramo antes, que vio que en el cine independiente se podian 
hacer cosas de este tipo, claro en otra condiciones, con otros costos, y eso 
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repercute hoy en proyectos COllO lo de Juan, Montero, hay algo de Martsa 
Slstach "Los Pasos de Alan' y lo del CCC es .. y Interesante, no s4 cci.o estuvo 
producida, 'El Secreto de Ro110lta', pero parece que es una pelfcula total11ente 
escolar, claro eso tiene un apoyo de la institución escolar, pero ya no hay 
.. cho, es muy dificil, tienen que buscarte al producir tu pelfcula, no solo 
producirla sino saber con qué apoyos cuentas en la distribución, en la 
exhibición y es interesante que haya pelfculas como 'Retorno a Aztlán' que 
tengan éxito co11ercial, el otro caso en 'Cabeza de Vaca' que es una producción 
total del IMCINE con dinero espaftol, ta111bién con 1111cho éxito, de un 
docu110ntaltsta que pasa a hacer ficción, pero es diferente son dos peliculas 
que abordan el indigenismo en México, en ficción, que no se aborda tanto y 
cuando se ha tratado ha sido muy 1111, entonces es una nueva propuesta, pero 
son producciones diferentes, lo de Mora seria ms independiente, pero si es 
importante ver que los cineastas tratan hoy de que no les ll!pongan las cosas, 
invierten su dinero para hacer ficción, pero tratan de que no les impongan las 
cosas, son sus proyectos y eso es bueno. 

lCongcas el traba 1o qye rea 1 izaron otros grupos cgnt•pr4neps 
par1Jelos en la idea u ob1ethos a Octubre. qué op1n1ón tten•s de ellos? 

lgue opinas del traba1o dgl Gruoo Ctnt Test1'Dn1o? 
- de Canarip Ro1o 
.. del traba 1o de Carlgs Mendoza 
- de la dtstribuldpra ZAFRA 

- Pienso que 'Jornaleros• es una de las pelfculas más i111>ortantes del 
cine independiente que se hizo en México, creo que esU por enci .. de todo lo 
que 41 hizo y de lo hicimos 1111chos, tal vez, es una pelfcula i111>ortante, es un 
grupo dentro del cine docullM!ntal mexicano que hay que revalorarlo, hay que 
estudiarlo de nuevo cuando se estudie el cine docu11ental, si a alguien le 
Interesa meterse por allá, creo que es uno de los grupos fuertes del cine 
docu11ental, que dejó huella en el cine docu11ental IM!Xlcano, sin duda el 
trabajo de Cine Testimonio, sobre todo con pelfculas como 'Jornaleros•, creo 
que es il!portante lo que hizo Maldonado. 

Lo otro, 111e gusta, no comparto, no coR1partia tendria que volverlas a 
ver, la concepción de él como hizo las otras cosas, lo del petróleo, está lllY 
bien hecho, no llM! gusta 11K1Cho, pero 'Jornaleros• creo que si es una pellcula 
clave. 

Canario, creo que su experiencia, hasta donde yo la conocl, "En la Raya•, 
creo que se llamaba, no 111! acuerdo bien ... creo que e11pezó a hacer un proyecto 
de cine interesante igual que nosotros, empezó a hacer docuR1entales cortos, 
pero luego ese trabajo lo dejó por dedicarse un poco a la televisión, ellos 
hicieron luego hasta una ficción, un "thriller• con Claudio.Obregón, trataron 
de abordar con otras 11etas el cine independiente, como era la ficción ... pero 
se alejaron del docu11ental en cine, lo hacian para la televisión el 16 ,.., 
todavla en ese tl911Po se usaba 16 • en TV y creo que ahl se ocuparon más en 
hacer doc-ntal para televisión que docu11ental para cine, entonces la verdad 
ahi les perdi la pista, vi cosas en TV, hasta un progr .. a de boleros que era 
.. y interesante con Claudio Obregón, pero no volvieron a llll!terse 1111cho a hacer 
cuestiones cin-togrtfica, llalter hizo una pelfcula que nunca acabó, que era 
de Canario, t1111bién una ficción, nunca la terminó, igual el se clavó a hacer 
cuestiones de TV, pero creo que Canario talllbién en su llOlllf!nto también fue un 
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grupo t1111ortante, cuando todos e11pezíba110s, estaba Octubre, Canario, Cine 
Testt•onto, después de nosotros vinieron los dos Carlos, Mendoza y Cruz, 
hicieron "Charrotttlín", "Chapopote•, creo que un rasgo importante, hay que 
hablar de lo positivo, era que trataron de Jugar con el hUllOS con la lronla, 
en el docullM!nhl, porque creo que la 111ayoría de nosotros éra11as llUY sertas, 
•Y solet1111es, creo que seria una cosa analtZlr y ellos vinieron a plantear, y 
gustó •cho a la gente, Incorporar el hu110r, la Ironía en sus docu11entales, 
eran como reportajes, nosotros cOllO Jue le tendiamos más a hacer el ensayo y 
estas cosas en cine y ellos un poco s collD el reportaje, pero la integración 
de 1 hu110r creo que es mue.ha 11111y l11portante, sobre 
todo en este pals, jugar con el hu110r en la política es funda111ental y los 
caricaturistas nos lo han ensenado durute toda nuestra historia, la gente 
aprende iús en una cartcatura que en 20 art icu los sesudos de algunos 
intelectuales que analizan algo, una caricatura va al fondo y creo que en esto 
los Carlos tuvieron esa vtrtud, Incorporaron la cuestión del humor y la sittra 
a sus docu11entales y eso es •Y viltdo, creo que ellos talllbtén son una 
generación atris de nosotros, aunque en edad a lo meJor no están tan distantes 
de algunos del grupo, pero ventan atrás de nosotros en el CUEC y creo que fue 
•Y l11portante la Incorporación del humor a la critica en ctne, a analizar la 
realidad 111extcana y con hu11ar, pues que bueno, es algo t11>ortant1 y fueron 
t111>ortantes talllbt•n, porque era COllO una cadenita, Octubre, luego estaban 
ellos y. luego Salvador, Pedro Raygadas, ante de ellos Toño del Rtvero, una 
cadenita que se fue haciendo de docu111entallstas. 

lcons1deras que el cine jnscrtto dentro de un oroceso social y al lido 
de una organización oglittca. Jli11se p1rttdo. sindicato. etc. esta destjn1do 
a no tener éxito (considerando el ••1to com la consecuctón de Jo propuesto 
COIQ oh !et 1 yo I? 

Huchas veces cuando hablamos del ctne, decimos que esta pelicula tuvo una 
gran trascendencia porque la vieron tantos Millones de gentes, y es cierto, 
esa es una for111a de medtr, cuando te planteas un cine dtferente al cine 
comercia 1, hasta documenta 1, ya sabes que tu mercado natura 1 puede ser IÑ s 
restrtngtdo porque no cuentas con los canales de exh!btclón que cuenta el ctne 
de ficción, entonces si te lo planteas desde un !ntcto hacer una peltcula 
porque te Interesa hacerla, porque debe cumplir tales objetivos, que se 
dlfund• en los stndtcatos, y con eso ya cumplt, yo la htce por eso, es vílido, 
co11!D es válido el que dtce, voy a hacer esta peltcula y qutero que entre a los 
cana les comercia les, es vá ltdo, entonces desde esa perspect tva, cuando 
hac!amos ctne sabia1110s que tentamos canales restringidos de exhtbtctón, es us 
se fueron creando canales hasta por la alg¡rabla poltttca que habla en ese 
11amento y en ese sentido creo que nuestras peltculas y las de Maldonado que 
talllbtén se exhtbteron mucho y las de Carlos Hendoza talllbtén, algunas de ellas 
han de haber tenido más público que algunas películas de ficción de la 
Industria, estoy casi seguro, porque se vieron tanto en tantos lados con 50 
gentes, con 80 gentes, hay peliculas hoy en la Industria que están una semana 
en cartelera y truenan, cuánta gente la vto st no cumplieron el tope, a lo 
meJor las vieron 60, 70 mtl gentes, es un fracaso econó1111co rotundo, y la 
vieron 70 mtl gentes, tal vez cuando pase por televisión la vea muchtst11a 
gente pero, hablando de las puras cadenas ctnematográftcas hay peltculas que 
se vieron menos que las nuestras estoy seguro, claro hay también pelfculas del 
cine tndependtente que no se vteron, porque el que no se preocupó porque sus 
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•terlales se exhibieran nunca se vieron. 

A Ja dht1nd1. lcu4] es la principal crit1c1 que Je qyedes •tribuir al 
func1qnqt1ntg dtl grupo o tl tr1b1 fo QY• Octybre rc1Jt2ó? 

lay caray!, ya asl viendo con perspect lva, que es diferente a estar 
•tldo ahl... creo que, yo estoy contento con lo que hicimos, prlMro, fue 
l1111>ortante haberlo hecho, la principal critica y que yo Me hago responsable 
.. cho de ello, es que no tuvi90s cont lnuidad en el trabajo, creo que ese fue 
nuestro principal proble111; por otro lado tal vez, por nuestros Inicios un 
poco fuera del asqueN de lo que era el cine en ese 111011ento no pereltlrnos 
1xp1rl•ntar con el lenguaje clneeatogrilflco. 

$1ft1ló t••Hn que otro posible errgr nodrfa haber sido Ja ftlta de 
t4cttca pplitjca. al hablar sgbre Ja producc)dñ de otCts gentes del cine 
htd1Mnd11nt1. 11f1tswo yo cierto sactarhm al 1gstctr Ms tnter•s ego 
p1ctfcío1 y lfndtcatps QUI CQD Ja 11sp 9'Dll de] CiM, IÑS adt]lfttt Hft&)Ó Ja 
crtttca 1 'º' c1ntastas tndep1ndt1nt1s au• $1 fncgrnorarqn al cfnt tndustrtal Ja:] Qr::~::, ID ]1 QC~UCC1do c1nnatpqrjffcl QUI 1•Jtcaba Ja dfSCUSIÓD dt 

No dec1Hos nada tan duro, era un cine para el pueblo Junto al pueblo. 

En 11 odmro 6 da su revista. pub11can un articulo respecto 1 11 
n1c111rt1 rec;up1r1ci6n 1c;on6w1c1 da] c;1ne ffiJWdp por A.Lazol. lc;ómo grev1t1 
Octubrt Ja r1c;yp1ractón 1con6m1c;a?. 

• lo qu1 pasa es que ••• creo que ér111os bastante roUntlcos, en cuanto a 
la distribución y exhibición del 111terlal, porque terelnada la pellcula lo que 
nos Interesaba era que se difundiera, entonces la dlfundla1110s aeplla•nte pero 
los resultados econó111lcos eran nada, aun creo que sucede Igual con lo que 
ZAFRA rentaba de otros cineastas Independientes que produjeron sus pellculas 
ellos 111ls90s, no habla ncuperaclón, porque este cine no se exhlbla en las 
salas co1111rclales obvlaMnte, se exhlbla en sindicatos, en colonias populares, 
organizaciones polltlcas, no habla recuperación. lo vela90s, alguna vez 
dlscutlllOs bastante esto y de ahl surge el articulo de A!'lllndo, cuando dice: 
si hay una rentabilidad polltlca o Ideológica, algo asl dice, pero qué pasa 
con la cuestión económica que permita hacer otros proyectos, nunca se logró, 
creo que nadie, habria que preguntarle a Maldonado que él manejo sus pellculas 
y las dlstrlbula qué pasó con su cine, si este tuvo recuperación su cine 
docu•nta 1, puede ser qu len más se haya acercado a recuperar, pero en genera 1 
creo que ningún cineasta Independiente recuperó su cine, entonces no habla de 
donde sacar para producir, tenlas que buscar Instituciones que te apoyaran 
para producir, por ejaeplo: cuando surgió el proyecto de la SEP con Canadi, se 
hicieron pellculas leportantes, ahl Paul Leduc hizo "Mezquital", otro cuate 
canadiense hizo 'Santa Gertrudls', fueron pellculas l111portantes pero que no 
tuvieran recuperación, lo que hizo el IN! sobre lndlgenisllO, nunca tuvieron 
recuperación, no hay •rcado, la televisión ya saben ustedes que es cerrada y 
an\IS era ás cerrada todavh, ahora cu anda •nos en deportes en e 1 fútbo 1 e 1 
canal 13 puede cu11tlonar a televisa, pero antes no habla nada de esto, era 
una cerrazón total, aun existe esa cerrazón en los lledlos easlvos, pero hay un 
poquito ás de pasibilidades de decir alguna cosa o de plantearte un proyecto 
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y a lo 11ejor te lo aceptan, aunque s lgue siendo 11uy cerrado, pero en a que 1 
tletipo era total y absoluta cerrazón ... las pellculas pasaban en canal once, en 
un programa de la UNAN, alguna vez pasaron no sólo las nuestras, sino las de 
varios cOllpafteros, era por parte de la Universidad que era la productora, eso 
no arrojaba un centavo ni siquiera para la Universidad porque canal once no le 
pagaba un quinto por estos lliterlales, en otros paises el cine docu11ental se 
exhibe luego por los canales de televisión y tu recibes un pago, acabo de leer 
que la productora de la peltcula de Panani.i que ganó un Osear, se esta peleando 
con PBS porque no le exhibe la peltcula se la censuraron, para ella i11Plka 
adeiús de que no la difundan que ta11poco reciba el dinero que debfa recibir 
por ese pue, ahi hay uri doble probl- para ella como productora de cine, 
prl•ro se *lo esUn censurando porque cuestiona a los norte111ericanos en 
Pana!N, la invasión y segundo que no va recibir un quinto si no pasa por 
televisión, es un docu11ental que no pasa en los cines. Aquf en México el cine 
docuMntal se hizo 11111cho, pero no tuvo ninguna recuperación econó•ica, no 
pel'llltld continuar proyectos y ese es parte del quiebre de 11111chos grupos de 
cine, segura•nte ah i hay un e le•nto a apuntar para ver los prob le1111s de 1 
taller de cine Octubre, que no hubo recuperación, no habfa dinero con que 
producir y el cine e11pezó a ser •cho iús caro cada vez ... 
... No habla dinero, habla proyectos y no habla quien los produjera tampoco, el 
corto11etraje de Churubusco e111pleza a dejar de producir, la SEP deja de 
producir, hay doce aftos •Y diflctles en que no existe al posibilidad de 11eter 
proyectos, Al'lllndo hace una cosa como acadl!mico de 1 CUEC, en un programa de 
superación acadHllca, pero ya lo hace Individual, hace un corto sobre un 
cuento de Jod Revueltas, 'El abisllD', eso tambll!n es i111>ortante no hay 
recuperación, no hay posibilidades de concretar proyectos y esto no sólo le 
pasa a Octubre, le pasa a •cha gente independiente .•. 

En ilqdn articulo sobre el cine 1ndopendtente !ICXfcano die• T. Pt!rez 
Turrgnt respecto 1 las distintas tareas gue enfrentan los cines 
"indeHndtent1s• 10 otros paises que dicha tarea es Ja propostcfOn de nuevas 
forM$ est•ttcas y fomles. es decir de ser Ja y1nquardf1. y rcftrt4ndose al 
cine tndependfente en Nxko. wncipna Ja doble función que tmltca; 
desarro11arlo colO industria y ser 11 vanguardia, lcrees aue el cine wexicano 
actual t1en su base en el tr1b11o de 11 corriente Independiente de ]¡ aue 
Octubre y otro$ grupos fueron parte? 

- Creo que la Industria del ctne 111exlcano es lllUY especial, es muy 
particular su desarrollo aunque talllblén tiene muchos elementos de todas las 
industrias del ctne en el noundo, entonces la mayor producción del cine 
mexicano en la industria, salvo en la época de Echeverria, ha sido una 
producción industria 1-comercla 1, casi en serles las pellcu las, esto ha 
originado que se exploten temas hasta agotarlos totalmente, que la COlll!dia 
ranchera, que las ficheras, las peliculas de narcos de frontera, de albures, 
por supuestos cómicos que son interesantes para algunos pero parece que en su 
•lnima parte; entonces la producción grande sie11pre ha sido esa, salvo en la 
época de Echeverria en que 11Uchos de los productores dejan de producir ... hay 
gente COllO Calderón que se .. ntlene produciendo sus ficheras en la !!poca 
Echeverrla, ahi se Inaugura el cine de flcheras, pero el estado produce la 
.. yorla de las peliculas en ese momento, pero salvo en ese llDtll!nto, la .. yorla 
producción es controlada por los productores privados, cine CDIM!rcial. 

El cine Independiente creo que en su influencia hacia la Industria, 
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habrfa que verla en la totalida~ del cine Independiente y cOllO un movl•fento 
de hace 1111chos aftas, no que parte de los setentas, s t no de antes; los •Is.as 
concursos de cine, por eJe11plo, STPC en 65 y 66, antes de ellos habla otras 
cosas, las •lsus producciones de Barbachano, Toreo, Rafees, que ahora puedes 
hacer una valoración de ellas, c- cine, COllO pelfculas, pero que toda esa 
foru diferente 11 realidad o t-s a través del cine o de optl•lzar el cine 
c- un lenguaje expresivo, toda esa historia se va 1cu1111lando y creo que todo 
esto si Influye en el cine Industrial, adeus Influye 1111cho en nuevas 
generaciones que se forman co110 cineastas, adMis del cine •xlcano, el buen 
cine que se ha hecho en México, que no sle1111re es 1111cho y parece que cada vez 
es •nos, en los setentas se exhibió bastante cine Interesante y antes 
también, los clneclubes, etc, es como un 110vh11lento cultural que da paso a 
que gentes tengan una concepción diferente para abordar el cine, entre ellos 
Octubre, Fons, Leduc, Henéndez, que se yo, entonces es COllO un movl•lento 
cultural que se va desarrollando y que creo que ni nosotros •lsmos tuvimos 
claro, cual era el rollo este, pero creo que si es este movl•lento que va c
acU11Ul1ndo obras, sobre todo, en las cuales te r•ltes y dentro del cine 
Industrial taml'n hay cosas a las cuales te re11ltes y sle11pre te agradar4n, 
el cine de Gallndo por 1Je11plo, La Ilusión Viaja en Tranvla, Subir al Cielo, 
de Buftuel, el cine •xlcano de Buftuel es 1111y l11pOrtante, pero Gallndo es 
SU9lllente lllpOrtante y no se le ha valorado tanto c- se le debla valorar, se 
ha valorado us a otros cineastas; el Indio Fern4ndez y su l11agen; Bracho, 
algunas pelfculas de 'l son l111portantes; y asl hay otros, de repente te 
encuentras en el cine Industrial una pelicula de Horalta o de algún otro; 
bueno no digamos Is•el Rodríguez, su comedla; entonces hay c- una 
acu11111aclón, un movl•lento que se va dando, un movl•lento cultural, Yo no 
dlrla que de respuesta, porque tabfin serla cOllO llUY pretencioso, pero si es 
un movl•lento que está lnconfor91 con lo que sucede en el cine •xlcano, 
Inconforme con la realidad que vive la Industria, lnconfor91 con el 
co.erclaltsmo, pero que adeús es cineasta, porque 1111chos crlttcos estuvieron 
Inconformes con ese desarrollo del cine, ca.o Garcla Riera, cOllO Ayala 
Blanco, pero los cineastas se e.plezan a plantear nuevas cosas, la gente que 
participa en el concurso de cine experl•ntal, 1111chos de ellos luego serán 
cineastas en la fpoca de Echeverrla y 1111cha gente del cine Independiente es 
cineasta hoy l11portantes en la Industria, pero adn asf, las pelfculas 
Industriales hoy todavla, Interesantes son •lnorfa en cuanto a la producción 
c0111ercl1l de la lndustrfl, creo que eso sucede en casi todas las Industrias 
del cine... pienso que fuimos parte de un 1110vl111lento cultural Interesante, 
apl1o, que a lo •Jor en ese tl111po tenlamos muchas discrepancias entre todos 
los que lo conforábamos, creo que a través de que pasaron los aftas y que 
hl!llOs recapacitado todos, hl!lllls platicado con algunas gentes, cuando menos yo, 
que hacfan c lne Independiente en otros lugares y vimos que fue l111portante lo 
que se hizo y que fuimos parte de este movl•lento cultural, que no se pudieron 
cr11r las condiciones, ahl creo que fallamos todos, para que este lllllvl•lento 
cultural continuara, nos tronó la crisis económica, y la l11poslbllldad de 
seguir produciendo, a 11 11ayorla, pero creo que si fue un 1110vl•lento cultural 
l11portante que Influye a la Industria y Junto con esto Igual la realidad, la 
Industria no podla seguir actuando ca.o actuó toda la vida, la gente le pedla 
nuevas cosas, hasta sus pelfculas de camiar de un t- a otro, para buscar 
pllbl1co l11plfc1 que necesitaban camiar porque el cine es cambiante tu no 
puedes seguir abordando los probl-s de la pareja COllO se abordaban en los 
aftos clncuentu, tienes que abordarlos de otr• •nera, las mujeres hoy 
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parttctpan .. cho us en el ctne y hay MUjeres ctneastas 11111y Interesantes hoy, 
antes estaba sol• Hattlde Landeta, entonces habla poca posibilidad de que una 
mujer accediera a hacer cine, algunas eran editoras; el CUEC es t1111ortante y 
el CCC talllbtén en eso, la 1111jeres parttclpan, se profestonaltzan ca.o 
ctneastas y hoy esUn hactendo cosas, en la Industria esta Maria Novara, 
Marcela, Mariza Slstach, Busy Cortés, entonces creo que si fue l11portante, 
porque adetús los maestros de esas escuelas era gente que hacia cine 
independiente, entonces ahl se han for111do, Estrada estudió en el CUEC, creo 
que si fue l111>ortante como movimiento para Influir, aunque la Industria del 
cine 111e11icano si941e 1111nteniendo su estructura total11ente CDll<!rclal, y es muy 
dtfictl que los cineastas puedan acceder a esa tndustrla, necesitas capital 
para acceder y no hay 1111chos productores que qu teran arrtesgar con proyectos 
nuevos, eso talllbién es t11111ortante, el cine necestta dtnero, y proyectos nuevos 
no Ucl111ente algún productor se et110clona para poner capttal, en EU el ctne 
tndependtente funciona MUchas veces a través de apoyos de lnstttuclones, hay 
tnstttuctones de apoyo a las artes, de apoyo al cine y te puedes llOVer por ahl 
ca.o ctneasta tndependlente norteamertcanos y conseguir fondos para hacer una 
pelfcula, aqul no hay .. chas tnstituclones que hagan ese trabajo, aqul está el 
Estado, o el lmclne, la Universidad si produce, st tiene dinero para producir, 
que esU en .. y ulas condiciones econ6111cas, o no veo otra, tal vez la 
Universidad de Guadalajara que está muy Interesada en el cine, pero no hay 
11111chas opciones, la opción para hacer es asociarte con el Estado para 
producir y es dlflctl recuperar el dtnero, en el cine Industrial ese es otro 
probleaa, para muchos compañeros que están ahl metidos, que su pelfcula se 
recupere para poder hacer el proyecto que sigue, si no con qué lo haces, 
entonces es un circulo dtflcll. 

Entre y hta a Edyan!o MI ldo!!idp 

Lr:fMl."'ií!:'A=l: Nrez Lm y Gmn!o ptn• Rivera 
14 de iul!Ddc 1993 
!1611tcp. D,E. 

Surgtó ... el grupo Ctne Testlmonto que era un grupo que estaba apoyado 
por 45 personas desde el punto de vtsta ftnanctero, desde el punto de vtsta de 
la producción, desde el punto de vista polftlco ..• y de esta manera logramos 
producir de manera tndependtente dos pellculas en aquellos años, "Atenclngo" 
es una pellcula de 56 minutos sobre la forma co110 el cacicazgo se fue dando en 
la regtón de Atencingo como muestra de lo ha sucedido en el pals, pasando 
pri11ero de manos de un terrateniente extranjero a gentes conectadas con el 
gobterno local a un cacicazgo local por el creclmtento del capttal en una sola 
111no a finalmente el cacicazgo que se ejerce por parte de un pequeño grupo de 
ejtdatartos ya con una capitaltzación y con una fuerza pollttca tnterna sobre 
los jornaleros, es una historta; la otra fue una pellcula que se llama •una y 
otra vez• que es una htstoria de una hora y medta sobre un movimiento 
petrolero que se convierte COllO tantos otros en un .,vt•tento charro, lo cual 
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de una manera involuntaria nos pel'llltló tener la •estra no de un 110vt11lento 
revolucionarlo, sino exacta .. nte la 111Uestra de CÓllO es que se convierte en 
charro un 110vlmlento que habla nacido total11ente auUntlco, es decir, el 
proceso de charrlflcaclón es el proceso mediante el cual se puede ver CÓllO se 
corrOllpe un llOVl•lento y se le vence, y asi suceslva .. nte; también surgió en 
ese tleiwpo el Taller de Cine Octubre que hizo algunas pellculas, sobre todo en 
el norte, Chihuahua, y que hablaban en todos los casos de una protesta 
generalizada era una manera de decir lo que la televisión no decla, lo que la 
radio decta poco y lo que la prensa no decta, con excepción de la revista 'Por 
qué' de aquellos tiempos; de esta manera el cine fue un aru 1111y fuerte que 
per11ltló hacer circular toda una catarata de eventos de lucha, de protesta que 
habla en el pais y que sirvió como lazo de unión entre muchos grupos de 
obreros y campesinos y ejldatarlos, de unión en el terreno de la conciencia, 
de la generación de una conciencia de lucha, de conocl•lento de lo que 
realmente pasaba en e 1 pa fs. Y eso duro todos los aftas setentas. 

En entrevisto realizadas 1nter1omnte se •nctooa que el Gryop de Cine 
Iestiwgnfo 1s Eduardo Mtldgoado y Eranchco Bo16rqutz. lspn quienes ttiba1aron 
Ja •ypc parte de existencia del qrypo? 

Todavta es vigente, esta110s en 24 años de trabajar, van a ser 25, 
empeza110s en sept lcmbre del 69. 

Y han tenido gente qye entra y sale C:ÓllO gs que esta gente Uea1 al 
m:llRRL 

SI claro, en un principio la gente que fol'llÓ el grupo lnlclal11ente 
trabajaba junto con nosotros en hacer peltculls dld,ctlcas que hacfa110s para 
el campo preclsa11ente, pelfculas sobre el 111iz, sobre la fertilización, sobre 
el agua de riego, sobre la 111qufnarla agrfcola y deús; entonces habla110s 
fol'llldo una oficina que trabajaba dentro del CENAPRO que ya no existe, Centro 
Nacional di Productividad, y habh110s forudo una oficina de cOMUnlcaclón en 
donde tenllllOS, aparte de Francisco y yo, que era110s ca111rógrafo y director, 
tenflllOs tublén un sonldlsta que l11111dlata11ente fol'll6 parte del grupo, 
Enrique Rendón, tuvlllOs un asistente que después se convirtió en el sonldtsta 
que fue Ra~l Zaragoza, un editor que fue Rall6n Aupart, que t111blén es un 
Independiente huta la fecha; y algunos otros COlllJafteros que nos ayudaban cOllO 
staff, aunque fueran licenciados en co111Unlcaclón, en lo que fuera, trabajaban 
y todos jaUballlOs, uno era Fernando Gou, otro era Miguel Bojórquez, Alberto 
Bojórquez, el actual director de cine, etc, que no echaron un 111no en los 
-ntos en que necesitábamos porque las condiciones requerian de 111yor gente, 
o bien porque en un momento deter11lnado no estaba el camarógrafo o el 
sonldlsta, y eso ocurrió por ejemplo en la parte final de la fll111clón de 'Una 
y otra vez', cuando de pronto nos entrl!tlOs de que habla habido un zafarrancho 
con un 111Uerto y varios heridos, y en ese mo•nto no estaba ni el camarógrafo, 
ni el sonldtsta, ni el ulstente, entonces yo hice la dmara y RlllÓn Aupart, 
que era el editor, hizo el sonido y Miguel Bojórquez que era un staff fue a 
ayudarnos de lo que se pudiera y los tres hlclllOS la filmación, cosas de 
estas, pero era un equipo de siete u ocho gentes que estaban pendientes todo 
el tlet1po de echar una Mno, en un 110110nto determinado, entonces ese fue el 
grupo bue; cuando nosotros nos retir111os de Centro Nacional de Productividad 
y et1peu110s a editar la pelfcula 'Atenclngo' que ya h1bla110s fl1111do, perdlllOS 
el contacto constante con el grupo de personas con el que habta110s trabajado 
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hasta entonces, habló de 1973, 1t111eza1110s a trabajar prácticamente solos 
Francisco Bojórquez y yo, todavfa nos apoyaban de vez en cuando con pequeñas 
cosas lo otros, pero ya la relación de trabajo que era tan constante que lo 
generaba el medio en el que haclamos las pellculas educativas, habla 
desaparecido porque nosotros ya no estábamos ahi, y no esUballlOS ahi porque 
precisamente la Institución nos cortó el paso cuando vio lo que esUbamos 
haciendo, aunque fuera independlent-nte, y de ahi en adelante e11pezaron a 
Integrarse otras persona, continuó todavia hasta 1980 Raúl Zaragoza, los tres 
anduvi.,s fll11&ndo muchas cosas toda la década de los setentas, y ese fue el 
grupo básico, ya Ramón ya no era el editor porque las e11pec6 a editor yo 
misllO, y esa fue talllblén una caracterlstlca l1111>ortante del trabajo, que yo 
mis., edito todo lo que hago, son ya 20 años editando todo lo que yo filllÓ y 
dirijo; y esto dejó de lado a Rall!6n y los otros con1Pafteros, bueno hay una 
gran a•istad que se 1111ntlene hasta la fecha y en algún .,,..nto, Alberto 
Bojórquez, por ejemplo se ha integrado al grupo para hacer algo o para 
echarnos la 11&no en alguna cosa o viceversa, en algún -nto talllbién Ra116n 
Aupart o le hemos echado una mano a él; y Enrique Rendón si se separó, y 
básicamente eso fue lo que ocurrió; eso es en el nivel de la producción. 

las c:oncepc1gnes 1deolóqkas linf)yyeron en el de$1trol1o del grupo? 

No, el punto de vista era el •Is., o .uy slallar, si11ple111mte queria1110s 
decir cosas que tuvleran.colllO caracterlstlca esencial el que fueran anilisls 
serios, objetivos, profundos, c09pr0110tldos con la gente iús necesitada y la 
gente explotada, ese era nuestro punto de vista, no perteneciamos directatll!nte 
a un partido politlco especifico, nunca quisillOs pertenecer, aunque habla 
alembros del grupo en ese entonces que no he mencionado porque no pertenecian 
a la producción, sino que pertenecian al grupo de investigación, que eran 
11ielllbros del la Liga Espartaco o que eran alembros del Partido Coaunlsta, el 
otro era 11lembro del Partido Chino, eran tres; y sin etllbargo a pesar de que 
cada uno estaba en un partido distinto los tres jalaban perfectaaente unidos, 
junto con•lgo en hacer las Investigaciones, a mi .,. llegaron a Invita, yo 
nunca quise aceptar Ir a lnscrlblrae y militar, sino mantenerae siempre con 
toda la libertad para transitar en todos los medios, evitar el capllllslllO que 
después se convirtió en una llmltante muy grande para las gentes que estaban 
dentro de los partidos y hacer 111 trabajo docuaental collO única arma 
Ideológica y colllO una posición Ideológica, el docuinental una realidad con 
sentido critico; y esto nos peraltló en los años de 76 a 78, realizar la 
pelicula de los jornaleros, que según parece es la pellcula independiente que 
m;!s circuló a lo largo de tres décadas, estas fueron cifras de la filmoteca de 
la UNAM; nosotros llevábamos una estadistica que indicaba que al final del 
primer año la hablan visto mis de tres millones de personas y de esos tres 
•illones, casi todos eran campesinos, una pequeña parte eran obreros y una 
pequeña parte eran estudiantes, es decir, que el objetivo de llevar ese 
mensaje al campo fue cumplido íntegrallM!nte •.• 

Entonces en el caso de la pelicula de los jornaleros nuevamente el 
grupo con el que hablamos trabajado de estos tres amigos que eran Renato 
Rabelo, José Rall6n Corona y Fernando Acosta y yo hlcillOs el recorrido final de 
un trabajo que hablamos empezado Francisco Bojórquez y yo, la lnvest lgac Ión de 
los jornaleros la empezamos y la llevamos a cabo Francisco Bojórquez y yo, de 
1970 a 1975, conociamos de pe a pa el territorio nacional: qué estaba pasando 
en el norte, en el centro, en las costas en el su, en tér11inos de cuintos 
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tipos de Jornal habla, quiénes eran, mis o menos có.a vlvlan, y hablallDs hecho 
algunas filmaciones con algodoneros, con plzcadores de malz en las zonas de 
grano, el cultivo Intensivo de Tamau11pas, por eJMPlo, recolectores de Lllldn, 
en CollN, de café en Chiapas, etc., o sea conoclanios el probleNs, pero a 
nosotros dos se Juntaron en la etapa final cuando ya tuvimos los recursos para 
poderla realizar, se Juntaron nuestro tres a11lgos que he mencionado otra vez, 
que acabáballOS de ter11lnar "Una y otra vez", ya antes habi1110s hecho 
"Atenclngo• Junto con ellos, inclusive fue de ellos bólsica .. nte la 
investigación en Atencingo, ahi fue al revés, ellos fueron los que trabajaron 
llás en esa pellcula y fue donde inicia11Ds nuestra relación con ellos, pero 
COllO les digo eran de tres partidos de izquierda total .. nte distintos y 
chocaban perfectamente con lo que nosotros crelanios y no habla ningún proble111a 
y c•lna110s para adelante. 

lEsto tgofa que yer con Ja selecctdn de los tCRs? 

Si claro a nosotros nos interesaba hacer pe11culas que pudieran servir a 
las clases •Y necesitadas. 

Pero lcó19 hadan si tenitn yarios tnas? 

Ese es un trabajo de otra indole, eso pertenece a otro 'ngulo de la 
vida, la vida misma te va presentando lo que puedes hacer, y es un fen611eno de 
confluenc las, tu confluyes a punto detel'tlinado junto con otras personas que 
esUn en tu mis .. longitud de onda, esUn en tu mis .. inquietud; nosotros no 
teniallDs 1111chos proyectos teniamos uno o dos a la vez, y esos son los que 
hacia110s y cuando los esUballOs haciendo nos propontan alguna otra cosa les 
decia que no podi11110s porque estábamos ocupados y adellás los trabaJába110s muy 
a fondo y nos tardába11es COllO pro1110dio dos aftos en cada producción, cuando 
tel'lltnába110s si se presentaba otra cosa, pues esa era la que se hacia, no 
habla llás que discutir, es decir, no hadamos un abanico de posibilidades ni 
nada de eso, lo único que i111Portaba era que realmente fueran cosas de 
relevancia, entonces, por ejemplo, desput!s de "Jornaleros• no se hizo nada 
hasta "Laguna de dos tlellPos• y ese tiempo fue un tiempo de reflexión en torno 
a cótn0 es que tnflula o influye el desarrollo tecnológico sobre el desarrollo 
de la sociedad global en términos de afectar también las comunidades lndtgenas 
y la vida tradicional y nos dedicamos a eso, yo estuve como tres aftos nada ltás 
Investigando, leyendo y pensando acerca de esto, finalmente eudimos hacer un 
planteamiento y de hecho creo yo que "Laguna de dos tlePIPOS es la película 
llás profunda que hemos logrado hacer, es la que tiene más aristas, llás 
angulaclones, tiene llás proyección, etc, desde el punto de vista social, 
después seguimos adelante con el acerca11iento del •ndo indlgena que hablamos 
encontrado en la pel icula "Laguna de dos t i011pos• y este acerc .. lento tuvo 
otra dlmenslón •.. eso nos llevó a otra di•nsión, fue la dimensión espiritual, 
la dimensión profunda, de la profunda dimensión espiritual de nuestro pueblo y 
de ahl saca11es fuerzas para hacer •xochl111lco• en realidad se Iba a llamar 
"Xochi•llco sie111>r• de fiesta• y que yo siento que debió llaNrse simpleniente 
"Sle11¡1re de fiesta• que es el tema y asl. Actualmente trabaJal!IOS más en lo 
espiritual por el •lsmo avance en que nos fuimos •tiendo, después hicimos una 
cosa que se va a estrenar en Canal 22, espero, porque en eso siempre hltlOS 
tenido mucho probl- para lograr pasar una cosa por televisión luff que 
barbaridad! Hremendo no?, es una cosa que se llama "La mirada del Indio 
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111exicano• de una hora de duración y todo esto nos ha metido más en el terreno 
de la espiritualidad del ser humano ..• 

Ahora que mem:ionas Ja exhibición ustedes lgué relación mantenían con Ja 
~ 

- Muy poca, ellos tenian tanto '1Atencin90 11 como "una y otra vez" y se 
encargaban de hacer circular este material, pero fueron las únicas dos cosas 
que pudieron dtstrtbutr porque después con "Jornaleros" hubo un problema 
porque era una pel icula co-produc1da por la SEP una cosa que hubo que se llamó 
Cine difusión SEP de donde se hicieron muchos documentales a principios de los 
setentas, y no se tenntnó en ese sexenio sino que empezó el otro sexenio que 
fue el de 72 con Echeverria, la terminamos ... en 77 de hecho ya estaba López 
Portillo en el poder, el hecho es que Cine difusión SEP tenntnó sus funciones, 
entonces la película fue tomada por el Centro de Producción de Cortometrajes 
de Churubusco y fue el segundo to-productor y el tercer to-productor fue la 
Oficina Nacional de cine de Canadil que de hecho fueron los que iniciaron el 
asunto junto con Cine Difusión SEP, en esas condiciones no se podia dar la 
pelicula a ZAFRA porque habla que hacer un convento de circulación y la 
distribución desde el punto de vista oficial nula, qué hicimos entonces, 
nosotros nos encargamos de hacer la dtstrtbuc1ón directamente, a la cual CotllO 
director de la pelicula tenla derecho, 1mprtmtmos lllllChas copias con el dinero 
que nos pagaron para hacer esa peltcula y se pusieron, se regalaron o se 
vendieron al precio, al costo, es decir las tnstttuctones o lo grupos pagaron 
al laboratorio el costo de su copta y de esta manera logramos colocar 14 
coptas en diferentes puntos del pats mils tres que yo manejaba personalmente, 
entonces habla coptas otra vez en todos los ntve les y todos los ran9os de las 
tdeologias, "Jornaleros" fue una peltcula que se colocó y fue muy circulada en 
la Universidad Nacional, en la Universidad de Chaptngo, en el Valle del 
Mezquital, con los grupos de trabajo cristiano en zonas populares, con los 
grupos del Partido Comunista, con los grupos del Partido Chino, bueno, lo que 
es la sociedad mexicana-china o Sociedad de la amistad México-China, etc, 
habla coptas por todos lados esto peniltló que la pelicula hiciera una labor 
de apoyo con los grupos que trabajaban de los diferentes part Idos polittcos o 
grupos y organizaciones de ayuda a las clases mils necesitadas con la 
exhibición de la pelicula. 

partiendo de la Idea de que la tndeoendencta del cine se da en Jo 
económico oara mostrarse en Jo fdeoló9ko lcómo les afectaba traba iar anoyados 
económicamente por las distintas instituciones u oraanismos con que han 
traba lado? 

- A mi no me afecto, o sea, lo único que no logramos fue que se pasara 
por televisión, ni que se le diera por contrato a ZAFRA, eso no lo logramos 
nunca en el caso de "Jornaleros" pero a nosotros no nos afectó porque nosotros 
conservamos la capacidad y el derecho de exhibirla tan ampliamente como fuera 
posible, las 1nstltuctones no estorbaron pero no ayudaron, o dicho al revés, 
las Instituciones no ayudaron pero no estorbaron, entonces es pudo hacer la 
labor de dtstr1buctón y exhibición a partir de nuestro propio esfuerzo y de 
nuestros propios recursos, nos costo dinero, nos costó t tempo, nos costó 
empujar la exhtbtctón, fue algo que sucedió de manera tan fluida que habla 
cola todo el tiempo sobre nuestras tres coplas, la gente iba directamente a M1 
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dot11tctllo particular ha hacer la solicitud o hablaban por teMfono de todas 
partes de la República; hombre compañero por favor mándenos la copia, como no 
para qué fecha, tal, bueno si está desocupada o no está, nos poníamos d• 
acuerdo y yo personalmente llevaba la copla a la estación del norte o a la del 
sur, yo la llevaba la depositab.a y la cosa funcionó extraordinariamente, 
solamente hubo una copio que se perdió a lo largo de los años, que no fue 
nada, y eso de que se perdió en realidad no se perdió, sino que fue, que 
dijéramos, la tomó un grupo para hacer su trabajo y no la quiso regresar, esto 
sucedió en Oaxaca, lo cual a mi me parecía 1111y bien no me molestó en lo lllás 
nilnimo porque se trataba de que se usara, de que sirviera y detlás, y las detlás 
Iban y venían, iban y ventan todo el tieapo de una fornia mágtca, 
extraordinaria, solita, con una gran disciplina de parte de los compañeros, la 
devolvlan a tiempo y sle111pre mandaban su reporte, hubo tantas personas •.. 
nosotros pregunUbamos lquiénes la vieron, eran hombres, mujeres, niños, qué 
edades? lo hacían, y esto nos permitió hacer una estadisttca, como les digo, 
el primer año, el año del 78 rebasó los tres 111illones, que es muchtsl111 gente 
y después siguió y siguió, todavta se pasa. 

¿ nos podrfa c0Mnt1r cu4J fue el Proyecto ecpn61tcg que Je ha 
fuodonado a Test1mgnio para pgder prgductendo? 

- Cada proyecto tiene su propto esque .. de flnancia11tento ha habido de 
todo, ha habido las aportaciones de 45 personas al principio con lo cual 
h1c1110s dos peliculas, luego hubo las aportaciones de estas tres Instituciones 
que ya mencioné, la canadiense y las dos mexicanas para producir "Jornaleros" 
y la nuestra propia para hacer las copias y hacerlas circular, esa fue otra 
fór1111la con •Jornaleros•, el caso de "Laguna de dos tiettpos• volvió a cambiar 
la fórmula, nosotros prácticamente no cobramos iús que una cantidad silllhól!ca 
al Instituto Nacional Indigenista, lo que correspondía a aproxt .. d111ente tres 
11eses de sueldo, pero trabajamos en ella dos años efectivos, lo detlás corrió 
por nuestra cuenta, hubo dinero del INI, hubo dinero de FONAPAS y hubo la 
colaboración directa de la Universidad Veracruzana, que correspondla a su 
zona, se filmó en Mlnatttlán y Coatzacoalcos que pagó 1111 sueldo y as!, es 
decir ha habido muchas maneras de resolver el asunto, a lo largo de los años 
lo que se puede ver es que cada vez más fuimos consiguiendo la credibilidad 
para tener el respaldo económico de instituciones como el IN!, el INAH, ahora 
del Canal 22, es decir, estos veinticinco años transcurridos, de hecho son 27 
porque la primera cosa que yo hice la htce en el 66, han servido de base para 
crear una platafornia de credibilidad, de confianza y de cierta parttctpactón 
de parte de gentes que a lo largo de los años nos conocimos y supimos luchar 
iús o •nos en la misma linea y ahora pues la gente está colocada en 
diferentes puestos dentro del Gobierno, dentro de las instituciones que se 
dedican a las tareas educativas y colaboran, hay mucha gente muy positiva en 
la Secretarla de Educación Pública por ejeaplo, 11Ucha gente con una gran 
conciencia social, llUY claros acerca de las cosas, en el área de antropología, 
o en el CONACULTA ... por ejeaplo, "La mirada del Indio 111extcano" es una 
pelicula qu~ se produjo, fueron dos años de trabajo, se hizo entre sets, Cine 
Testimonio puso una parte efectiva, es decir tuvo una aportación económica 
directa, la Universidad Autónoma de Chapingo otra, la Universidad 
Metropolltana-Xochimllco otra, el Instituto Nacional Indigenista otra, el 
Gobierno del estado de Hidalgo otra y el Canal 22 otra, entre sets logramos 
producir otra cosa aunque nos tardamos dos años y asi, lo que creo que es 
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l111Portante en la 11edlda que esto ha sido posible, lo he11as hecho todavta, es 
que en todas las producciones Cine Testimonio participe en el flnancla11tento, 
esto es básico, es la parte de la Independencia que permanece, es la parte que 
permite gest tonar, dialogar, las cosas desde luego han c111blado .. cho en 
términos de enfrentamiento, el enfrentulento no es como en los 1ftos setentas, 
pira nada, pero entre otras cosas COlllO dije en diferentes capas del gobierno 
hay gente muy consciente, gente de lzqutei'da con una tradición y una historia 
de lucha y c011prot1fso social que quiere e111pujar, entonces es posible hacer 
arreglos que permitan continuar con la producción ya sea de cine o de video o 
con la realización de proyectos de desarrollo y apoyo de cosas, se hacen en el 
campo, hay 1111cho trabajo en el c1111po en términos 1111xtos de teología de 11 
liberación por ejnplo junto con .. rxtsmo que es una ldeologi1 que se quedó y 
son de los grupos lllás efectivos que hay, que aunan conocimiento sociológico, 
antropológico y detús, eso de transformación social llUY efectlva11ente y tener 
un esfuerzo de transfon111clón del hotlbre en sus diferentes niveles, aqui lo 
que yo encuentro es que hay un reconocl111fento de la dl111ensión espiritual como 
una nueva 111anera de ver al ser humano y de ver la problemática de la socled1d, 
de esto no se hablaba, lo espiritual era una palabra práctica111ente prohibida 
en los setentas y parte de los ochentas, por 11 concepción a¡rxlsta de 11 
realidad y por el desprestigio 11tsmo de lo esplrltu1l en función del 
desprestigio de la Iglesia católica, Inclusive fue desde el Interior de ·la 
iglesia católica desde donde surgió talllblén la gran revuelt1 que significa 
hasta nuestros dlas la teologia de la liberación y que para nada es algo 
fácilmente aceptado por las capas jerárquicas superiores de la Iglesia 
católica en tér11fnos generales, hay unos cuantos que 1poyan, que están de 
acuerdo con eso y los demás no quieren saber nada de eso y punto, y bueno, 
11ientras esto ocurria la 1ctlvld1d 111s1onaria estaba en .. nos del 111rxls1110, 
eran verdaderos 111sloneros de salvación, entonces no se hablaba de 
espiritualidad, pero ya dada toda la tr1nsfo1'1111clón que ha habido, bueno, 
slmple1110nte acepta11as que la 11lrada espiritual que tenia1110s está más allá del 
1111rxls110 o de cualquier otra categorización religiosa, 1qul más que nada son 
las corrientes religiosas las que podrlan tratar de 1duenarse de 11 palabra 
espiritual o del hecho espiritual y esto no es posible. 

l.Se contemoló Ja trascendencia de Cine Testimonio. que de1ara escuel.i 
es decir qye formara o influyera a cineastas con yna ytsión sf11lar? 

- No, no en ese sentido. Yo en lo personal he sido formador de 111chos 
cineastas, he dado clase de cine documental tanto en el CUEC como en el CCC de 
1971 a 1991, entonces yo no he formado gente para hacer crecer Cine Testl110nio 
no 111e Interesa, he formado gente con la esperanza de que surgiera alguien por 
ahl, de que entendiera de que se trata y creo que en veinte anos han surgido 
no más de tres, los demás no existen, para mi no hay nada, no es algo fácil ni 
es algo que haya proliferado, normal111ente el estudiante de cine quiere otras 
cosas, quiere ficción, quiere hacer comerciales, quiere hacer dinero rápido y 
fácil, tiene poco que decir u son muy superficiales, la gente serla del cine 
es poca, de la gran mayorla que estudia cine es un porcentaje mlnlmo el que 
real11ente llega a dedicarse seriamente al cine con ideas, con preocupación, 
con co1111>ro111tso social, con una buena preparación estética y con una buena 
prepar1clón polit lea, es uno de cada cincuenta o cien, es un hech~ y de esos 
la .. yorla se van al cine de ficción o sea que documentalistas no hay, 
prictica111ente no hay, pienso que de todos los 1lumnos a los que di clue 
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todavla no podrla decir que hay uno que esté cuajado, pero hay varios que se 
esUn dedicando con cierta seriedad. 

lqu4 tmportanc1a considera que ha tenido el CUEC en el desarrgllg del 
cfn1 fnd1pendfente? 

- Es llUY grande, han sido los semilleros no sol111ente del cine 
Independiente, tallblén del cine industrial privado, son los semilleros, 
actual111ente todas las buenas pelfculas que se están realizando han sido 
realizadas por egresados de las escuelas de ctne, con excepción de lo que hizo 
Arau todo lo deni.is es hecho por egresados de las escuelas de ctne, 
independiente o no, yo creo que ya no hay tndependtentes nuevos, segut.,s los 
111is.,s tndependtentes que 11encionaste en un prtnctpto, que tntctallOS 
independientes y segul•s independientes después de veinte años, no hay más, 
yo no veo cineastas Independientes por ningún lado todo 11Undo trata de tener 
el apoyo del IMCINE o el apoyo de algún productor prtvado o de hacer una 
pelicula para Televlclne que es televisa en el cine o de recibir apoyo de 
algún productor, porque es .uy caro y no se puede hacer de unera 
1 ndepend lente. 

La •ror parte de Jos cineastas independientes insertos en 1st1 Mrco 
sgctal han de 1ado de hacer cine. bao dtsaparecido algunos gruoos 
Independientes, lse han dlluldo, .? 

· - No grupos ya no hay, yo creo que Independientes, no se quienes sean 
Independientes real11ente, pero, por eJe1111>lo Alfredo Joskowicz serta uno que ha 
hecho cosas a partir del apoyo de la Universidad, con su propio dinero, Arlel 
Zúftiga, Paul Leduc ta..,ién, a fin de cuentas acabas teniendo apoyo de 
Barbachano o de cualquier otro productor, pero en fin es alguna fol"lll de 
conservarse de alguna fonna Independiente de un sistema de producción que 
dotln1, que puede ser el del IMCINE o de los productores prtv1dos, es •Y 
dificil hablar de un cineasta Independiente aunque en el fondo todos son 
Independientes aunque s 1 n challba. 

- Asl es .•• 
• • • la transfonuctón dertvo a final de cuentas en el IHCINE, los 

Independientes )' el •vt111iento de los egresados de las escuelas son los que 
generaron la creación del IMCINE esto es un hecho, esto no lo Inventó el 
gobierno esto lo inventaron todos los que habla.,s hecho ••. 

tla gente pregcuq¡da oor el desarrgllo del cine? 

- SI, diferente, por eso fue Alberto Isaac el primer director de IMCINE 
)'este sigue stendo una respuesta a esta de11anda. Ahora, en ténnlnos pollttcos 
de lo que ha hecho el IMCINE, por una parte le ha dado chance 1 las nuevas 
generaciones )' por otra parte cuando se planta delante del público, qutere 
asu.lr la htstorta del ctne •xtcano y hace una exhibición rtdfcula de quien 
sabe cuantos lftos de ctne 11extcano en donde a los que no t0111 en cuenta es a 
los independientes, que son los que le dieron vtda. 
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. Paralelo a estg los intgntos gye en 1J9ún lf!OMIDlo re1l1zó 11 Fundación 
Hextcant de Cintastas o el AMECINE lpueden cgnstderarse la ast1U1c1dn dg esta 
experiencia por lgs independientes? 

- El AMECINE fue una asociación que funda1110s, que duró poco tlNPO pero 
que agrupó r'pid111ente alrededor de 85 cineastas, ful presidente del AMECIHE, 
Alfredo Josckowkz fue presidente de vigilancia del AMEC!NE, en fin, todos 
éramos Independientes y después nos agarramos del chongo unos contra otros y 
cada quien se fue a su casa mejor a seguir siendo independiente y también del 
AMECIHE, yo 11111 ful del AMECIHE éste duro un poquito lllás, luego se forlllÓ esta 
Fundación de cineastas que en realidad son 
unos cuantos cuates que se juntan a platicar de sus Inquietudes. 

¿porgue consideras que los ctneastas interesados en d1sarrol11r al ctne 
en un primer intento lggren digamos dar el primer paso hacia 1110 y dt repente 
no func tonen? 

- Es IMIY sencillo, son circunstanciales, mira el prinoer Intento que fue 
el AMECIHE, real11ente es el único el otro no existe, ese Intento se hizo para 
hacerle frente a otro grupo que entró a 1 Centro de Producción de cortometraje 
ahi en Churubusco que querlan legislar la filmación, la libertad de fl111aclón 
quedaria coartada ya no se podria salir a la calle y todo eso, entonces esto 
generó un grupo de choque de casi la totalidad de cineastas independientes en 
contra de unos cuantos que form;iban parte del sindicato de la producción y 
querlan legalizar las filmaciones y hacer quien sabe cuantas cosas o sea 
regla111entar las filmaciones y nos opusimos, los derrotallOs r4pldo con la mano 
en la cintura, una vez cu11pl1do ese objettvo la AMECIHE no tenla IÑS objetivos 
porque todos queriamos ser independientes y eso es realaente lo que ocurrió. 

Hsto tiene que ver con el Hnt!do indMdual del utista? 

- Totalmente, y la Fundación Mexicana de Cineastas no existe, es un 
pequefto grupo de cuates que no es lllás que .•• fue una cosa bonita que ellos 
hicieron pero eran unos cuantltos que no reuntan ni al !OS de lo 
independientes, bonito intento de otra cosa ..• Creo que lo b'slco es eso que 
acabas de decir, el cineasta no quiere estar agrupado en nada y a 11 vez se 
siente 
parte de toda la sociedad y no tiene que depender ni de unos ni de otros, 
realll!Onte el cineasta independiente es independiente, es IMIY cierto eso, es 
una figura rara, es una figura fuerte, una figura pensante, una figura 
politlca y es una figura contestataria y es un artista, unos hacen cine 
documental, otros hacen cine de ficción pero todos tienen esta poslcldn de 
rechazo de los esque111as tradicionales porque tienen una percepción que va lllás 
allá de lo que está establecido, no son lllUchos de todos modos, algunos están 
derrotados, algunos están ret lrados. 

lgsta tndtytdual1dad dgl artista no pesó en Cine Testtwanio? 

- lcÓllO dijiste, perdón? 

Ya habla110s de la naturaleza dtl artista cOWJ ente individual. lgsta 
sttyación de 1nd1yiduo no pesó. no tuyo influencia en el desarrollo del grupo? 
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- No, porque ya nada más éramos dos, fui110s tres hasta el ochenta en que 
se retiro Raúl Zaragoza y seguimos dos, lqué lfo lba110s a tener entre dos? 
ninguno, ya es una amistad tan profunda, que ta111>oco tiene mucho chiste no es 
tan dificil entre dos no la lleva1110s 11111y bien y es una cosa muy bella que ha 
ocurrido hasta la fecha, estamos filmando, filmamos la seioana pasada segul110s 
en eso 

Parece haber yna tendencia por parte de Jos cineastas fsobre todo Jos 
indtMnd11ntesl a producir en yideq Cpgr todts las unt11as econMico. 
técn1casl. lptensts <¡Vt de 1uctstic un c•io tm1ort1nte 10 el prCKeso 
bistdr1co del pais. ppdrta darse un resurgt11ent0del cine tndep1ndi1nte 
IU.lnngZ 

- Definltlva111ente el medio del futuro a partir de hoy, de ayer es el 
· video no es el cine, esto es un hecho. 

testo nos enttgrrt al dnt? 

- no, hay que entender una cosa, preclsa•nte en el 111arco de lo que es 
la transfor1111clón de la sociedad lo que l1111orta es el lenguaje cine11atográflto 
no la dmara, la cáura arrlflex o la cáura sony, lpor qué no uses la 
arr1flex ya no es cine? es falso, lpor qué ya no usas pelfcula kodak? sino una 
tinta de video lya no es cine? es falso, lo que hace a una producción ser cine 
es su lenguaje, su manera de acercarse a la realidad la preparación, la 
•lstlca que lleva, el tll!llPO que se dedica a la preparación de un guión que 
esU construido dentro de un lenguaje cinematográfico y la creación •tsma de 
la obra dentro de ciertos cánones de seriedad de responsabilidad y sobre todo 
de asl•ilaclón y uduraclón del teu, la gran diferencia entre cine y video y 
esta es la razón porque los cineastas no quieren ser llaudos vldeoastas, o 
s111111-nte productores de televisión, porque sienten que se les rebaja es que 
la televisión produce rápido ul, pero tallblén hay televisión producida con 
toda seriedad, con todo el tiempo que se necesita y bien y uno puede trabajar 
en video y • acabo de encontrar a Arlel Zúftlga en la Expo de Cine Televisión 
y V1deo que hubo el •s pasado, viendo Junto co1111lgo, nos encontramos en el 
•lsllO stand viendo un s1ste .. de edición de v1deo y él está haciendo video, yo 
estoy haciendo video porque este es el nuevo •dio, de la •lsu .. nera que en 
los aftas veintinueve treinta, etc, los cineastas que haclan cine 11111do dudaron 
de entrar al cine sonoro porque pensaron que era un 111edlo •nos artistlco, 
pero los que no dudaron cont lnuaron su obra, de los dudaron sabe110s ya poco y 
son muy pocos aquellos de los cuales nos acord..os por su obra y lo que no 
dudaron y siguieron ••. quedaron y siguieron haciendo su trabajo. Esta es la 
transforución que el artista debe aceptar y en la que t lene que entrar, no 
soheente aceptar sino además Intervenir y desarrollarla y ahora la 
transforuclón es al video, y esto que estoy diciendo lo dijo Coppola hace 
seis o siete aftas y 11 edita en video, flllli en cine y edita en video y nutre 
a una Industria que todavla se nutre de pellculas hechas en celuloide pero 11111y 
pronto las salas no tendrán IMs celuloide, tendrán proyectores de video, 
pantallas de video y las salas serán Igual a las de cine, iús chicas tal vez, 
con algún tipo de acondlclona•lento y no estamos haciendo nada raro, es un 
hecho, ustedes ven las estadfsttcas, cu6ntas salas de cine se cierran en el 
mundo y se van a dar cuenta que la calda es en picada, de •11 cada afto se 
cierra el 20 o 3111, es •Y rápido, pero la •1smo tlllllJO h1y salas muy grandes 
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que se convierten en pequeñas salas, es un replanteamiento, las salas que 
antes eran de 1000 o 1500 gentes ahora son de 200, 250, de 100 o 50, en todas 
partes, en Parts, en Nueva York, cines grandes quedan pocos y de la misma 
manera como ya esta sucediendo, en la Clneteca Nacional ya hay una sala de 
video, todavla no estamos en el nivel de calidad, pero en cuanto se tenga, y 
ya ahorita hay un proyector de video que cuesta 5 millones de pesos y que 
agranda la Imagen mas o menos a dos metros con muy buena calidad, quiere decir 
que paulatlna110nte valllOs a entrar en eso o la otra transformación que ya la 
est111os viendo, es que la gente se lleva los videos a su casa, es decir hay 
una transformación en el acercamiento que la gente tiene con la obra, la 
quiere ver en su casa, 'la quiere parar con su control re110to, la quiere 
regresar, quiere volver a ver la escena que le gusta, quiere repasar lo que no 
entendió, quiere volver a gustar de ciertos trucos y ciertas tramas y demás, 
que es una 111.nera de ver cine lllUY dist lnta a la de antes y esta es una 
transfor111.clón total, yo creo que hay que quitarse de tonterlas y entrar al 
video, entrar asi con toda tranquilidad, no tiene ning~n chiste lo dificil es 
saber lenguaje cine .. tográfico, eso si es muy dificil, por eso ustedes ven que 
en el video se gasta tanto dinero en efectos, 1111cho dinero y casi todo tiene 
efectos porque no saben lenguaje cineNtogrHtco, entonces tienen que hacer 
trucos de todos tipos y que entra por arriba y que entra de avión y que baja 
la pantalla y que se parte en dos y que siempre no y que s 1, no saben que 
hacer entonces los progra111as resultan muy aburridos, para darles un poco de 
vida lo que hacen es .. ter efectos, pero en cuanto saben lenguaje 
cinematográfico las historias fluyen y eso es cine, cine quiere decir: 
lenguaje del movimiento. Eso forma parte de una rama de la física que se llama 
cinética, que estudia el movimiento y esto es lo que Importa, el cine o la 
televisión es la reproducción de la realidad en movimiento y por lo tanto se 
tienen que seguir ciertas leyes fislcas de cóllO trabaja el ojo delante del 
lllOVlmlento y de colllO trabaja la mente delante de la construcción de una 
historia en 1110Vl11fento. Se puede entrar al video con toda tranquilidad y con 
toda la seriedad del mundo, yo estoy haciendo una serle de videos para Cana 1 
22 con lenguaje de cine, el mlsllO que he usado en mis documenta les y me estoy 
tardando todo año en hacerlos, bueno ellos se extrañan mucho, pero ya lo 
aprenderán, se extrañan mucho de que me tarde yo tanto, pero lo estoy 
trabajando como trabajo mis pellculas, mucha observación, mucha participación, 
muchos dlas de filmación, muchos dlas de edición, meses de edición, mientras 
que normalmente un programa de televisión, así de estos que salen a la calle y 
hacen entrevistas, se filman en un dla y se editan en otro y ya está ... 
.. . el trabajo del hombre, el trabajo de observación, percepción, Integración, 
análisis, síntesis, Integración estética, etc, etc, para encontrar en sentido 
dralllátlco de las cosas y no el que yo le Invento o que le pones ahl para darle 
alguna forma o que resulta más rápido porque salló un nuevo efecto en una 
nueva máquina que compraron. 

Hace un momento nos comentabas dg 1Q$ grupos que surgieron paralelos o 
contempor4neos a Testimonio. lgyé opinión tienes de illill 

• No pudiera yo hacer eso, cada quien hace su trabajo y cada quien tiene 
su Impacto sobre la realidad, pienso que los trabajos de estos grupos tuvieron 
lo suyo en su momento, es lo que pudiera decir, cada quien hizo su esquina de 
la realidad y entró más o menos en el marco social de acueroo a su nivel de 
compromiso. Pienso que de los que acabas de mencionar, tal vez el Grupo 



232 

Octubre fue el que más se compro111etló con una tlrea de servicio, no se que 
haya hecho Canario Rojo, •• es una COlllPaftla que hace producciones. Carlos 
Mendoza ha tenido desde su ángulo un trabajo muy Interesante, lo peculiar es 
que hlya tenido su persistencia a lo largo de los aftas, su persistencia es el 
punto clava aunque yo siento que apenas está llegando al punto, yo vi sus 
últf1110s dos docu111entales, lo que hizo a ralz de lo de San luis y hay una 
cierta desvfrtuacfón casi sle1111Jre, lo que se 111111 sesgo, están sesgados, son 
parciales, son muy... pero en el últilllO trabajo siento que ahora si esta 
llegando a la posición de una gente que habla, piensa y ve con profundidad, es 
muy Interesante. Lo otro nos hacia reir, nos dfvertla mucho pero de ahl no 
puaba, eran chistes entre cuates acerca de la corrupción y los charros y todo 
eso, pero cuando uno llega realniente a la profundidad se produce una 
transfor111cfón, es un caso muy Interesante. Hay otros casos Interesantes de 
cooperativas que han hecho largometrajes, la de Retes por ej9t1Plo, cada quien 
hace su parte, tallbfén nosotros tenemos nuestras debilidades. 

lAlguna critica que a la distancia nos pyd1erts iDprtir respecto a cine 
testf!!!Qnlo? 

- Pienso que de repente fuf1110s algo muy .. rgfna l, test f1110nlo ha 
trabajado en lo que corresponde a la gente llis necesitada con mucha fuerza con 
gran penetración en los aftos setentas, con muy poca penetración en los años 
ochentas, ya no hubo la fuerza nuestra ni el apoyo por fuera de los grupos 
porque ya tampoco tenfan fuerza, ni ZAFRA ni nadie querla ya IÁS crltiu 
social, tgual111ente a ZAFRA ya no le pedlan eso los cfneclubes y dellás, 
entonces siento que lo que tendrla que criticar es: el no poder encontrar 
todavfa la .. nera de entrar a profundidad y a11pltamente al gran público con 
las cosas que observamos ••. Oecla que a lo 11ejor esa es la tarea y a lo 11111jor 
lo lograllOs otra vez un poco llis adelante, parte del asunto en entender muy 
bien cual es la verdadera 110tfvacfón principal en la población en general y 
ver si real11ente se puede entrar a tanta gente, a lo 11ejor la tarea es 
trabajar con eses pequefto grupo que después reproducirá en su propio trabajo y 
en su propia dfnáaica una Información o una reflexión cOllO se las hacemos, 
pero no lo sabemos, no lo sé, yo siempre he sentido asl al temfnar cada una 
de las peltculas que he hecho que es la últt .. , sie11pre he crefdo que no voy 
ha hacer otra y eso sucedió desde 1966, ahora después de 27 aftos de trabajo o 
lllás siento que si voy ha hacer todavla 1111chos aftos, a lo 11ejor no sucede, a lo 
11ejor es al revés a lo 111ejor se acaba y no hay Más, pero la principal 
preocupación y la principal lt11ftacfón que hemos tenido y donde yo harta la 
critica siempre es no poder seguir llegando a mucha gente, de no poder 
encontrar la !linera de tener una comunicación directa con mucha gente, digo a 
lo 11ejor no es el tie11po todavfa, personal11ente yo siempre pensé, cuando yo 
e11pecé ha hacer docu11enhl que •f ca11po no era el cine sino la televisión pero 
en televisión no hay 111nera, porque no te lo van a pel'lllftir, de hecho no me lo 
per11ftieron, lo Intenté desde el 66 en televisa pero no se pudo 111 prohibieron 
las dos prf11eras cosas y ahl paró, ell¡Jecé ha hacer cine, ahora con Canal 22 
puede haber una pequefta pos ib il tdad, va110s a ver no creo que sea rnucha 
ta11poco, porque ahorita hay chance, está e111pezando y hay ganas de hacer cosas 
pero no sablllOS que pase al cabo de un ratito, polftica11ente las cosas cantlian 
mucho y ••. collO digo ahora lo que Más nos Interesa es la profundidad del ser 
hullino, su nivel espiritual, su nivel de coapromfso con la vida, su nivel de 
respuesta hacia la vida, obvfa111nte de la ldeologfa, quien sabe de todas 
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111neras estams contentos de seguir vivos y sonindole . 

.•• Si yo estoy consciente de que ustedes están haciendo una tesis y que 
por lo tanto están entrando al ca111po del periodi5110 co.,nlcativo, si yo 
pudiera resumir con una frase lo que hemos hablado diria que: el cine 
independiente ha sido una de las 11an1festaciones más Importantes que ha habido 
en 116x1co en este siglo en el terreno de la comunicación y del arte, es de ese 
ta1111fto la i11portanc1a de lo que sucedió, esa explosión, esas ganas de decir, 
de hacer arte, co-.nicac1ón COllproooettda y bien trabajada especific111ente 
hablando que generó una gran cantidad de obras en todos los fol'llltos, todo un 
mv1•iento de comunicación entre las diferentes clases de la soctedad, porque 
las cosas que htctms no sola11111nte las vteron los jornaleros y obreros, las 
vteron las gentes de las clases altas, hubo un gran estr1Mct•tento a partir 
de una gran co-.ntcactón que se dio por las películas, que jaus se habla dado 
con la pintura que ste11pre es .,Y 11•ttada, con la música, con la 
literatura •.• 
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