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El esplritu critico es la grarr conquista de la edad moderna. 
Nuestra civilizacidr1 se ha furrdado precisurncnte sobre la 
nocidn de crltic.a: nada hay sagrado o itrtoc.able para el 
pensamiento excepto la libertad de pensar. Urr pensamiento 
que rcnutrcia a la critica, cspcciulrnc11tc a la crltiai de si 
nsisrno., no es pensamiento. Sitr critica., es decir, sin rigor y 
sin erpcrimentacidn, 110 huy cictrcia; sin ella tampoco huy arle 
ni literatura. En nuestro tiempo, crcucidn y crltic.u son una y 
la mism11 cosa. 

Octavio Paz 
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1 n troducción 

E 
stc trdbdjn reúne un ..::nnjunto de elementos 4uc me hdn in4uicld.do 
<lur..inlc v~_rio .... tñn .. : el 1...·inc, el tr«1b..tjn inh.dccludl y el ,.;u~tn por Id 
cnnvcr~.1..::1t•n. 

Al principio '-tucri.1 h •. u .. ·cr '."oiJlo unJ lc'."oi~ .... obre cinc, pero po..::o dcspué~ 
me di cucnlct 1..1uc no crJ lini..::..tmcntc el ..::inc ln que me intcrc:-.db..t, '."oino 
ldmbién )JS rcflcXÍOJlCS '-JUC é~tC ~CJlCrJ. /\t.JcmoÍ~, f.:UotnÜn lUVC lfUC c)cgir 
un tcm..t e.Je tc ... i'."o. y..t h.tbíd tenido IJ npnrlunid.uJ de convcr~dr con Jorge 
AydlJ Blctni..:o y hctbict .:nmcnhtc.Jo J. p.tl.1dc.tr el dukc '."o..tbnr de l..t 
cnlrcVi'."ol.t. Con todo c'."oto, Lh.•<.:idí 4uc lp.1crid invcslif.!,.tr d In' <.:riticn..,. de 
cinc, ~u~ rnoliv .. tc..:innc!'., ld' r..t/.nnc ... l1uc tienen pdrct C'."o1.:rib1r 'obre el 
trabctjn de Jo, nlrn .. y )..t'."o hcrTdfllit.:nl..r' 4uc ulilihlfl pcirJ hJ<.:crln 

Así. '"·nmen<.:é pnr h.u.:cr un <.:cnsn de los <.:rític....:n... Je ..:inc que 
...:nlabnrctbJn en In ... didno:-. t..:Jpit..ilinn!'> ct finJle!'t> Je 1 ':194. J-:lc cthí rcsul16 unJ 
primcrct :-.clct.:..:ibn de sci .. pcrson..i!'I> et t..is .. ¡uc me propuse cntrcvislctr 
porque lct"O con~idcrú rcprcscnldlivct ... de l.1 críticct que .u.:tu..ilmcntc se 
puede leer en In-.. cntidictnno,;. ..tdcm:.s de .. ¡ue trctb..tj.tn pdrd publkcldnne:-. 
de ..imptict t..:in.:ulctdbn, 1<• cu..il '""UJ1''"C .. ¡ue tienen un públi..:o Jmplin 
(ctun1..¡uc l.1 c.tntiddd de lcctnrc:-. de l.1 criti'"·ct -..icmpn: <"Ocr..i un cni1'!,m..t) 
I.uegn inkié l..i:-. cntrcvi!'t>lJS y me fui d&1ndo ..::ucnlJ ..¡ut...~ "-"" t.:Jdd nuevJ 
...:onvcr!-..u:ión me ,.;uslJbJn mds lcts rcspuc~t..is 4uc obtcní.t, ka!'.o 
conlrctdiccinnc~. los mctlicc~ cnn In~ que c.id..i .. ¡uien cxpli..::ctb..i el por 1..¡ué 
de su ser crítico. Me fui cn,.;olo~in..indo. Nuevc rnc~cs dc.,,pué~. IJ li~ld crd 
ya de diez persond!'-, lnÜct!". l..i~ cuctlcs cslJb..tn cnlrcvbtctJct~. Qucd..tbd pnr 
hctccr el duro lrctbc1jn de cdidón. pero no .,,¡,Jo e!'on. 

Mi gusto por el tcmct hctbí.i ido Jcmct!'oi..tdn lejos, 1..1ucrict inddgctr en l..t 
tradición de Id crili ... ·d ..Je Jrlc, !'odbcr c6mn crJ que uno~ scñorc!'o (y unct!'o 
CUdnlJ~ scñnrct!'o) hJbi..in llc,.;J..Jo et IJ ..:nn~lu,ibn ..Je c..1uc ello ... podídn 
dictaminJr el arle, decir 4ué es In bueno y In mJln. Al i,.;uJI ~uc..• el 
personJjc de l.JrJ Cdrdcllc1 en c¿iu:ria /11!'0 pa11tal11m .. ~!'O, "yo pcns..tb..i c.:udl crJ 
el vc11nr, por qué un C.:Uddro es unJ pcHlfUerio.1 y por l.lué otro es und nbrct 
de arte"', por qué Id pclkuld que mds me h.Jbío1 conmovido crJ unJ 
cursilcríd dnlc )ns ojos de cierto crítico. 

Este mismo interés me Jtcvabd d prcgunldrmc cómo se hdbíd hcdio Id 
crílicd de cinc en el mundo y, por !'oi fucrd pot...·n, me intcrcs.Jbd conocer 
quiénc!'oo se hc1bidn dcJicJdo. en nuc,trn país, JI oficio de escribir sobre..• 
dnc Jntcs '--IUC Jos criti..::o~ "'fUe hoy cnnn..::cmns. Me fui llcnJndo e.Je 



informJc:ión sobre todo~ estos dSUntos y el rcsultddn fueron tres cn~e:syo!'>. 
que conforman los primeros trc~ Cdpílulos de cslJ tesis. 

De ellos. el tercero fue e] que me pdrcció mds dificil de dborddr. Pc1ra 
inicic1r mi invcstigc1ción en este punto, me puse c1 leer historia del cinc y 
vi que prdcticamentc no cxistíc1 ningún estudio dedicado cxclusivc1mcntc d 
Id critkJ de cinc. f-fc1bíc1 dl~unas compil .. u:inne~ del trabt1jo de ciertos 
críticos y escritores, pero no existid ningún documento que prcscntc1ra 
unc1 visión hü.tórica de i....~ pcrson<1s que se hc1bít1n dedicc1dn d este oficio. 
Así. conté sólo con Vdgds refcrcncids discminddd!->. Jqui y allá, J)gunc1.~ 

alusiones J1l tr .. b.tjo de pcrson .. s de Lts que nuncd dntcs hdbía cscuchc1do 
hablc1r y cuyc1 obra1 no conocíc1 lo suficiente como pdrJ sdbcr si dcbíd o no 
considcrc1rl..r.s dentro de mi invcstigc1ci6n. De gran utiHdc1d fue parJ mí el 
trabajo que realizó 1-fclcnd Almoind, publicado por la UNAM bajo el título 
de Notas pura Ja historia del Ó'1c en Mt.'xico. 

Po.1sado dlgún tiempo. me di cucntd que resolver muchc1s de L.s dud.ts 
que tcníd (y tengo aún) impJica un trdbdjo Je mucho mayor dlcdnce que el 
que me hdbíd propuesto, pero tdmbién que lcníd suficiente informdción 
como pctrd rcali7.c1.r un breve ensJyo con los hall.tzgos rcali;t".c1idos hdstd el 
momento. Por todo lo dnterior. considero d) tercer cdpítuln sólo como un 
intento de orgdOi;t"..ación de los ddtos que fui encontrando en diversos 
lugares. Creo que los especiJJistas pueden encontrar en él muchds 
c1uscncids u omi~ioncs. que --juro- son complelo.1mcntc involuntc11rids. 
Por supuesto, el lcmc11 cst.í dbicrto a todc1s lds dport.t'-:iones. 

Pdra mi sorpresa. unos días dlnles de escribir cstc1 introducción llegó c1 
mis mdnos el libro /..AJS exaltado ... , de Angel Mi<.¡uel. que me pareció 
fc1.buloso. J:)c todos los libro~ que he consultc1do, éste es el único que tiene 
como tema ccntrdl t.. criticd de cinc. no de una sola pcrson ... sino de un 
periodo c~pcdficn (JH96-1929). Pero JI pe~dr Je su enorme uliliddd (sobre 
lodo por lds informJciones de pcrsonds y tr..sycclori.ts que me dprcsuré di 

c11ñddir d lo que yd teníd), no dcjd de ser unc11 cnmpiLlción de textos 
criticas. 

Con dyudd de los sinodales encontré un pc1.r de textos más sobre el 
lcmd (tesis profcsionc11lcs también), los cuc1.lc!-. me .tyuJc11ron d enriquecer 
mi trabdljo, aunque por otro J..sdo me confirm.tron que hc1cc fJJld mucha 
L.bor de investigación para poder escribir una vcrdddcra historia Je l..s 
crítica de cinc en México. por lo que considero que son valiosos los 
intentos de aproximadón. Esta tesis es uno de cUos. 
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l. La tradición de la crítica de arte 

L
d lrddidón crit..iCd se n:rnont..1 CJ~i d tiempo:-. inrncrnoridk.-. (Jo, gric,.;n,, 
/\rist.J~u). Se pn:,.;unt.J ~r WikJc: "¿CudJ C'- nuc.-.lr..t dcuJJ c:-..c-nc..iJI pdrJ 

4...-0n Jos 6ricgos?" y él mbJTIO n.•sponJc: .. Simpk:rncnlc cJ L~pírilu criti'-Y>". 1 

A lo Ltrgo Je Id historid Je Id~ iJcJ.-. se hc1 hc..:hn y ~e hdcc dÚn c.:rílit..:d 
prdcticdmcntc Je todo; bdSld rcpJ:o.Jr Jo.-. título.-. Je importJntc.-. obrJ.-. 
cicntífic.s~ .. filosóficds, polílicds, ctrlíslkd.-., ctc.:l-tcrd, pdrJ comprobdrl<>. ~ 

1.::.Xistcn Jblintds mJncrJs de cxpliL:.sr esto. Mctrlín Viv,tl'1i, en .-.u Cur!'Oo 

de reduc'-~uj11, expone de mJncrd .-.impli!'oold 4uc: "El hombre f...'ritkd l.:J.-.i 
instintivJmcntc,. ~omo .-.cr f"df.."Íc>nctl 4uc c.-.". Lo yuc no ... e le ocurre J. 

Viv ... Jc.Ji es que. juslJmcnlc. r...tL·iondliJ,u.J nic,.;d, en rcpcti<.Jd!'-. 
oc.ssioncs. Cudl<.juicr c:1t;...bo dt...•J instinto. pues e~ ~u '-·nnlrc:1rin, !>.U 
ctnlónimo, por lo que el J&.:l<> de crilkJr nn puede !'.cr, en ctb!>.oluto. un Jdo 
instintivo. rcrn. en C..tmbin. !'l>Í e~ UOd ..t'-·tivic.JJJ inlck·clu..tl t.JUC '-·ucntJ 1..:nn 
siglo~ Je trdc.lición dentro Je Jn yuc dcnon1in.imo:-.. el pcn~...tmicnlo 

occidcntc:1l. 
Existen mucho"" c!'>lu<lin:-.. 4ue intcnt .. tn Jc~'-·ubrir Id 1-7cncc1Jngí...t Je IJ 

críticd, dunquc nn es el objeto de e!'t>lc lr..tbdjo ..thnnddr !'>obre c~lJ Jmpli..t 
trc:1did6n; b..t!'>lc c..·on rrtcndon..tr '-fUC Id t.:riticd Je Jrtc (y por ende l.J l.:"rítit..·J 
de cinc) es c:1Jgn .JSÍ como und h:jdn..t hcrc..•dcr..t pero nu por ello meno:-.. 
Jcg,ítimd del espíritu t.:ritico JcgJdo por lo!-. gric,l;O!'>. 

¿Qué es la crítica dr artr? 

EJ pequeño I.arvu.o;sc ilustrado dice que 1..t "críticct" es el "drlc Je ju/.gdr l..t~ 

obrds lilerc:1ric:1s o drtísticc:1s" o bien "el juicio emitido sobre clld~"- Un 
segundo sentido '-fUC puede tomJr e!'>ld pc:1l..tbr.1 c..•s: "exdmcn del VJlor de 
los documentos", sobre todo dentro Je Jos estudios de CJrdcter hi~tbrico 
y, en unct lcn:crd ..tccpciñn, "c..·ríth:d" puede ~ignifi1...·dr "'-·cnsur..t". Por 1...·ríticd 
lanlbién ~e pucdL" cnk·nc.Jcr "murmur.1cif>n" o el "1...·onjunlo <le opiniones 
vertidas sobre cualquier dSUnln'', ..:omo lo consi,.;nJ el Dic·rio11ario //ispll110-
mcxicu110. el cual ..tdcmds de "-·nincidir c.:nn IJs dcfinidoncs del larou!'o·.;c. 

1 O"'cdr W1Jdc. /./ .. ,.111,·¡1 1vmu .¡'1u;tJ.. í' 27 
2 Por inencionar Aólo el°" c..,etnpl08 que nte par.eccn ron1un<Jen1~: Ja <..:r111o.z ú~ /J. r~n ¡;ur14 d.: 

Kanl y la C,.ttica dt" 14 ~cunomla polllicu de Mar..:. 

11 



c1firmd que Ja crítiCd es el "drtc de juzgdr de Id bonddd, vcrddd y bcllczd 
de las COSdS,.. 

Ante este espectro de significc1do~. puede vcr~e que el concepto de 
críticJ o.t.bdrCJ nodonc~ tan divcrsds con10: juzgc1r, cxdmindr, opindr, 
murmurc1r e in'-".luso ccnsurdr; ctun-..uc no faJld d quien le di~guste Lt 
noción de ccn~urJ y lcvdntc su plumd p.src1 dcscc1lificarlc1. como Vivdldi 
cuando c1firmJ que: "Crili<-·Jr es Vctlnrdr c1lgo d la luz de L.. rdz{>n. No e~ 
censurar. Ld ccnsurd e'.'> critkd de Lt pctrtc ncgdtivd de ctlgo. Lc1 critica -del 
griego 'krincin', juzgJr, discernir- • debe dcstc1<:dr tanto lo positivo como 
lo ncgJtivo". No ob~t.tntc, Lt noción de Lt critic.s como ccnsur.s está lo 
sufidcntcmcntc c:..lcnJiJ.s como parc1 hacer imposible su desaparición en 
mucho tiempo di pcsc.1r de este esfucr.r.:o aclaratorio. 

Por otro lddo~ es ju~tc1mcnte cstc1 ctmplitud semánli<:dl del término la 
que pcrn1itc ...:nmprendcr el desenvolvimiento de 1.t críticca frente al .trtc. y 
e~ prcdsc.1n1cntc en el terreno del drte donde podemos comprobar que 
todos estos sentidos definen di Lt crítkd. A~í. como primcra1 definición, 
podemos decir '-IUC lc.1 ~ritic.s de c.1rtc es d cotr¡unlo de discursos que se 
1nu11ificsta11 n! ... pccto u 1·uulquier ft:m11ncno artfstiro, ya st.~a para ju::garlo. 
evaluarlo, cen.,.ururlo o 1J11icarnente murrnurar de t.'1 o de quienes interurcnen para 
que éste st.•a poH1blc. 

Pero Id c.1nlcrinr no puede ser unc1 definición completa de LI criticd de 
drte poryue ..:onsidcr.t como críticc1 sólo c1J producto findl de 14 misma. C?oo 
dcdr, no tnmil en cuentd Jos sucesos c1ntcr:iorcs d Lt prcscnte1ci6n del 
discurso crítico, por lo que se hc1ce ncccsdrio considerc1r .ti "proceso que 
conduce d. un juicio cudllHativo sobre lc1s obras de .t1rte" y no sólo al 
"producto de ese proceso". 1 

Así, tenemos dos momentos c~cnciales de id crítica de o1rtc: primero, 
el que se refiere ..t los mccJ.nismos que llevan d W fonnuLlción de juicio~ 
y. segundo~ el de Lt prescntdción de tdlcs juidos. A lo Ltrgo de este 
trabajo me ocuparé espccidlrncntc del segundo momento, dlunque no 
poJré dcjc1r de hctccr múltiple~ obscrvc1cioncs que tcng•n que ver 
dircctdmcntc con el proceso de formul..tción de los juicios ~obre Lts obrdls 
drtíslic.ss. 

Cierldmcnte, el texto crítico, es c:Jccir, el discurso de Id crítk.s, es 
mucho mds dCccsible p.sr.s nosotros que el proceso pdra llcg•r d los juicios 
que ahí se exponen. Pero ¿de qué fornl.a se da c1 conocer el proJu~to de Id 
..::ríticd si no es con pc..11.sbr.ss? ¿..:on qué hcrrc1mientas se dcsdrrolld el 
procc~o de formul.tción de juicios sino d trc.1vés de Cdltcgori.a.s y conceptos 

-' Encrc/o~dra McGraw.Hrll, c.."llJdo por JorKc Al~-rto Manrique en ••1_. '-"Tftica de arte. (El JUiC"lo a 
la tort!r<1)"', Rrt•if'ta de W. Unrvrnld4'd •Íf'' Mt':r1co, vol. XXVII, nOn1. tl. julio de 1973. 
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que le v.in otorn..tru.to dimensión a todas aquellas scnsa~íoncs que le 
produce al critico la obra de arte? Si lomamos en cuenta que el lenguaje 
es LI principal herr.imicnla del trab.jo critico, tenemos que detenemos a 
rcncxiondr sobre él. Si queremos CVJ]Udr la Cdliddd de un producto -en 
este Cd.SO Lt critico1- tenemos que comcnzc1r a revisar lo~ elementos que t... 
hacen posible -·en este co1so, el lcnguc1jc es un elemento fundamcnt..11. 

l'arñt,.esis sobre el lenguaje 

Hdcc y..a bclstd.ntc tiempo l.JUC l..s hunw.nido1d tiene conciencia del v.ilor 4ue 
implicc1 poseer el len,.;uJjc. "L.t vidd y Id muerte están en poder de Lt 
lcnguo1; del uso que de clLt hdgds, tc1l será el fruto" dice el Libro de los 
Proverbios (1 H,21 ). En csld scnlcnc.:i.i queda cxpresadct la c1mbivc1lencia del 
lenguaje, es decir, su cc1pc1ddc1d pdra generar "vida" (intelectual, social, 
cspirituc1l) y parc1 procurdr "muerte" (ldmbién intelcctudl, soci .. t y 
cspirituo1l). l~ddd su C41id.u.J de instrumento de doble filo, el cnunci.sdo 
to1mbién advierte sobre el cuidc1Jo 4uc se debe tener con "el u~n" del 
lenguaje, yc1 que los cx..:csos pueden 1o;cncro1r dc~órdcncs o mdlo~ fruto~. 

Cdr]os Perec.Jc1 en sus Vt!rti.._~os argurncntalc~ subr.tya la ncccsid.sd de 
tener cuit.IJdo cnn l.ss pdlabr..i~ ·~en to1nlo hcrrc1micnt.ss que 
altemdtivc1mcntc dCIJ.r.sn y confunden". Adcmá~. ~cñdLI que: 

(. ) con p.tl.thra!li 1.-. .. po.·r""º"" .. no !lólo 1'<•º v1nc..-ul.111 1.-.. un.t .. ,·nn 1 ..... otr• .. v ..:on rl nuJndo. 
(sano qucJ tarnhtl-o en <tlgun.t tnrdrd<1. "le c::on"'t1tuyrn ·• "'' nuo;.1n.i1o • .t 1-'!'o olr.1!'>. ct.l n\undo 

Pero reconoce que: 

( ... ) una arnbtgürdad !lil!llern.tti.:a la"' recorre: con lri"' palabr .. " "r u .. nsnut<"n 1nforrnac1otu• ... 
verd•dera~ y falfl.t,, !'lo111cera!l y cng.tñnRa!l, rcdl*- r. 1n'"1lgtn.iu1o11~. 1TWdi•nte ell"" no-. 
rclaaonarrw:>8 con nosotrC>M rtU!lfllD!l, con J~ otrO!'I., ..:on t.!I rnundo, p•~ro 1.trnhté-n lcv.tnl.1nl<.>!!o 

obst.aculoa, produa~ n\al~ntendid°"• confundirnos y "°"confundimos. 4 

A lo largo de la historia ha habido múltiples advertencias sobre los 
daños que puede provocar, y de hecho provoco1, el uso abusivo de La 
lenKua. Lo1 mentira.. t. calumnia, L.t. dif•mdción (por menciondr sólo 
algunos usos alevosos del lenguaje) son prácticas que perjudican no sólo 
el desenvolvimiento armónico de las relaciones sociales, sino también de 
las ideas. Pero las precauciones. si bien no han sido en Vdno, tampoco 
han podido evitar la reproducción de tales abusos. 

• Carloe Pereda, V~rtigos .l\rpnw-ntal~s: Una ~trl'a de Ja disputa, p. 8. 
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Dice Patricia Cardond; uNingún "'dtcriJl cmpleddo por Id humdniddd 
con propósitos expresivos se hc1 envilecido tanto como el lenguaje''.°' 
Quizás uno Je ]ns ,.;rdndes Jcsconcicrtos del hombre c1ctudl resulta del 
uso indiscriminddo del lcn,_;udjc, sobre todo por pot1rtc de trc!'. dctorc!'9 
sociales: el polítko, el cnmcrci.sntc y el cnmunicc1dnr. En lc1 c1ctuc1liddd, 
son frecuentes lns pronuncic1mientos en contrc1 de lns ctbusn~ vcrbc1Jes, 
por ejemplo: los ciudc1dctno!'. demc1ndc1n et lns politkns "1 lcchns, no 
promcsds", y cslo!'. últimos responden con un lcmc1 de cc1mpdñc1 4uc 
promete "I fecho~. no po1ldbras"; en el terreno de Lt mcrcddntecni..s, los 
anuncios publicilc1rios se vuelven con frccucncict vcrdddcrc1s ,.;uerr.s~ de 
palabrc1s, ~obre lodo de c1Jjetivos cc11ificdlivns, supcrl.ttivns o 
dcnomindcioncs que c1lrc1en Lt c1tcnci6n de lo~ posibles comprc1dorcs; y 
fin.slmcntc, en el terreno de l..t comunicc1ción, los casos de abuso del 
lengudjc m.í.s evidentes los prnporcionc1n 1ct notd rojc1, c1unque no dcj.sn de 
darse dentro de lo1s demás secciones periodistkas. 

Recelo, descnnfidn7.d, suspicc1cic1, son lcts c1ctitudcs comunes frente c1 
Lis po1L.br.ts de quienes se dedican c1 Ll pnlHica, c1 las ve"tc1s o .s L. 
comunicct.cil>n. Pero ¿qué encierrctn eslds dCtitudes? Considero '-fUe, por 
endmc1 de LI qucjct, contienen UOd ccrtczd.: el lenF,Uajc es esencic1l p.ir.i la 
vid.s socidl. no podemos prescindir de él, y por lo tanto, nn es ju~to 
us.ir]o de m.incrJ indiscrirn.in.sdct. 

F..xistcn cientos de formc1~ de c1busc1r del lcngu.sjc. En todos los 
aspectos Je lc1 vidc1 humc1nc1 y en todos Jos oficios y prnfe!-.ionc~ puede 
encontrarse el juego sudo orgc1ni;r,c1do con palctbrc1s, pero es en los 
terrenos c1rribc1 mencionados donde estc1 ~ituc1ci6n es más evidente. 

No cst..í de más recordar que lct critica de c1rte se encuentra a medio 
camino entre lc1 literaturc1 y el periodismo, por lo que estc1 problemdticc1 ld 
toca muy de cerca, más aún que c1 otros géneros periodísticos, debido c1 
que, entre otrc1s cosc1s, se le exige que ,.c.tlifiquc'' o ,.evalúe" las obrds 
drtísticc1s1 para lo CUdl se requiere cchdr mc1no de una gran cantid .• u.J de 
expresiones que serian inc1dmisiblcs en notc1 inform.ativc1, por 
ejemplo. 

Lc1 piedra de toque del periodismo es el lenguaje; en e1 caso de la 
criticJ. de c1rte esta circunsldncia c1dquiere .sdemás otras dimensiones. Es 
ésta la zona más vulnerdblc, Lt. ca:!9a del jc1boncro donde quien no cae, al 
menos estará en riesgo de rcsb.1.Ltir. Ex.hilen múltiples y variados ejemplos 
de rcsbalonca; en la críticc1 de c1rtc se cncucntrc1n bien k>cc1li;r..sdos. Por 
ejemplo: no es difícil que, por fdltd de rigor, la critica devenga en una 
especie de tribunal mc1niquco donde se otorguen premios (es decir~ 

' Palricia C-nrdona, Anah>m"-' del crlll<'O, p. 15. 
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elogios), castigos (vituperios) y premios de conso]Jción (elogios for.1:c1dos). 
según el caso. 

&te es uno de los vicios que más le han sido señalados a la critiCdl de arte. 
e incluso h..s sido n..'COnocido por los propios criticos. l-fc1cia 1918. uno de lo~ 
primeros ... cronistas'..6 de cinc se J.rncntab.11 de que Llti cosas fueran c1sí: 

Dc.gr•ci•d•nlCnlc, t. crónica ar ha prCH.tituido. Lo. adjetivo. cncortllA•h•:~ p.tra at.bar 1 .. 
a.bor de loe ... u.a.. •• han UcA•do a la altura de Ir~ rpilafi°"' f!n Ja. protvª""'"" de l<» circ:c
cn donde todo - -wandc .. , ""rnar.-vill°"'o-, -·ublJrno.!-, -ónlc:n-, -c1~ra"lf'•nantc ... 
"'rnonun'k!ntal ..... C'9lUpC'ndo .. y -inafll,i•tral .. , cuendo C!lle dra~ctanucnto, nada defl.ifllert"

aado, ,._.,.t. nnJttle! dr~ 1.4 VC!T"dadrra JUfthcu11 d•~ntro de I• c::Tl>naca. 

Y un año dntcs, un cronista c1n6nimo advertía: ... Por cstc1 vez no 
queremos que se noN diga, como suelen decir con frecuencia y señal.t.da 
falta de razón, que escribimos mojando la pluma en el estómago"." 

No hace mucho Femando de Ita rcconoci6 que los críticos de las artes 
escénicas solian rcp•rtir desde Lis but .• u.:as ucertifkados de buena y m.c1la 
conducta". 9 Y no ha faltado quien, en tono s.trcástico. proporcione tips 
pd.rd. hacer menos ricsg,osd estc1 prdctica; como Jesús C.~aribdy, quien 
r1conscja •lab.r a los artislds vivos y destro:.r..ar d los artistas muertos, pues 
"ninguno se ha de levant.r1r Je LI tumbc1 pc1r..s responderle". 10 

Para Lt literatura mcxicc1na, Gc1briel ZJid cncontrb que "LI producd6n 
de elogios rimbombantes" es indispcnsdlble "p..tra sostener nuestro 
milagro económico cditoric1l: Lt sobre producci6n en medio del 
subconsumo", 1 1 por lo queo requiere incluso "mecc1nLr..ar su producción" 
pues "el arte del elogio es difícil. inadc1pt..sdn a ]di velncid.t.d y magnitud 
que Lt moderna producción Je elogios requiere". u 

Por otra rarte, d menudo se dc1n casos de criticas que intentan 
lcgitimdlr esd. necesidad Je e11.dbdr y condenar d. l.cts nbrds y sus dUtorcs. 
Cucnld Mdurice Pialat que: "Un crítko di 4uc no le ,.;ust6 Lt pclículd ---·y 
está en su perfecto dcrc...:ho--- hdbll> mdl de cllct y después, cuando se 

• Otros aentidoe que puede dclqu1rir el tt-rnunn ••n1tic~1 .. en el trrr..-no p..,riodl!!otico. ~on· 
.. reftcii11- y -CT6r11c:a··. y ~e han u5ado dt· JT\aner.t 1nd1st1ntd pdra dar ;1 entender que el 
pet"iodiata h• ••••lido • un cspecUculo o C!lpORici6n c-on .,.¡ fin de dar a cono.:c.-r su11o 
-1rnpr~ioncs .. y colar e.nlre eUa!!. !l.U!i -op1n1nn<'"'·•. 

7 t-Up6lHo SciJa•, 8 de "'"'Yº dr 1918. J:l Unntl'rs..il. Recor1lado por l-tclcn.t. Aln•oiu.s, en Not.u 
piini la historia dd Nn.t' '" Mbucu, p. 230 . 

• lb-id., p. 179. 
• Fernando de Jt111 ... Jntroduca6n·• en Anatomt.l .Jd crttu:o de Patrana Cardou.t. op. t.:rt., p. 9. 
19 Jea6a G.tribay. '"Lo que no Lo.a la CTltic:a de arle··. unoma..'ir.u·tu. 7 dr ntarzu de 1994. 
11 Gabriel Zaid, Cdrno lt!t!r en b1r-tclt!l4, p. 24. 
12 ldem, p. 23. 
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encontró conmigo, me dijo: "f'Jc vez en vez hdy yuc escupir ~obre c1lgún 
filme"º. u 

Otros, cxplico.1n rctrospcctivc1mentc dcrl.ts exigcncic1s., como el critico 
de cinc Emilio Gdrcíc1 Rierd, yuicn en unc1 cntrcvistd dice que: "'uno es 
joven y Ion to, y el hccho de yuc d un director le sc1lgc1 mc1I unc1 película., le 
pc1rcce ·• uno yuc L~s un cscdndd)o ,.;rc1vísimo. Se pone uno en un<1s 
posicione~ mnr&1list"1s '-luc con el tiempo c1cc1bc1n siendo ridículas. No es 
que uno conJcscicnJ..1 y crnpic<.:L~ .. a clogi.Jr lo.1 cc1cc1; simple y sencillamente 
que no tiene Cd~n dcdrle .. 1 ZJt.:drÍJ!'o c;ómcz Un1uizc1: cómo ~e otlrcvc usted 
d no sl!r JcJn R.cnnir; e'"" riJiculo". 14 

J)c unc1 form.1 n de ntrd, lndc1s csld~ c1firmc1cinnc~ tienen que ver 
dircctc1mcnle cnn el problcmc1 de trc1nsmitir c1J otro los puntos de vista 4ue 
el critico tiene sobre cuc1Jquicr obrd de c1rtc. Al pc1rcccr, LI forma n'\ás 
senciJLt que hc11n cncontrc1do pctrc1 resolver cstc1 cuc~tibn es rcpc1rliendo 
lods v c1buchcos lJnto c1 Jc1s obrc1s como d Jns c1utores, o como dice 
Uenedctti: '"otros críticos, d fin de pcnctrc1r en Lt obra de un poeta., dpcLln 
J Lt intcligcncid, oh"os c1pcWn c1 FrcuJ, y c~tdn pnr último quienes dpclan 
et lct trJdidón nrJ) del ..:hi~mc vern.h.:ulo". 1 ~ 

Esta fonnc1 de trc1tc1r c1 Lis obrct:'i de c1rtc resultct ba!-.tc1ntc pc1rcc1 .. poco 
intcH,.;cnte, sobre todo si se tiene en cucntct 4ue Lt cc1ntidad de pa1.:abrc1s 
p .. 1rc1. clogidr o rcprobc1r c1lgo es limitctda y si de soltdr ddjctivo~ d diestra y 
sinicslrc1 se trc1lctrc1, lc1 situc1d6n podríc1 resolverse fdcilmentc c1cudicndo c1 
un Jicdondrio Je sinónimos y c1nlónimos. De hecho, en el diccionario 
podría cncontrdrse und gran cc1ntidc1d de 4Jjctivos que no estc1ríc1 mc11 que 
c1Jgunos críticos comcnzaro1n a utili.zc1r, pues, c1J pc1.rccer, han otgoldldo su 
repertorio. 

A continuc11ción presento una list .. de c1djetivos y lugares comunes que 
he ido dclectc1ndo en LI crític• de cinc con el fin de mostrc1r Id estrechez 
que la cc1rc1ctcri7..a. 

ctccesiblc 
acertado 
c1creJitc1do 
ctcudoso 

c1dccue1do 
adcLtntado 
c1dmirc1blc 
c1fc1blc 

c1fc1mc1do 
..igil 
c1gudo 
alegre 

c1mcno 
c1propiado 
armonioso 
c1rrebatador 

u M.turiC"c PiaJ.tt, alctdn por Ncdd"' G. de Anhalt en C;~. LA gran sf!duccidn. p. 1117. 
u Entn?viata con R•f•cl A v1fta, s.tbtiJo. auplcnwnlo acnwnal de urwrruburw .. 13 de inayo de 1995. 
15 Mario Henrdelli. C/ f!~rcrcro df!I crltf!no. p. 32. 
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dscquiblc elocuente increíble positivo 
di sombroso emotivo ingenioso polen te 
atcmrcrado encanl.tdor insólito portentos.o 
c1tinado cn~rgico intcli,.;cntc prodigioso 
c1traclivo enonnc intenso profundo 
atrevido entretenido intcrcs.1nte propositivo 
audaz esmcro1do justo pulido 
auténtico estremecedor laureado rcalist• 
avan?...tdo estupendo legítimo renombrado 
CdlUtiv.tdor cxc.:clenlc ligero reputado 
célebre excepcional lt..no rico 
colosal excitante magnifico sencillo 
completo cxtro1ordino1rio maravilloso sobrio 
conmovedor f.tmoso mejor sólido 
conocido fr4nco mcmorc1b]e sorprendente 
conveniente gracioso moderado superior 
convin..:cntc grc1n not...1ble ~util 

c.:rudn hábil oportuno vehemente 
cuidadoso hermoso origindl veraz 
divertido ilustre penetrante vibrdntc 
cficdz impecable perfecto vivo 

dbigdrrado dndcréinico dctcsl.tble in~ubstdlncial 

abominable dnodino dispdrat.sdo molesto 
.sborrccible dnquilosc1do cxagcrctdo monótono 
c1brupto ctnticuctdo cxcccrable odioso 
absurdo antiestético falso pomposo 
abstruso aperg.sminado fastidioso rimbomb.sntc 
aburrido árido feo tedioso 
c1cartonado artificidl hueco trivi.tl 
adocenado artificioso incomprensible vulgar 
afectación c.tns.tdo insignificdntc 
dmpuloso común insípido 

Estd posición de la criticd como provccdord oficial de adjetivos 
empobrece di trabdjn critko propidmcntc dicho, hdcc de la critk..t un 
espacio nebuloso Jondc lo más importante es aprobar o desaprobar el 
trabo:1jo ctrtísth.:o sin ir más ditá Je] elogio o c1 vituperio. Como dijo 
Virginid Wolf: uNi Lt aLlbctnza ni la ccnsurd significan nadd. Por delicioso 
que sea, el pasatiempo de medir es la nWs fútil de las ocupaciones y el 
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somctcrs.c a los decretos de In~ medidores la m.is servil de las 
dCtiludeti11 

.. 
1

'" c ... rlos Pcrcdd explica que: "frente .. un drgumcnto o frente di 

un dcb&1tc, no sólo tJisponcmos) Je los cvaluddorcs 'válido' o 'inválido' 
sino de toda und complcjc1 bdteri&1 de posibilidade~ critkd!>., al~unas 

incluso bastante claborc1dds". 1
' 

Pero ¿qué si,.;nific:d ir m.ás dllá del eln);io y del vituperio? Fn el caso de 
la critica de Jrtc implicJ, scndllJmcntc, exponer los JrJt;umcntos que 
respaldan los jukio~ de Vdlor hechos sobre und obrJ. Cudndo uno lec 
criticJ de arte siempre se prc~untd 4ué rd:l'nncs existen pdrd C.:dJificar, '-luí= 
parámetros, que sislcmd de meJidd es el 4uc rige el trdbdjo c~tético. 

l)e dhí que pdr.i superar la pobrcz..s a )d que qucd..s condenada LI 
critic:d si se limitc1 d Cdlific.tr, hayc1 4ue considerar un dsunto i.;enlral: el 
dn.ílisis. Jaques Aumont y M. MJrie dfirman que "el dbc:urso más 
próxin10 dl c1n.'.ílisis es el di~cur~o critkn"; ldn es c1sí, c.¡uc mds adelante se 
prc,.;untan si puede di!'.olinguirsc el c1n.ílisi~ de Id crilicd. 1" 

Vedmos. Si entendemos el término "dndlisis" en su dCcpción primarid 
de dc~i.;omponer un todo en parles. enc:onlr.trcmos que es en realidad 
difícil scp.trar t..-1 "..tn.Hisis" de l.<1 "c.:rític.:..t", pues e~tc1 últimd no d.i J 
conocer a su Jcctor más 4uc pcd.tzn~. frd¡.;mentos de l.1 obr.t .t Lli que se 
refiere. Es imposible concebir und crilkd que considere todos 
dbsolutdmenlc todos lns dSpecto~ 4ut..- conforman un.t obrd de c1rtc, por 
lo que el critico se ve en lc1 ncce!>.id.td de sclccc..::iondr, de c1cuerdo con su 
criterio, L.ts p.trles de Ll obrd que pueden d..trlc &11 lector ideJs !>.obre el 
conjunto. 

Pero al critico no s61o se le exige el dnálisis, sino que además debe 
interpretar, cxlrc1pol..sr sus puntos de vista para hacer una lectura 
diícrcntc, encontrar algunos de los posibles sentidos de unc1 obra. El 
l_.aroussc dice que dnc11izdr es "explicc1r lo obscuro"; Aumont y Marie 
agregan que ,.LI interpret.u:i6n ~crí.t ( ... ) si se quiere. el 'motor' 
imaginativo e inventivo del análisis; y ( ... J un buen ..tndlisis no duda en 
utili.;rAtr csld Ídc..::ultc1d inlcrprcl..1tivc1, c1un4uc nwnteniéndol.s en un marco 
lJn cstricl.timentc verificab]c como sc.t posib]c". 19 Y los c1utorcs del Mar1ual 
de aprc:ciacúh1 1·im:1natosráfica afirm..tn que 11 LI interprctc1ción ocurre siempre 
desde horizontes de intcrsubjctivid.tdº.io De esta m.tnerc1 dnálisis e 

•• Virginia Wolf, Una llQbttactón prupt1.1. p. 146. 
"' Carl~ Pereda, op. cit., p. 10. 
•• Jaqut.'1> Aurnont y M. Mar1e, An..thsrs dd film, pp. 19 y 24. 
t• l.ü:rn, p. 25. 
• Marra Adela Hnn6ndcz Rryes y Salv,.dor Mcndiola, Ml.ln1'41 de i;iprrciacrt1n crnematogra{ica; 

UNAM·ENEP Aragón, M~láco, 1993, p. 3. 
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interpretación se presentan casi como antónimos. Aumont y Mdric 
explican, por ejemplo, que el discurso cincfUico 

•urAc de una •ctitud haaadd """ I" ~fustdn "'"º~ª diriAJda hacia el objeto y e. c'lltrnf'lo que 
'e Uevc bil!'n con t!/ placrr Jt> Li 01rrNi..-idn a"'1.lltu"U ( ... ( IA "1.:t1tud ancUl.u:a C!'!I 111\J!l.C•~pllble- dr 
toda• J..a doeificadonr.a po.thl1"'11o l!Ulr~ L1I "'""."'" J11U1onal 1nrnr.d1.¡.,1l4l y el Ut>st>o dt> 

CO"°'--imr~nto. 21 

Pero, adenW.s, an•lisis e interpreta1d6n se corresponden casi 
exactitud a un conjunto de parcjds de términos opuestos entre sí: 

anJlisi~ 

razdn 
cerebro 
lagos 
c:ontJCrmicnto 

i11lcrpretacrón 
P"sión 
t1fsccrus 
patlro~ 

i11l1Hción 

Todos ellos están reLu:ionados d su vez con Lt dntiguc1 oposici6n entre 
lo "objetivo" y Jo "subjetivo"', entendiendo por lo primero ,,Jo que existe 
rcabncnte íucra del sujeto que lo conoce", y por Jo segundo, Ju 
uconccmiente o relativo et. nuestro modo de pcnsdr o sentir y no c1.l objeto 
en si m.ismo''. 

Para algunos, esta oposici6n -tc1.n arrdig.idd dentro de Lt. tradidón del 
pensamiento occidcnldl-- resulto1 inútil. obsolctd. [)il.7c Ferndndo de lt..s: 
"yc1 es hord de unir estas dos íucrz4s: Lt. de l.i intuición y el conocimiento. 
para hacer de la fif..:ción que es el drh: un hecho or~ánico, de l..s más dltd 
veracidad". 22 

¿Por qué Jos elementos de la rcdlidad deben ser mds veraces que ld.s 
elaboraciones menldles de un drtistd?, es }d prcgunld que se pldnlcd e.le 
Ita, ¿por qué hemos esla1do esdndidos inútilmente d In ldr, . .;o e.le tc1.ntos 
años?, ¿no es tc1n vJliosd Lt. rc1z6n cómo Id p..ssibn?, ¿no s1n.•e Id inluidón 
para llegar al conocimiento? 

Tal vez é!ile se• uno de los grandes fc1.L-.os problemas que hdn 
c1dquirido lcgitimiJdd s61o por el hecho de pcrmdnccer durdnlc mucho 
tiempo entre nosotros, pero td) vez no. Hay un<1 oposición que sobres.tic 
entre las otras, la de la "rdlz6n"' frente d la "'pdsi6n". como si Ls primerd 
eliminara a la segunda. como si al mirdr las cosas fríamente desapc1reciera 
eso que nos atrae hdcia el.Lt.s . .Rcspc'-'to del cinc,. l'dold. Costa lo cxplicc1 dSÍ: 

21 J•qu~ Aurnont y M. Mar1e, op. nt. p. 20-22 . 
.u Fernando de Ita, op. crt .• p. 10. 
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Jrulud .. blcrncntc ~• rin•• lh•nc un ~nc·au110 c1u•• ph~r<le al """ convc-rudo en terna <le C!iolud10 
Se v~n. clt.."ftclc hh·~o. c·nn ""'"' cLtruJ.u:I w.u• íaccta.!'O y '"" íuno6n C!fl la '0C1cd•d. ~e le puede 
.uud..i.7.a.r. d11'1..-cftr y ~onu•nlar con ri,i;or. Pero. t!•lr11f\ .. nienlr, ._._,,. n1u!v11 vi•16n enrupJeoda 
l"crnuh· oh-.rrv.u .ti nu .. rno tu•rnpo .... ,.. Hriuh_ ... y .. u" lrantpa!'lo, lo de!1n11l!fi.c.t y Jo d1~tano1t 

tic uno Qu11'.A r..r.1 t.."!'oh· el pro•.-•~o ru·.._·c·!'lo.ttll> ch•I c:o1tfK.--111uento. 2.'1 

Quizd el ...:nnocimientn tr.tii~..i cun!-.i~n un..i pérdid..i del pl..sccr que nos 
propon..:ion.tb.tn 1..1~ t.:o!-...tS y l..i~ perM>n..t!-. ..inlc~ de sc1bcr bien <.jUé crc1n. Ldl 
pérr.JiJ.t de ese pl.;.1..::cr provocc1 un recelo; y t..imbién existe un temor frente 
.t la vcrd..iJ pnn1ue . ..::nmn dice el dicho. ésta no pccc1, pero incomoda. 
[)Jnicl c.;on.r.dlc.r. l)ucño1-.. lo n ... visto ..::lc1ramentc y .ifirmd que: UPcns..ir 
conduce deprimirse. únk.i .ictitud 'rec1listc1' ..intc un mundo 
'convulso'".;,4 

EstJ udeprcsi6nu del 4ue upier1s<.1" no es mds que el recelo del 
conodmiento llcvo:u.lo .tl extremo y es ju~tJmcnte l.d dCtitud del pcnscu.Jor. 
"1.J r..1zi>n crcd mon~truo~" dkc Gnnz:tlcz 1Jucñd!'9. En rc.tlidctd, no hcty 
ncu..J.t mds mnstruo!'9n 4uc und pcr~on.s Jlcntc1 siempre d l.d rc1z6n. und 
pcrsonct muy ~e~udct, muy ccrebr.t.l. 1 fdy un rompimiento de ést.- con l.d 
socicJc1d. un distdn'-=i<.1micnln con el rc~o de los scre!-. humano~ que no 
están dispuesto~ d ~Jcrificc1r el pl.u.:l?r como lo cxiKC el pcnSdlr, como lo 
exige el proceso del conocimiento. 

Fstd ct!-.pirddún de rc:&c.:ionctliddd p.tr..t tnJn h<1 generado otro Je los 
dspcdos que mds se le hdn cucstion.tdo d la criticc1: ¿es posible colocdrsc 
en lodo momento del Lu..Jo de l.d r.tzón, de l.i objetividad?, ¿es posible 
rcnuncidr d dar a conocer Lis propicts impresiones con tal de no ensuciar 
l.d crilic..i con los horrendos juicios subjetivos que le rcst.tn scricddd di) 

.indlisis? 
La mayor parte de los ílUtorcs conlcnt.poráneos responden que no. 

[)csde h.tcc unos .tños, c1spirdr d Ll objctividdd pc1recc h.tbcr caído en 
desuso: 

1,,,, nurdd .. hun'-tn . .i. tu ,.,.. obJcl1va. ru •~ ncutr.t, 111 •• ,.. 1nocenh•, pOt"quc dctr.i" de 1•Ua hay 
una ldrga hlstorrn colecttv.-, (la dPI grupo •oa<tl 1111 qu-.~ pertenece quien nura) y un .. dcna.a 
hii.toria per'l'onal y suhjctiv•. caq~ada de e•peclaliv ... !I, de proyccaoncs. de deAeotio, de 
h:n1or~. do! afccl08 y d<! d-afo-ct......, que contrtbuven a organ17..ar y a con!ltru1r nuestra .. 
percep.._,one. V1rt.u.J1..-"ft. 2-0\ 

( ..• J no hay un 1u1ao que no dependd de una postur" de prinapio, y 1 ... j en un mundo tan 

resquebrajado canto r.J nuestro no hay poetura" que gocen de una •t..."C"plda6n gcneral.26 

z.s Paol" Co~td, La u~rtwr..i ._·1nt!mutogrdf1c..i. pp. 
1'i Daoicl Gonz:ilt7. Dueña!!>, l..a fu·st.J .Jr lus rwm1rtilCronl'•. p. 20. 
Z1 Rornan GubeTn, IA mtr"4.l.l opul~"W· p. 12. 
• JCKgc Alberto Manriquc. op. cit., pp. 40 y 41. 
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y finalmente: 

l\Al neutnd1dad .._-,.~n\(f1Cl\ acn~ &tcttdf:t a.lgo ilu,.orlo, y dr.\rás d•• (."\JJ1lqu1ct: .. r.liecaón de 

:';~:·:::,:.~ detrA""' <le cuAlqu1 .. •r Tclncihn 1uucnc.a. af!' e-!tcondc::n '""-"l'l'fJrt: pn .. '"<.hl'-"CClOf\~ 

Generalmente 41 critico se le cxiF.C uobjctivid4d,. o "'impa.-ci.t.lidadº 
porque estas nociones se cncucnlr•n asociadas di la de "justicia". es decir, 
se .;::onsidcrd que un critico es justn. ~n la medida en que es objetivo, 
imparc.:io.tl. Pcrn ¿por qué habria de ser iniusto quien sblo manifie~td sus 
puntos Je vista7 

Osc:ar Wi\J..: CJC:plic .... : 

tJn o(h<"o no ruc•d•~ '" JU"to en c•l l'Cllhdo corrru·nte d•! 10\ pa.1'.hro11 5.hto pod~n"°"' dar uu .. 
Of'iniÓll l"l"d\JtWf\lt'" '!lolfl rr•"'IUl"-,OllO cuando -.-c.• ll"AlA Je l;O!H'"- 'JUC"' u.-, n°"" lhteT•-0, y kta l.,. 
1'11\ duda, l., r.....:6n dt.! qur. 13 nr1111bn c•r~·utc el•~ pr•~JUh""\o-. carc-.r:ca pe,, completo de v4}or 
l---1 No- t.... JU._lH."la no ea un" de lft!'I. cu.11Jd.ult."'fi> dl:"l v~rd.ulcl"o nlhcn N1 sH¡UtL'"f• ~ UO• 

condicthn dt'! l,, <-Tft1cA. 
28 

En este mismo tono se m.tnificsla Gdbricl :.t'.Ai&..1 cuctndo .aflrm.t que: ni.a 
Utcraturc\ criticd l · .. J no puede renunciar .a ser juc:I'. ni d. ser parte. El deseo 
de imparc:ia\iJ,u.l no es, por ~upuc,to, ld imp<lrcialiddd. Cuo.t.ndo se e~ 
partc1 se puede hacer un juc~o limpio rcro no un juego imparcidl: no hdy 
tal mancrct Je jug.a.r".2'1 

En Lt 4c\ucttiddd, se reconoce que no \oJo c~tuJio, invcsti¡..;ación o 
ctnáli~is puede ~cr objetivo. lnclu~o. pdr.s et c4so Je la \."'.ritic..s de ..arte h4y 
quien picns..s. que "en rigor. un artículo !-..6lo ct.pdrct..:c como p4rlicul.arrncnlc 
vivo, ágil y sincero, cuando el críliL":o se h4 «:nlusiasm.ido o indignado 
frente A la obrd u el autor que ~omcnldu.X> El rcconndmicnlo de que e~ 
imposible logrc1f" Lt objetividad a.bsoluld. l!~ld. llevando d ld supcrdción de 
ciertos l6pko~ que dnlcs se discutían sin plantc4rsc si eran pcrtincnlc:s o 
sólo se lt"alab.s de falsos problemas. Parece ~cr que el reconocimiento de L. 
~ubjetividad hd do1.do más frutos que el Je su ncg4ci6n. Conocer ~ 
subjetividad de: un autor -aunque sea éste dUlor de criticas, pu<:dc: servir 
para conocer de antcmdn<> L:s posición del investigador e indctg.ct.r el por 
qué de dctcnninaJus juidos. Además, como indica Jorg.c: Alberto 
Manriquc: ''lo subjetivo no se apodera de todo ni impide la liquidd 
comunicación t .. -1 Y si es verdad que no existe garantía de: 

Z? Jaques Aurnonl y M. Mal"le, AnJl1s1s <kl fdm, p. 21. 
• O"car Wildc, op. CJt.~ pp. 87 y 88. 
ª Gabriel Z&id. op. C1L, p. 83. 
• Mario Uenedelll, op. nf., p. t8. 
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intcrsubjctivid.uJ, también Jo es que !->Í hJy und gJrdnlía de coincidcncid~ 
múltiples e intursubjctiv.tmentc cnriqucccdnrasu . .ii 

Reconocer la subjctividdd en el terreno de la gcncrdc:ión del 
conocimiento ha provocado tJmbién que algunos invcstigddorcs hdyan 
encontrado ciertos mecanismos utili7-adns pard hacer pdsdr por objetivo 
un juicio subjetivo. Por ejemrlo: 

OMr qur. un• nov"'J" •w•da P°"'llll! lot1 c..-•rlrr~ "'ºn rr•b,..1a111, siRnifiC'41 rrnvc.c:-r un.t 
C41'11Ch .. -rl1'hC• Vl!rific.hlc 11~ c.araclcre1'f re.alu•la•J con ura4 v•IOC"•ohn suh)r.Uva fd•-or que 
dgtotdd), l.a que. c..•n el rnc1or d•· lo .. C.ot!'l.Oll, rucd•· contar con un t..•nfH••!flso. Uhbz.tr 
C4r.aclcrfs11._· .. !o dad.i.1' obJ•~hv-.n"'!nl•• par.t una prefc.•rrnn.1 drlrrJTIJn.td.t, no hélice ohJelivo <11 

juicio aprr~:1.aillvo, sino qu•· oh]ruvrr.it IA.., prr.ft-rrncia11 flluh1•·tiv""' d•• lo... dictanún .. dorc...,. 32 

Los procedimientos de este tipo "'no ~e convierten por cUo en juicios 
aprcci .. tivos objetivos, pero hJc:en dCCcsible a Ls intcrsubjctivido1.d, Lt 
incvitc1blc subjctividc1d de ]o:i juicios aprccio1tivos".·"--. 

Por otrc1 pdrtc, rcsu]td inevitable reconocer que ]os juicios de valor, 
por el hecho de ser subjetivos, tienen unc1 Vdlidcz limilddc1, Jo cual no 
significc1 condendr d t.. critica --que utilizo1 juicios de Vd)or de Vdlidcz 
limitc1dc1-- "di) rná~ poLtri7..ddo subjetivismo"'. ='4 Se tr.:1ta de una cuestión de 
matices y -como nunca fallan los d.tltónicos --, muchos no h.tn podido 
distinguir entre e] hecho de reconocer Lt cxbtend.t de la ~ubjetivid.td en 
LI clabordción de juicios y el de colocc1r c1 Lt subjctividc1d como elemento 
que otorgue v.tlidcz d tales juicio!'.. Por c~o jo"..Aid escribió que: "cst.tmos en 
los tiempos del Juicio Univcrsdl Subjetivo", 3!J pues muchos críticos se 
conform.r.n con .tnteponcr Lis mulctilLts de u!'oocgún mi opinión'' o udesdc 
mi punto de vistc1" pc1rc1 librar c1 sus juidns de cualquier reparo que pueda 
hc1cérscles, es decir, recurren c1 L1 inobjet.tbilid.td de L. subjetividad. 

El extremo opuesto consi:ite en coloc.tr el c1f.ín denlífico (objetivo) .tnte 
todo. Lo1 c1spirc1ci6n cientificistc1 dentro de Id críticd de drte ha provocado 
engendros como Lti ILunad.t ''critic.t c1cadémica"' que se caracteri7..d por la 
utili7-c1dón de un Jcnguctjc rcbu~c1do, por sus dl.d.rdcs de erudición y 
malabarismos intelectuc1lcs. Es éste un ejemplo mds del envilecimiento de 
Lt lengua, pues, en lugar de comunk·dr c1] lector Lts impresiones y puntos 
de vista del crítico, lo remite d unc1 serie de documentos para poder 
comprender lo que el critico quiso decir, de lcll fortnc1 que este trámite 
puede rct.¡rdar, y muchc1s veces impedir, e] proceso comunicativo. 

~• Jcx,.c Alt-.rlo Manrique. op. cit .• p 42. 
u Wolf•ng 11'ot"r, -EJ acto de la lcclurd··. en Cn b~sca dd tl!xto. p. 128 . 
.J.J llhrn . 
.,.. Jorge Albrrlo M•nrique, op. nt., p. 42 . 
.ll5 G•brlel Z...id. op. c11 .• p. 26. 
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En 1959, Wrighl Mills evidenció ld inulilid.:u.1 del lcn~u.iju d...:'ddt!mko, 
lo cual no ha impedido que é:slc !"oÍgd conlJ.ndo con múhiplc~ ...t.dcplo:-., 
quienes uignordn que grd.n pdrlc de uqucllu pro:-0.&1 no e~ nccc:.J.ri.i en 
absoluto".~ Mills drgumcnl6 que la d.Usencid de cl.iriddJ en el lcngu .. jc 
cicntifico .. por lo gener•l tiene poco o nada que ver con La nwleric1 y n.ada 
en absoluto con Ls complejíJdd del pensamiento", :.7 y en Cdmbio sí debe 
mucho a la po . .;c cicntííicd., d. Ls bú!iqucJ&11 Je prc:-.tigio dentro dul mundo 
académico, el cu•l pone como rc4uitiito utili7.ar cicrtd. "jcriKon:.r.a'' pa.ro1. 
obtener el d.nheWdo reconocimiento. Como Ji¡o Bencdclti: "El mal critico 
tiene diversos modos de cx:ult•r sus t.:•rencid.s".3" 

En México, 7...tid lo expresó de esto1. manera: "aparentemente Ls critica 
académicd consiste en .slmidonar tópicos. Se tomo1. und idcd en 
circul.ci6n. No se ve siquicr• si es und idc.t que se sostenga o en qué 
sentido se validct. Se le pone almid6n. Y ahi está, derechita, tiesa, 
domingucr.s, cumpliendo con todo el mundo, y haciendo ver que uno 
está •1 Jíaº.:JQ 

Por otro1 p .. utc, no ho1n f•lto1.do quienes dcíicndan LI neccsido1d de un.s 
terminología técnica para rcferlr.ic .s JctcrminJdos aspectos en sus 
indagaciones, pero como también (y t•n bien) dijo Mills, LI técnica no e~ 
sinónimo Je dificult..-d. Esto cro1 cl.sro mucho o1nlcs po1.rd Torres Bodct, 
quien se .sJmir.sb.s Je \di f&tcilido1J ..:on 4uc su~ comp.sñcrn!-1 cronist.i~ de 
cinc sac•ban el relucir un término técnkn .s la menor provocJci6n: 

LA J"n'Ír<"C'i6n t&nic", n1'1•c,1nic4'. ql1t~ h.s •lran:l'.sdo el nnen\d\ÓKJ'afo. ·~ un gr.-.vr peligro 
para •u futura !1oUJ"t.."t'V1veno" co1nn arto· 1 ) No roc.t culra hcn•·n '°"'" 1"1'll11._°' •~pt..-o•ll .. tc1. .. 
que utau~lcn dcU'-'!U.tdu en l.t al.t~.t.hL.1 di." IO"lo r1·1._~1ri-<- y .-(.-et°"" .ut1fu_,,dr .. Con t.ll de w>..ir 
con tino wn ft'c."71",,;rno en sws artJculos. dt'sCurd>l'1 dt' lo!' ..ar'gurnentos .J~b1lr's y .Je I..u. put>res 
in~rpret.aoo""'s que t'st.:tn P':o lwcr,. Je la p.¡ntalU Jr ,,rtt' un..i t.'<l!'nWnrl~ de ft'r'r'V<.-.Jr'nl frrnte a "" 

r•.usa~ '"º""'º"º y "rrti.Jo. 

Una vertiente más de la critica dlCadémii..:a es Li que se distingue por 
una constante obsesión Jocumcntdl. Sobre cst.s <.:orrlcntc Ucncdctti 
observa que: "para cjccer un..- crilica que virtualmente se limite a fichJs, 
basta con tener buenos manuales y diccionJrios; en cambio, pard ejercer 
L.t ..:ritica que penctr..s en la obra y se pronund.:1 con honcstid.td y 
sensibilidad, hay que abrir el dicciono1rio en la hnjd de LI visión pcrson.sl, 

• C. Wrtght M11h. U¡ •rn..rxow.cidn socroldgrca. p. 227 
» tdun. 
:- MMio Henr.dctti, op. c1t., I"· 17. 
,. Gabriel Zaid, op. cit., p. ~. 
• J11lme Torre. Bodet, LA crnta d~ plata, p. 59. 
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del juicio sin pcrc:l'J''. 41 A decir del propio Ucncdctti. esta corriente tiene 
como principal impulsora W prc~cnci.i fantasfTWl de los co1cgds, la cual 
lleva al crítko de dnc. d prc14untarsu por ejemplo: º¿Cómo escribir una 
crónica cincmdlOf;r:1fic.i "IUC ingnorc el montdjc, W csccnografíd, la 
partiturd, l.ds fcchds y los nombres del fichero? ¿Cómo condescender a cs..t 
vergücn:l'.a gremi.11?"42 

Por suerte, la Ídlt..t de crec1lividad dentro dc la critica académica ha 
procurado que no sean múltiples y variddds )d"' fortnds que ésta adopta. 
l.a critica dCdldémica puede conservar el rigor que hasta ahora la h.t 
cJrdctcri:l'.Jdo, pero tJmbil:n puede hacer un esfuerzo por ser menos 
pctuL.tnte sin olviddr que: 

Requh•itO lndlapcn~•bh• en toJ.a CTftlc• dr arte que "e prC'l..-áe de .-~lo es rl de informar de 
rn.u1era d1r11..-cta. et.u .. y .. cnolla; de n11d_, .. 1rve el rrhuiM:""!:,l'l"Mcnto qu~ confunde ni (09 

tL'rnun<:>!" rirnho1nh.u1h .. - 'tº"' "61o .1po11ntallan pero no a..:larAn. 

Por su p.irlc, Lt crílic..t periodísticd debe tener prcst!ntc que: 

Se drbo.~ ••vitar d cbhsn"\O cultural p.tra UcKar • Vil"'°'" grupO@lo d1~ la pobt.dón y hacer 
poatblc ÜI confocrnan6n de ~(Jh~co 1ntt.•rf"'!loa.~o qut.·. rued.1441nlctpret.ar las obras y acpa 
valora.rlas de ""11nerA crfl1c4. !Un tr1v1•lir.Arlna n1 fet1chir&rla"-. 

Los críticos d'-:".tdémicos debicrJn ddrsc Id oportunid.tid Je emocionarse 
con su trabdjo, de h .. 111..:cr que su prosd sed inteligible p.ara t!l mayor 
número de pcr~onds posible; de esta RlAOCrd, puede darse el caso de 4uc, 
pasado algún tiempo,. si sus juicios no son reconocidos como v.ilidos,. al 
menos serán reconocidos por la fonna en que fueron rnaniíest.dos. Así 
ha sucedido en múltiplcs oc•siones; por ejemplo, José Luis Cuevas dijo 
que algunas criticas de cinc le intcrcsab.n más por t. fonna que por el 
contenido, ya que sus c11utorcs .. Escribieron con prosa int.sch•ble sobre un 
•rtc nuevo que les seducia, pero que no comprendieron'". 4~ Osc•r Wildc 
dijo algo en este sentido: "¿Qué importa? si las opiniones del critico de 
arte no son sólidas y profundas. Lo importuntc es su prosu que puede volver 
para nosotros urui obni más mur11villoS4 de lo que es en vienüid,.. 4 '" 

Según Fcm4ndo de lt•. existe un triple sdlto mort•l de la critica, el 
cu•l ''consiste en renunciar a la red protectora de pensamientos 
preconcebidos, paro1 busc•r Lis ideas que le permitan ser tan inventiva 

•• Mareo Benedetti, op. r.u., p. 25. 
u ldem, p. 27 . 
.. , Jcsü• c.uihily, op. ctl . 
.. ldl!m . 
., J~ Lui• Cuevas ... Prólogo ... en Ncdda G. de Anhalt. op. dt., pp. 5 y 6. 
• O..car Wilde, op. c·it., p. 49. El i.tllw•y•do e-8 mio. 
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como lo~ JrtisLt.~". 47 Si digo posee Lt crítica dCadémicc1 es Und ''red 
protectora de pcnsdmientns preconcebidos'' que le restan emotividad c1 su 
prosa. El rigor c1c..adémico no tiene por qué estar peleado con la form.a de 
transmisión Jet conocimiento. Lo científico no tiene por qué ser sinónimo 
e.Je aburrido. Torres Bodet escribió: "l lay ideas que nutren e ideas que 
divierten", 48 pero no hay r.azl>n para que un.a idea nutritiva -por decirlo 
así-, no pucdJ ~cr 4J mismo tiempo un..a idc4 divertidc1. Como dicen lo~ 
autores de Atulli.<01 ... del film: "El objclivn del dnálisis es que sintamos un 
mdyor pLu:er dote Lt.s obras c1 través de und mejor comprensión de las 
mismas". 4

" 

¿Quit!nes hacen la critica de arle? 

Nuncl\ toe h· ha lcvantc1do una rst•tua " un crf11co dcd• 
Stbo~hu!Oi. Nc1lurahncntr, no tod~ 1<>9 crltico-. llenen 
anthu.iuncf!O t."Slalu.iui.is, P"-""'"º aparlf" de no lor.rtt_"f" ~t .. tua 
prop1.t, t•I of1no de crfhco tiene otr•a df""ftYenlAtas 

,¡\liana &l"U!d~ttr 

L.ts exigencias Je nbjelividdd, de rigor en cJ dnálisi!» y el resto de 
caractcrislicas que se le exigen .si critico han fonnc1do und imdgen Je 
cómo dcbierd ser c~le "'cvc1luador'' de Jds artes. No hace mucho dJguien 
preguntó º¿4uién Je exige cficdcidl di crítico?'"~ Al parecer, Lt.~ respue!'.td!'. 
pueden ser v.sricts. Sin temor di c4uivocc1rsc es posible afirmdr '-IUc lo~ 

primeros en exigir efi..:c1ciJ ctl crítico son los drlist.ts cuydl~ obr.i~ -..on 
"'comcntadds"'; tal vez esté en segundo lu,.;_dr el editor Je W publi'-."dciéin y. 
con menor frecuenci.t, los lcctore~ e.le Lt críli'-."ct. 

Cc1da uno de cslns J.Ctorcs csper.tn dl,.;o distinto del critko, y muchot, 
veces Jos interese~ de e~tns personctjcs son conlrddictorio~. de dhí 4uc 
cdlda grupo lcngd un.s imctgcn distinta de lo que es y lo que debe ser el 
critico. 

Como Emcsto en 1:.1 crltú·o co1no artista. ]os creadores generalmente ~e 
pregunte1n ¿por qué habrían de verse turbados ºpor el chillón cl.dmor de la 
critica"?~n y muchos de ellos opinan que el critico es una c~pccic de 
pard.sito que vive de lo que los .sutorcs producen. 

En uno de sus cuenlos Cortá.7...ar dcsli.7,.s esta frase: "'un crítico .. ese 
hombre que sólo puede vivir de prestado, de la!» novedades y las 

•? Fernando de Jt•, op. rrt .• p. 10. 
- J¡umc Tnrrt:'!I IJodct, ºT'· c-11 .• p . .J7. 
- Jaqu•!!t Aurnont y M. Marie. op. cit .• p. 18. 
"° Patrici• Cudon•, op. cit .• p. 21. 
~• Oacar Wddc. op. nt .• p. 19. 
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decisiones ajeno1s''.~2 La mo1yor parte de Lts veces es así como conciben al 
critico los artistas, como un gorrón, un vividor, un comodino que no tiene 
que prcocupo1rse por decir ni invcnto1r nddd nuevo, ~ino que se conforma 
con scñ .. t..r si existen o no novcdo1dcs d Lt vista. En este sentido, no hd 
faltado quien Ved como cudlido1d del critico prccis.tmcntc Id po1cicncia con 
Ls que soporld t.sl csperc1: "'El crítico es un hombre que esperd milagros" 
dijo Jc1mcs Gibbons l lunekcr.""-.. 

Otra idcd b.tstctnle gcncrc11i7.Add entre los drtislds y el público lector es 
Li de que el critic<,. es un c1rlista íracasc1dn, e~ decir, que se dedica di vigilar 
el trabctjo de los demás porque él mismo probó ~ucrle en el terreno de la 
creación, no pudo ..:on el pc11quctc y dhorc1 le fc1stidic11 Lti vida a Jos que sí 
pcrscverdron. Al respecto Mc1rio Bcncdetti dice: 

& vrrd•d que en aieTt•• <X"•aion...,. el C"T(ticn es un írac•a ... do. o por lo fnc'Ot"-. un ~llor 
que AlAUn• vez tuvo •uficu•nle •Utoc.iAcnd• t.·ornn para d .. r .. ..- cucnlA de que la novcJ. o Lt 
oda que lcn(a ~cond1d•• en el ólllrnn ca16n de !'U •':"-cr1toc10. ~ncdlarncntr no vallan L1I 
glDl'r•. pero .obre todo no v•lian J. pena. Cuando •lgu1en p1en•• y dice: -Y-odo nfhco e5 

un frac•sado ... r.n rrahdad. rCM' rn.is que no lo d1g• y ni •lquit-rn lo rienii.e. Ir. ·-tá n"'gando 
41 <"T(hco rersoncrla 1ntclrctual. Crro tJlU" es uo •-rr6ru•n lr•n•pl•Utlc d1• culpaa.~ 

Pero no todos piensan así. Como dijo Jorge Alberto Mc1nriquc, nsobrc 
los críticos hctn llovido todos los insulto~ posibles",. y 

tanto odio y desrr~o '"~ c11;plJc¡11n 1ndud•blcn-wntc P°" el hrcho de qur r.I crft1co e-9' un 
hon\bre que r;.e auponc debe crnitrr JU1ooa aobcc •lgo de n•tur.dc'-• l11n dcbcad• y tan 
Cct"c•na di Lti. í1t.Taa nt..itt sensibles de otroio hornhrc.."'!o --los •rlH•I•,.- corno c.-,. la obrd de 
arle. No puede pu~ d<"jar de herir • nw-nudo NotJCrphbibdadc-!t y ~tA ror lo tanto <l'.!•PU~to 
... las rc4c:-C1onC"!t violenta ... ~ 

De ahí que se diga que "'el critico cs. en algunos casos, un ser 
exasperado y ·-con bastante más frecuencia- un ser exasperante".~ 

Sigue diciendo Mc1nrique: "Lc11 critica de o1rtc cumple unc1 función 
importante y peligrosa". Si esto es ctsí ¿cómo cxplic•mos que tan 
relevante misión esté en ni.nos de hombres sin ""personería intelectual"? 
Se trata, sin duda, de unc1 cuestión dclicad• pues,. al menos en teoría,. no 
dcbcri•n existir entre los criticos de c1rtc personas incultas. sino todo lo 
conlr•rio. Si aJso se le hiil exigido y exige al critico es que se• culto, es 
decir, que pued• distinguirse de sus cotcrr4neos por sus cualid•dcs 

'!IJ Julio Ccwt.Azar. El 1.rr-seguidor. p. 66. 
'U Muio Benedell1. op. crt .• p. 34. 
'1111 lrhm. p. 17. 
"' Jorge Albrrlo Manriquc, op. crt .• p. 38. 
- M.,.io Benedetti, op. crt., p. 17. 
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intelectuales, por su conocimiento Je Lll historic1. pdrticul..trmcntc de Id 
historia del arte que critica. Se h.t dicho que .. el critico es un espectador 
rn.is, pero debe ser un espcctddor Je excclcncio1"!17 que. o1demd.s de su 
concocimiento de t. historio1 dcbl.:: 

e.lar cnlcr•do de un volunwn c.on!l.idcrnble de otra" rcflt!llOon~ CT(Uca11o; pOl"i•~ uno1 culluro1 
•Ufiacnlenwnle An'Plut la) que h• p1 .... nuta cnr1qt1rc<"r IUI prnpia rr0t•l(Jhfl 1~t ... hl...cie11do 
rcflcidone. con otra• 1n.ani("'l•C'ion1~ dr lA hi•tcx-1• y d~ 111 cultura. dchor.- tener una 
.en•ibilid•d en princapio •upcrh:w .a la norn-1; debe. en fin. lll'!Ot!T la pa.ibdidad de h•Ctt•c 
a •1 rni1uno conaaenlc de la!!> cnlr~telas de Cf'a •U rclaC'16n p•-r•onal 1.·on la obra. y t~u·r I~ 

recur•OA ncce.•ric>9. para cnrontrar un lensua1c ,·o1p.t1. tic nwn1ft._"'flllar t."t'ioaa ll'!rtlrcl<"las. 

O, como dijo Wilde: 

¿Quién. auto 11'!1 verdadero crlt1co lleVd en !lo( nu..,rno lo.. "ut~ños •" idc_•a!lo y !tClllln'Uo:-Olo<o d~ 
n\ir(ada!t de KCncrdaon~. no ~14'-ndolr C'llrdf\<'1 rornl..1 algun.. do• pcn!t.,nUcnto. no 
resulU1ndolc ~curo irnpub.o r.rnot1vo "IKunn? l Y <¡ll14l-n r... rl .. uténtu·o hornbre culto •ino 
aquel que. nwd1"nlc 1 .. f•n• •·rudu..'16n y el ~nupulo.o r~utlio. ha hecho al 1n!l>t1nlo 
consaenlc de .. 1 rt111111no e 1ntehKcnt .. y pu1•dc •ep•Udr t.. obrd que r~rt• d1~t1no6n de LI 

obra que no L'I p~rc7~ 

La exigcnda de crudidón es legítimd siempre y c..::uo1ndo no s«.= lleve di 
extremo. Alguien ya nos o1dvirti6 que nnc1dic e!'. erudito en Cultura 
Univcrsdl", por lo que quienes piden que el c..::ritic..::o sed al~o JSÍ como und 
cndclopedia ilustro1dc1 del ctrlc, lendrdn que cnnfonnJrse sóln con un 
hombre culto que. no por scr1n. deberá pnsecr lodds LI inform..tci6n "luc 
de él se espere en un momento dddo. 

Otro1 de Lis cxigencic1s es tener co1pctddo1d de Jndlisis y de síntesis, es 
decir, podt.=r Cdplotr los prindpctles detalle~ de }di~ obrcts pctrd trdnsmitirlos 
o1l lector de mo1ncra que éste, ctl recibir Id ..:riticJ hcchct d bct~c de 
fragmentos, pueda tener unct idco1 de In que es el lodo. "Un buen crítico 
es siempre más o menos un c1nc11istdl, como mínimo en polencic1. y und de 
sus cuc1lidctdcs es prcc..::i,dlmcntc su cc1pc1cidc1d de .stcnci6n con respecto d 

los detdltlcs, unid.s c1 potentes dotes interprctativc1s". "'° 
Por desgracia. cst.ss exi,.;,cncias rcsultctn ~er dcmasi.sdas pdra buend 

parle de i..~ personas que se dcdico1n .si lrc1bo1jo ~ritic..::o, sobre todo JI que 
se desarrolla en las publicaciones periódicds. Ld razones son mu~has, 
algunas tienen que ver con el bajo saLario que los diarios, por ejemplo. 
suelen po1gar a sus co\d.boro1dorcs, y otrcts cnn la Jificultd.d de cn~onlrctr 

n Jorge AlhcTto Manrique, op. CJt., p. 42. 
,. fdrm. p. 42. 
• O.car Wllde. op. e1t .• p. 77. 
• Jaqur.e Aurnont y M. Marie. ap. cit .• p. 19. 
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pcrson..is t.¡uc cubrJn lo~ principales rds~ns del critico ideal. No obstante,. 
se hc1 dicho que .iunquc el crítico c..srezc:..t Je elementos pard dcs.arrolWr su 
trc1bo1jo,. no le fd1tdr..í con qué sustituirlos: "'si un aprendiz de critico no 
..iprcndc su nfido, n..sdd le impide seguir haciendo criticd. En el mejor de 
los CJISOl'lo, remedid su fc1lt..i de oficio c:on un poco de pcddntcria y otro 
poco de npininnc~ d.jcnas"."' 1 Pero justamente esta última actitud de los 
crític.:ol'I> h..icio1 su trdbdjo provocó el desprecio de Wildc cuando dijo que: 
nl-1.ibrí..s mucho yué decir en f.svor del periodismo moderno. Al damos las 
opininne~ de l.t ,.;ente inculta. nns mo1ntienc en contacto con Lt ignordcia 
e.le l.t t.:omunid .• u.l"."'2 

CuJJidddc!-a mál'lo, t.:u.tlidddes meno~ .. Lt irTldgcn ide.il del critico se 
encuentr..i cstrcch.t.mcnlc rcLt.ciondda con lo que se espera de él. Ya lo dijo 
Dencdctti: "Dcl'lodC el punto de vistd poético,. el poeta hace bien en mentir, 
y h .. u.:c bien en t.jUcjc1rse. Desde el punto Je vistd critico, el critico h..acc 
bien en hul);ar y ha~c bien en crear su teori•, aunque ést• sea fc1L<Mt"."'3 

/\ pesar de esto, siempre se sosrecha la presencia de un público que, 
c1unquc reducido, se muestra especi•lmcntc atento a Jos comentarios de Lt 
critica. Se tro1l.i Je un grupo cuyo~ intc,.;r.tntcs no tienen que ver 
direcldmcntc con el proceso creativo, en t. medida en que no son 
creadores, pero sí gustc1n de disfrutar las novedades del mundo artistico. 
Es éste un público p.sr.i el t.jUC Lt prcscnci.t del crítico es poco menos que 
indispensable; en él han dcposit.ido su confian7..d para que los adentre en 
el c1p..tsionctntc univcr~o del arte y de él lo esperan todo, menos que los 
dcfr.tudc con juicios de dudoso fund.1mento. A este tipo de público le es 
muy dificil comprender "que un critico tenga derecho et cquivoc•rsc'". 64 

Otra clase de público exige que el critico sea un "superespccto1doru 
que lo pong• al corriente sobre las noved•des y que le ayude en la 
elección,. en el c.tso de 'lue se ve.t obligado d tener que tom.1r dl}guna, es 
decir,. que tenga que comprar un libro. que desee ir al cinc o a visitar 
alguna cxposidón. Este público es el que menos sabe qué exigirle al 
critico,. pues, c11) tiempo que espcr ... de él Lt. sabiduríc11 infinita, le gustdlrid 
que fuera: 

anle todo un t.."11opcctadot' corno no.otra. (C'!' decir. corno ~1), con la• nu•rna"' cn"\Ocione!' y 
l<M ""ªmoa gu•toa. y en el que dclrA•nlO&o para que vea, en lupr nutmlro, tod•• laa obt'as 
que no poden.- ver noeol1'09 por la Falta material de tiempo. h5 

•• Mario Benedctti, op. cit., p. 29. 
H Oac11r Wilde, op . .:il,. p. 89 . 
.., Muio tk-nedctti,. op. CJt., p. 32. 
- ld~m. p. 18. 
1115 ArtfcuJo publicado en 18 revi•la Francet1a Re,;d1Us en novtcrnbrc de 19511,. citado por Martfn 

Vivaldi,. Cwn:o de rrdacc1c:1n, pp. 337-341. 
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/\. este público le cnc•nlarid que los veredictos del critico no tuvieran 
valor por sí mismos, sino en rcLlci6n con el público, pues seria a él a 
quien tendríct que rendirle cucntc1.s. Ldl gcncraliZJ.ción de und dClitud 
como ést.ot, que parte del olvido de LI divcrsid.sd, de la gran Vdlricdad de 
públicos que existen, sólo conduciría a mdl<>s entendido~. 

Como cxplkJ BcncJetti, el público '-lllc lec lds criticas generalmente 
oscila entre dos extremos: ª1) Los que creen que IJ crític.s es la Uibli.t, y 2) 
los que creen que lc1 Biblid son ellos". 

Lo!-. primeros: 

tienen gcnt~r••ln\Cntc uno o de- CT(lic08 prl"'Ío.-ruln••· .t qu1cnt'"'!t hnn drod1du olorg•rl~ L.t 
rni"'•"*n (tun que• lt- CTltlC<.>8 ,..- enh .. -rcn por .. upue&to) de que pu·n"<"fl en IUKnr dt• elloa Para 
lalt.."'!1> peraonaa el cdtl(:n ~ .sl.Ko ""' l.'.Orno un npoJerado RCn~nl en n~tcrin de 01nnío1u ...... 
( ... ¡ E" r.n realidad una categorf.11 h4"tant_. roníorlahlc. ya qut•. traU\nd°"'e de op1n1ones.. 
vienen a • .._ .... un" 1uu·rtc de rcnh,.t"" cparitunh."16 de la CTlt1ca. 

Los segundos: 

aólo leen 1.,a CTltiCd~ para ~abt-r '" t•l crlt1.-o ._..,. t.1n 111tehgcnte ,-orno p•U-9 cotnadu l.'.on ello... 
o tan torpe corno para d1t.crcrar. Son 1n'r•'"1'nM"ahles a tod• argunloCnlaaOn lóg.ic.t o 
en'W)ot..,onAl, y !l.\l .trp;.un-.cnto n\o\~ cnnlundentt• ~url~ ~··r "'M1• gu,,.th, y ya 1-.t.\"' o .. No 1ne 
gust.t, y "e acabó"' 

Pero, por sucrlc, existe un tercer grupo; es decir: 

Entre arnbn.. t!"trcn'°" eat.1 el póhlico verdadero. que p1cntt.c1 por '-U cucnt.t y tt.tl.t de! 
íornwu&e una opinión rundarnentada pero propia, y p11.ra cUo ae a1.udlta con lc:>flO cle~ntos 
que Je brínda L.t t."Tfl1cd. Este •~lor del póhhco t'1't. ( .• ), PI ónico que puede b.!n""fioarac con 
la CTUJca. Su fle'lll~hdad, ~\l burna diftposiaón. p<!ro tan"\bit-n 41.U rer--..nnAlidad, In Urvan a 
no admitir ni rechazar ..i rnvrr el 1u1c::10 del <.."Tilico, !1.lno "' confrontarlo con 11.u prop1"' 

opinión.
66 

Esta clasific.u:ión curiosamente coincide con la que resulta de Lt 
observancia o no de la IV regla de la argumentación plantcil.da por Carlos 
Pcreda 1 la ..:uc1l dice: n Atiende que tus ct.rgumcntos no sucumban a Lt 
tentación de la ccrtc7..a o a la tentación de la ignorancia, pero tampoco d la 
tcnt..lci6n de poder o a la tcnto1ci6n de LI impolencia'•. 67 Los urentistas 
espirituc1les de la critica" pertenecientes al primer grupo1 se encuentran 
cnccrrddOfi "en la en~rdeccdora y, por eso mismo. suiciJct. fctlta de 
p•labraR de la impotencia''. Por su parte, quien se considera impermeable 

,,. M1l1'10 Be:nedetti, op. L"1t.. p. 33 
.,. Carie. Percd•, op. c1t .• p. 9. 
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a toda c1rgumcnf4ción que no coincidct con Lt suyd (segundo grupo) cree 
que: "'literalmente, ni ~be ni se puede saber nada". Gcncrabnentc éstos 
resultan ser upersonds, engañosdmente seguras, c1unque en rcalide1d, s6lo 
seguras porque descarriadas". Los primeros y los ~cgundos "se 
cncuentr-c1n más allá o más acá de cualquier c1rgumcnlaci6n". A diferencia 
de ellos, el "público verdddcro,_ se dcjd "guidr por el ir y venir de lo~ 
argumentos", lo cual ""implkd confiar en que se po~ce cierto grddn de 
autonomía, alguna c.tpaciddd de decisi{Jn y apuesta di poder de los 
buenos drgumcntos pdrd cnfrcntdr pcrplcjidddes, conflictos, 
problcmc1s ... "~ 

Y es aquí donde comien7.d el dificil terreno del puru qut! de la critica de 
drtc, es decir, ¿qué sentido tiene dndlizJr e intcrprctdr di .trtc?, ¿nn basta 
con que éste cxi:oo.ta?, ¿qué necesidad hc1y de Jos crítico~? 

¿Para que! sin>e In crit-it:a de arte? 

Ld dCfividdd L.'.'ríti«..·d pdrlc del principio de 4uc ~u objeto de estudio (o de 
murmurdción) no puede <.h:cirlo todo sobre sí mismo: "hd4.:'e tiempo 1..jUe se 
hd puc.!'>lo muy en dudd que und obrd contcngd en ~í loddl!"I> lds cudliLlddcs 
y se rcsumd en el cnnjunlo Je formd~ fbicds 1..jUe f..:onslituycn su 
dspcclo".~ Por esto, st..• hdcc nct.:CSdrin dmplidr l..t informdción con 
respcclo di obje4o u d su(s) <:rcddor(c~), ~obre el L.'.'ontexlo hbtórico en que 
surge W obra, Jos dctdJlcs tl.•cnic..:o!"lo de Lt rcdli/.c1dón, dNÍ l.:Omo Jos móviles 
que impulsdrnn su crcddón. 

Adcmds, no h<1y que olviddr que desde el mc>mt..•ntc> en que und obrd 
de arte está terminada y es entrcgddd di público, 1C-std o1dquicre una vida 
propia, "independiente y puede cntregdr un mensaje muy distinto del 
que hd sido puesto en sus ldbios". 70 

"J f4y tdntos f fdmlets como mcLt.ncoJías" dijo Osear Wildc. 11 De csld 
drcunstdncid dcrivd )4 primcrd fundf>n de 1 .. críticd, que es mcr4mentc 
expresiva. Ld crítkJ tiene .. primero, liuna función independiente como 
expresión racional y emotiva", y cuc1ndo el ensayo crítico 

f ... J .Ucanz .. L.t othur.t !l>uficicntc, e. cJ IM1.tunon10. válido l."On10 fdl, de un honibrc que !'OC 
1n.uuflt..-sla a •' nusn10 y encucnlrct el can•d petra h.-,.-.-rfo en c-5e n\Onk'nto CUa!li n\oig.zco de J4 
rel .. oón qur Ae plantea entre la obr4 y t'I rnJ•mo. L.~ rrrtkd, ""'r. r-. Lt mue"!'lra de una 
t:xpt..-rienoa anlcnAa y r1c11, del diAloRn ínbnlO, raoono'IJ o Ae1111ual~ ff.o:.1.0#o o dolor01Jo que •e 

,.. ldem . 
..,. Jorge l\Jberto M.1nr1quc, vp. ctl., p 40. ;'; :;=.,.,":~~e, op. '-.,,_, pp. 50 y 51. 
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eaLablccc con un objl!IO ffalco qur poarco un tipo de cualid411od~ de que no pAl'llClpan •~ 

oU09 objdo.. 
72 

Que más tarde la critic.a como oficio se vuelva una actividdd no pocas 
veces tediosa, puede deberse d muchas razones, entre Lis que se 
cncucntril t. ausencia de novedades dentro dt!l lrdb.ajo critico o el proceso 
común de desgaste que sufren hasta las ocup.u:ioncs mds pLu:cntcrds. 
Escribió Cortá7..c1r: 11Todo critico, c1y, es el triste final dt! algo quC! empezó 
como sabor, como dclici..a de morder y mascar" :n Aqui encontramos 
nuevamente el •ntagonismo entre up..isión" y ur..azón", LI mente csdndidc1 
por los dos cabos del mismo hilo. 

A finc1lcs del siKlo pc1sado, Osc..ar Wildc pLlntcó que l.t razl>n de ser de 
la critic.t y su importancid radicc1n en el hecho de ser l.t1 fuente donde 
nacen LlM nuev•s corrientes estéticas. 

Ea l• fa1..--ullad crfhca quien 1nvrnta foc•n·•~ nueva&. La 1..TC'IH_,6n ht'"ndc a rc.•pchnu."! Ei;. al 
ln•tinlo crfllco • quit~n dchc'"°"" e-ad• nut'"Va e.cuci.. qut:" "'urRe· cad• nuevo rnolcle que r.I 
arte h.U. al alcance de la mano( .. ) Cada nuC'Y• ._ .. cuela, por lo vasto, VOl..,fo-ra conlrll la 
crfbca, pero de~ •U octgen" la f.tc"L.llt...d crfbc:a del hon\hte ( .. ) urt.1 ~roca 5111 crU1c<t e~. o 
bien una ~oca en la que cl arle e111o inrnl>vtl. l11eT;\t1co y ,._..,.tr1nK1do a 1.s un1taa6n tle hp°"' 
for1Tl4l<"A, o bien una época que carecr df" arte en •lKoluto 1 ) nunca ha hat->..do una t-ruc.::a 
acadora que no ~("a ti\n~l'n una é-roca CTftlca- 74 

Con reflexiones como éstd, Wildc lrdz6 lo que hoy podri.tmos 
denominar como Ll vertiente radicdl del oficio de ldl critka. Pdrc1 Wildc, ''l.t 
crítkc1 es en sí mismd un c1rte"' v l.o1 críticd m.ás clcvadc1, unc1 formd 
suprema de crc.u.::ión (6'unc1 crc.t1ci6n~ dentro de lc1 crcc1ción").·l'5 

En Ja o1ctualidad no son pocos los que defienden puntos de vistd 
semejantes. Gc1bricl Zdid, por ejemplo, se prcgunld si 1.d crítica, "ese 
género info1mc, ¿ddmitiri.t volverse 'crco1.dor'?'".'" A l.t1 crilicd ~e le puede 
exigir que o1nalice, evalúe, y mdnifie~te distintos puntos de vista sobre Lis 
obrds de .utc, pero lc1mbién puede exigirse et ~í mh•md un esfuerzo 
crcc1tivo. 

Por otra parte, hay quienes picnsc1n que: "una obra no existe como 
obra de arle en l.anlo no hc1y dlKuien que lc1 contemple como tal'', de ..shí 
que se digc1 que "el espectador sí c1ño1dc c1lgo d Lt obrd: de hecho LI hace 
en cierto sentido", el contemplador forma parte indisoluble Je lo 
contemplado. Mcdon .. tld llevó c1] extremo este enfoque al afirmar que: "l..s 

n Jocge Alberto Manrique, op. cit., pp. 40, 41. 
73 Julio CorlAzar, op. cit., p. 15. : ~:.r ;~1:e· op. ctt., pp. 35 y J,6 
,. Gahiriel Zaid, op. cit., p. 8 
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obra no e~ sino 1 .... sumJ de opinionc~ vcrtidds sobre cllil'". 77 Ld critica de 
..trie form.J p..trte imporldnle Je c!'lo.JS opinionc~. pero no ~ólo eso. 

A Lt .. :ríticd sobre todo d IJ 4uc !'t>C red Jizdl en Lts publicdciones no 
c~pcciJJi/Jd..t!-. fl: hJn dsign.Jdo principdlmentc tres funciones: 
i11fonnílr, L'l''1/uur y rrontot't...•r. "f...t infor-mddbn y L.t promoción son dcdsiVdS 
pdf"J ld .. :ritii..·..i ru .... ·riodh.tic~• lJnlo diaria como scmdndl. l.J cvJIUJcif>n, que 
pcr-milc l..t '--""'•1luJ1..·i/ln úcl !'lo'--'nlidn 1.:ritko, C!'lot.i lJmbién dircctJmcntc 
rcLu.:innJda con JJ •h.:lividdd JnJlítica". ' 11 

Con10 ~e h.1 visto, l..1 funt.:ión infnrmJlivd tiene 4uc ver ..:on Lt 
1..·on1uni,:.u.:ión Je .ll¡ucllns ddlO!"ao <-1Uc kt nbrJ no propnrcion..t por sí misma; 
se rcficn.: !'loobr-c todo pero nn únkcJmcntc-- a ..tqucllns dspcclos que 
tcnJrjn 1..· .. bid..i dentro del fichero: nombre~. lugdlrc:o-., fechas. Ld pdrtc de 
Id cv..tlu.Jdón ,jrvc di cspci..·tJdnr en IJ mcdidct en que le ofrece puntos de 
rcferencid p..trJ v..t)orJr la obrJ de:-idc nueVJ~ perspct.:livds. Como csld 
funci(>n esl.J rcl.J .. :innJÜd 1..·nn el cnri4ue..:-imi,:nto de Id pcn ... ·cp1..·i6n, mucho~ 
le dñ.tdcn W. fundbn de "nricnlJr'' di público. IJcbido a e~ta extensión, en 
oc.:asic>nc-~ el 1 ... :riticn hJ ~ido elev.Jdo al nivel Je lnJnpodero!'oo<> de la 
oricnlJt..:ii1n, y se k J~i.i-;nd el p..tpel de: ''ordenddor" de pL:ti..·eres y 
''formador" Je ..,;uslos. !•J No ob ... tJnh .. -, é~tJ es UnJ función que J)gunn!'. 
lectores ~uc)en J:-.i,i.;n..trlc d Lt crític.:J, c1unquc de nin,..;undl mJner.s forme 
parle de lo~ prnpc'i-.iln-.. del 1..·rítii...-0. 

Ld pdrtc Je Id promo ... :ibn puc<.h: enlcndcr~c dc~dc dos puntns de vistd 
Cd~i dOlo:t,.;lini1..·o:i-.: :'.CJ ..:nmo prnnlrh • ."iÓn del ~dbcr e~léli<.;o rc..·r !>l.", <> Como 
promoción de Lt obr .. po:tr.i su ..:on~umo. 

(.o r·~ligrn-.•• dr 1.--. ··rflt~·.t 1 J lntero•-..t ... d• ....... rc•:t.-,.., cf·· 1 .. prod11coón .1r1t .. t1ca. qut• 
conceplu<tlnwnh! r•-...11lt1tn rPpf"fo·nt.-. f•ntr'~ §f 1 ..... cu.t.hdnd~ de L--. obr<l (o ... u11o to.upul"!lla!I 
cua1Jd.1e.Jr-.) y •·J n"M·rro1do .-ru ... 1u-n 

Es decir: 

con •·l pr.-nn •·n r~oor. dr J.t nhr.t ( ... ) lirno~ pU•"t" J ... crllic,1 un" uu·vitahlc funaón d .. • 
pronlOC'1Órl <:"OIT"W""tCJ.tl. (]U•• P"r•·c,~rfa •h."Jd.tl..t do• lo que podrfainl<>M !11Uponer !11H~ rn..118 altC>l'> 
finl"!ll.ffO 

De cstd mancr..t, podemos ver que los tres motivos inidc11lcs (inform4r,. 
~valuar y promover) pueden gcncrdr nuevas razones pard hacer Lt crítica. 
De la cvaluaci6n1 por ejemplo, pueden surgir: 

77 Todairo las ota:o. de <.."'SIC p.1irr.tfo provu!nl"'n <h! Jorge Alberto Mdnr1que, op. «rt .• p. 40. 
,. Jaqu~ Auntonl v M. M;tt11•, ArWl•~t:• <ir/ {1/m, pp. 2()...22. 
,.. MarUn Viva.Jdi, op. cit., p. 337-.341. 
- Jorge Alberto Maurique. np. rrt., pp. 38 y 39. 
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-comprcnc..Jcr mejor el producto cultural que Lt industria idcrn nos ofrece, 
-conmindr d los crcddorcs d mejorar su producción, y 
-otorgar un lu,.;dr (c1unc..iuc sc.i temporal) a la mercancía cultural 

dentro del espectro de mcn:dncíds c..iuc compiten con clLt en el mcrcc1do. 
Es decir, crear jcrarquíds. 
En el cuento de Cortázdr antes citado, un critico de jazz dice: 

de pronto tnc• aJegrot podl"r pl"fl..u' 'JtlC '°"" tTflÍCOft "º" mucho JTI.t" nce"e·a<UÍ<lft de lo que yo 
rn.istno t.~loy dl!!opll•-lo <11 u-.·nun<'rr (c•n priv .. dn, "'" •-lo <¡Ul" Cftt.."1'1hu) pnrqur Ir,.. crc.uloc'""' 
( ... ) "ºn in("'rtp.H·•-. d .. •'"'tr.u·r t.'" <·011,c•t.·1u•nc-1 .. !'> • d1 .. ll"-c·ticalll de !llU f"k<11tn pn .. 1u1.,.., Ir .... 

fundanM•ntoo. y 1.t tr.t ... •·••ndo•11..-ia ch• In •in•• "'"t.111 'L""ftCTlhu·ndn n Hnprov111.1uulo 

Las jcrdrquids son útiles y nccc~dricts pdrJ comcrcic11i7.dr LI~ obras 
arUsticds; el consun"lo de éstas se cncucntrct supcditddo. en gran mcdidct, 
al lugdr que ocupan Jcntrn de Lss cldsiíicdcinnes. No es lo mismo ver 
pclicuLts de Vc1nlJc1mmc que Je /\rnnlJ Schwdrzcne,.;.gt.~r o de Uru~c Lec. 
y mucho menos de 1:1 Santo, el cnm..t~cdr..:1do de pL.tta. Aunque todcts éstds 
se encuentren dentro de las lLlmadas pc1ículc1s Je udccii>n". CdJc1 unc1 de 
clLts ocupd un lugdr distinto dentro de 1&1 jerdr4ui.t orgdnizc1d.t .tlrcJcdor 
de este géncrn. 

Pero lds dnlcrinrcs no snn las únicd~ motivdcioncs pdrd rcc11i:l".dr W 
criticd de c1rtc. Í'.:stJ puede hdccrsc t..tmbién por r.t.l'nncs, ~¡ ~e 1.1uicrc, mds 
mezquinas, pero no menos impnrt.tnles. Pnr ejemplo, se puede h •. u.:cr 
critica pdr.a llendr un csp.tdn en un ... publi1..·c1dfln, o ~irnplcmcnlc p.irJ 
tener chc1mbJ. Cud:ndo digo "11cndr un «..~spd1..·in en und publicdcibn", no 
estoy diciendo yuc los periódkos no tengan nddc"l que publk.tr en un 
momento dado y por e~o lldmcn d l..t criticd de drtc pc1rd que funjd como 
bateador emergente. Scñctlo únic.:.imcntc yuc existe unJ demand.t de esto~ 
malerictles que Jebe ~cr cubicrl.t, e~ decir. en 1..1 ..tctuatiddc.J no puede 
concebirse un dic1rin de ..tmplid circul.tción 4uc c.trezca de und ~c1..ción 

culturdl donde se publique crític.t de drtc. En lo que se refiere .t hacer 1..i 
criticd sólo p.trd tener tr.tbc1jo, no se olvide y_ue son frecuente~ los Cd~os dL· 
escritores metidos .t criticos literarios por ld necesidad de conte1r con un 
SdlJrio. 

Por otro lJdo, existe und fundón más 4uc la critica cumple muchds 
veces sin siquiera pLtntcdrscl.di. J\1 ponemos en cont.tcto con formds de 
percibir el arte distintds d Ll nuestra. ld criticct nos confrontd con no~ntros 
mismos, con nuestras propi.ts crccndct.s y dspirc1cioncs, con nuc~tros 

•t Julio Cot"lAzar, op. cit., p. 76 
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deseos. Osear Wilde dijo que "la cnncicncid de nosntr-o,.. mismo~ y el 
cspiritu critico son un• mism&1 co~".K2 

l lc1y unc1 segund.t consecucnci..1 dcriv.tdd de esto: tomar concicnd.t de 
nosotro~ mismos conduce dircct.tmenle .t cobrdr concicncid de lo~ otros: 
"conocemos mejor d nosnt:-os mismos" nos llevd c1 

14 rcconocer mejor la 
sagr.tdd presenciJ diferente del otro".'° Este conocimiento profundo de 
nuestro ser no~ permite, en resumen, "ver y nombrdr nucstrd reitcrJd.i 
diferencia común'"."" Por eso Oscdr Wildc c1firlT\.d que: ""Es lJ critic.s quien 
nos h.icc cosmopnlit.ss t ... I sólo cultiv.sndo el hábito Jl_a Lt crith:ct 
intelcctuc1l podremos elcvJrnos J. un pldno !-ouperior d los prejuicios 
rc1cidlcs. 1--· 1 l.J criticd intclcctu..11 nos dJr.i l.t. p.tz que brota del 
conocimiento". ir. 

Estd fundl>n de Lt. critic..t cml:xlnJ perfectamente con un.t de L.t,.. 
principales dspir.tcioncs del pentHtmicnto libertario: el reconocimiento Je 
1&1 diver,..id.td. Dü.:ho rc..:onocimicnto po1rte del principio de 4ue como seres 
sociales no podemos ignoro1r Lt.s múltiples difcrend.ts que existen entre 
nosotros. L.t hi~torio1 ha mostrado suficientemente que los intentos de 
climino1r Lis distincionc~ hc1n prc>vocc1do situ.J.t.:inncs de intolerdnci.J. donde 
la uniddd !>.blo ho1 podido ~er impuesld .s. lro1vés del terror, cnn .tyud.t de 
lds .trm&1s. Por tdl r.tz.6n, en este momento cxi~tcn much.ts vncc~ 4ue se 
manifiest.J.n en fc1vor de 1.J. tolcr.J.ncic1 v del re..:nnocimicnto de Lis 
difcrcnci.is (rcligin,...ts, politkc1s, étnicd~, se~udlc~) con el íin de logr.J.r und 
vidd soci.tl donde no cxisldn !'.itu.tcioncs de exclusión que t.:nloqucn en 
dc~vcnl..sj.t d ciertos grupo~ ~ólo por el hecho de ~er diferentes. 

Con esld perspectivct n:~ulld mucho m.í.s fácil entender dquclLt frct!'.>c 
que dic'c: '"El problem..i no es unir, sino dividir"."'' El problcm.t no es unir 
porque con cslrc1tc~io1~ dicl.ttorio1les e~ posible ~ometcr d tod.t und no1ci6n 
et detcrmin.J.<ln régimen, .tcdll.tndo cu.tlquier .ttbbo Je disidcncict. El 
problcmd ~( e~ cbmo ..:onvivir ~in o1tcntc1r contrd )J.~ difcrcnd.1~ que ~on Ll 
rctz6n de ser de cctdd uno de nosotros. Lo1 cuc,.ti6n e~ ¿cómo h.tccr pdrd 
poder ..:onvivir p.t.cífic..imcnte con lodo y nuc~trc1~ difercncid~? Por c~lo se 
prcguntct Virgin&1 Wolf ~¡ L:t. cdu..:ddón "¿no dcbcri..i busc.tr y fnrt.J.leccr Lis 
Jiferend.ts 4uc no lo~ punto~ de ..,,cmcjdn:t....i?"H"".T 

En este sentido, Lt críticd puede ser lctmbién un esfuer;t.o de 
comunicación que tenga como finaliddd evidcncidr Ll grc1n v.1ricdad de 

a.z 09Gal' Wilde, op. e11 .• p. 103 . 
.. ., Marfa Adela llcrnAindc:z Rey._"!' y Salvador Mir.ndiola. op. <.'11 .• p. 18. 
- lthm, p. 111. 
_..O.car Wildc, op. crt ... pp. 103 y tc>t.. 
• Mugarlta de Orellnn•, Im.as-:~s J~I plSado, pp. 51 y 52 . 
.,. Virginia Wolf. op. cit., p. 121. 
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puntos de vi~t.s que pueden existir frente c.1 dctermin..t.do fenómeno 
Jrtistico. No se le puede cxif,ir .i Lt. crltka que intente unificdr la"" forrn.t:, 
de pcr..::cpci6n, ~ino todo lo contrc1rio. Si Jlf,O puede n.u:cr }d crílic.s de ..t.rtc 
es moslrdr .. 1uc existe un c.1mplln universo de posibilid.u..lc~ dOJlítk.i~ e 
inlcrprctdtiv.ts p.ir.t c..idc.1 nbrc.1 que se propon.,; ... e!'o>ludi..ir. De .s.hí Lt 
cxigcnd.i U.e ..:rc.itivid,u.l dentro del trJbdjn ..::rílkn. 

Qui.l'Á d lo~ ojo~ de Jlf,Unn~. é~t" pucdct pdrc..:cr un..t prctcn?-.iún 
eXJf,erddd· tigJr .1 l..i críli..::.i de .trlt..: ..:nn l...i nocibn Je diver-..idctd. de 
ntrcc.1.ic.l, con el n:i.:nnndmicnln de id!'? Jifcren..::i.i~. ¿Por '-luC un ..i~unto 

cslrÜ.:l.in1cnle cslélkn (y leóri..:o) como e~ el de l.i ..:ríli..::..i e.le .irle tiene de 
pronto un.t rcla..:iiln t.in t..~~trc..:h.i con l.i rcdlidJd, ..::on unJ rc.ilidJ.d t.in 
dpn:n1i.1nte ..:omn puede ~cr lo.1 de 1...i intnlcr...in..:iJ.? 

C.irlns l._crcdd cxplicJ que entre Id violen..:i...i C)l.tcrn..t. y l.i violendJ 
intcrnd. del discurso, de 1.i. .1r~un1c:ntJ..:ión, cxü.tc "t..·icrtn ,·ontinuurri·•. es 
decir: "Jnul..tr 1.i-.. ntru!'> rJ;.onc~. l.s.~ r.ti/.nne~ Ucl nlro, e~ el primc-r p.t!'.O 

para dnul .. tr al olrn .. ., .sl otro en los dcm:1 ... y en sí mismo ... "" En este 
punto, }d crili..:d dLtú..t jusl.tmcntc en sentido contr.trio: no ~e tro1ila de 
.tnul.tr ld.s r..t.r.nncs del otro, ~ino de c.tbrir i .. ~ pucrl..t~ d l..i IT\dyor ..:..intid..id 
po .... iblc de rd7.nncs Jet otro, de cultiv..ir L.ts r.tzoncs del otro, de 
prnvot.:drl..i~. F.tvnrc<.:cr un dmbicnlc donde ... e pucddn cxprcs.Jr y <lb.cutir 
1...s~ r.t:l'nncs del nlrn p.tr.t nn dnul...t.rlo. p.ird nn .tnú . .¡uilarnn ... 

Cnmn di..:c L.trlo~ Pcrcd.i: "nddic ..::onfunJc un puñetJ_,.O en el 
cstóm.i};n ..:on un..i fJ.}d..:i.1"; Jc4.:ir, n..idic ..::onfunJe ln..., nivele~ del 
discurso ..:on to~ nivele~ de ld reJlid.t.d, pero hemos Jprcndido de }d 

cxpcricnd.t hi~t<'lric~• que: 

la v101.~ru.,.t. ~"lt•r11o1. h••nd•• .1 l''""t1f1•·"-r!'O•" con t .. v1•">lo·nnd 1ntern.t, <:"••n10 ... ~ d1•·•·. con 
"'argt111'tt•11t,,~-,n111· .. ro1l1nu ... h..-.• utnr .... - 110 .. 111•lt•n d.,r .. •· f'UÍlrt.Ll'<w. t.•n o•I ~tfJll\.otf;.O y 11.t.d.1 

tn.aio., ·~ r .. ro quo~ !>C 1nvdol.1n f'•tb·•· .. "11' ••r•·l.u .1 (.._ .. rctórard de l.t. v1oh•n<,c1'" -1.t rt!tOfu-a do• 

(a SdllRl°C, t.lt~ l,t ("•tlrlol. dr nU<"litrtJ!o Hlt.•cllo•:. lol?ol IJH"Vllotb)t"rllt"fllt• .... 111 .. llÍIC,l(I lo._ 

puf\o•ta7o<1o y l.t!o 111v.1 .. 1011;..~ •.:nnu• ¡u .. h-, lrF,flllnt .... ra;r.on .. t-.t._-. V !'>•' JU!>t1f1•·""" con 

p.tl.t~;1,, l:on ;>1.rp;u11\••nt.--

Fn csll! trdbdjo tJ.mpoco se confunden lo~ puñcl.azns con las faLtci1:1~, 

simplemente se cxprc,.,,c.1 <..¡Uc si pueden cxi~lir ~1rgumentos f'cHJ ju~tificctr 

la barbdric y L.t violcnc.:iJ, l...t Jifu~ión de to~ drgumcnlo!. contrarios (f..{uc 
incluye a los argumentos cstt!ticos) puede ayudamos J. crear un ambiente 
de tolerancia, de respeto. de convivcnci.ti pdcíficd en 1.:i difcrcnci.ti. 

Aun4uc la improntd. de ld paz. no debe hacemos olvidar un d.Spcclo 
sumamente impnrt.s.nle de \d convivcn(.:ict p.acífic.:..t. con cl(los) otro(s); me 

• Cal-"°8 Pereda. ap. cit., p. l5. 

- lbid. 
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refiero •l proceso de comun1c•ci6n que deviene en el enriquecimiento 
mutuo donde uno(a) ea a. ,..zón de ser del otro(•) y viceversa. Octavio 
r .. z CJCpres6 muy bien c11tai noción en su poclnil Piedra de sol: 

bien rntrMo no aorno.,. nunc. 901111C9 

• mola. atno Y&tigo y v.cfo .. 
inu~ en el e.ptjo .. hr..ror- y Y6rnito, 
nunc• a. Yid• - nueatr•. ea de loe otro. .. 
la vid• no ea de niM!te,. tcxtcm 90rnc. 
la vid• -p•n de .al r•• k.. otroe .. 
la. otro. todo. que noaotrc. aornooit--, 
aoy otro cuando •OY. Jo. .cla- IT'lfom 
MK1I rnAa mio. M .on t.rnbi~n de lodo.,. 
p•• que pued• ~ he de 9el' otro, 
aalil' de mi. buacarrne entre le:-. otro.,. 
la. otrom qu~ no aon •i yo no Clldalo, 
la. airo. que me d•n plen• edalencia .. 

A continu.aci6n sigue un breve c•pitulo sobre la critica de cinc cuyA 
conclusión es una reflexión acere• de lo que seria del cinc sin critica. 
Puedo adc&.ntar que el cinc sin critica no es 11'\ás que J. imposición 
autoritaria de una sola voz, la de los estereotipos repetidos ad nau.seam, el 
cinc de la indifcrcnci.a,. o de la difcrcnd• superfici•l. 
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11. La critica de cinc 

Heredera de una tradición 

D os estudios -uno dcdicd.Jo 4) dnáilisis de) film y otro d. los oficios 
del cinc1 

-, cxplic.in el surgimiento de Li crilic.t cincmJtogrdfiL:ct.. 
Cada uno de ellos observa e] fenómeno desde una perspectiva 

distinta. El primero afirma que: 

El •nAliais de filrns no C'1' en at-oluto una c1cllv1ddld ntu•va, 111 nu1cho n\O.•nos C-<1!'>1 !loe 
podrfa dt.~r. (or7.ando un poco las COfl.dl!I., 'l'hº "".._,,. ,,J llU!'lonVJ ticrnpo que l~I nne. "' 1'.U 
11'\alnera. l<>f' croni!it .. 1' que lldtroth.tn 1.t'- prlllK"t.t'O ... ~!..101n·~ del ClllClli..lló,Kt,1fo, 1._-umcnt.11u.Jo 
con vigor I~ detalles de aqucll..t"' -vt'!ll•-.s dln11n.sd.1,.·· qu.· ac.th.th.tn de d•~c.,1bt'u, o.•r.u1 y.t ~n 
ac-rto nx»do anabAld!I. (111 vec.·eA prt."t_"JroO", ..sunqull'" nuncd de1n..1!>tado e11..."lCl01"0) .z 

Nótese cómo los dUlorcs de c~lc pd.rrdfn no mcncionJ.n nuncd L.t 
palabra ucritico" sino ºanalisld" debido d que se lratd de un libro dcdi<.:Jdo 
al análisis. Por su parte, Michacl Chion cxplicd que la crílicct de dnc 
"dpared6 de fonn.t ndtUrdl en lo~ pcri{H.Jico~ y rcvislcts, <lctdo 4uc YJ 
existía und criticd de libros, de obrct~ de tcdlrn, de concierto~ ... !o>C~uidd 

con pdsión por lectores y dbon.tdos".·"' De cslct form..t podemos ver 4uc, J( 

principio, lo~ comcnlctrios y opinionc!'t vertido!'> !->Obre IJs primcr..t~ dntdls 
sólo vinieron a sumdlrse et Lis rc~cñJ.!-o yuc hddJn de olr-os 
acontecimientos culturales tdlcs como Lis repr-c~cnlctcioncs lcdlr-Jlc~. w~ 

cxposicionc~ pl.ístkct~, los condcrlo~ o W. publicddón de libro~. 
Conlinúct diciendo Michctcl Chion yuc en Francid: "Louis Dclluc, 

fund&t.dor de lct revista Cinému y León Moussincu.:, ctsi como el critico 
musicdl Emite Vuillcrmoz, drr-ctslrctbctn d muchos lectores de periódico~ 
por su fuego y su <:onvicción". 

No es ningund casuc1liddd que '*Id cd~u.J de oro de lct criticc1 
cincrn.atográficct" ~e hctyct dc1dn en Francio::i,. cun~ del dncnldtógr.tfo. Ni 
ldmpoco e~ c.tsud) que los principdlc~ proveedores de lcorí.a .,;rílicd 
cincrn.atogrdfh.:.t -por decirlo de .tlgun.t manera- scc1n h.islct hoy los 

' Se trata del ya atado An.tlr.sr.s dd film de Jaques Aurnont y "-L M~ric (4u•~ L~ tut.s cornpil.tCIOn
expUc.ci6n de las principaJc. cornenh._ an.tlllkota de cinc) y de Lo:. of1cws Jd crne o."11CT1to por 
Michael Chian (corno indica su nombre, es una detH"Ttpaón de l~ di"'tint~ afinos aurKido-. 
a pal'tir dr! la nparición dd nnernatógr;sfo) 

2 JMiuea Aurnont y M. M....-ic, op. cit., p. 1 l. 
s Mlchael Chian~ Lo• oficios di!/ c1nt", p. 475. 
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princ.:ipJte~ p..tíscs productores de cintas, es decir, E~tddos Unidos y 
Fr..tnciJ. De hecho: "'se sigue considcrc1ndo a Francio1. con rdzón o sin ella, 
como el pdr..1iM1 de Lt critica y de Lt tcoria cincrn.t.tográficd, atrayendo a 
cstudiJntc!'o> e invcstigddorc~ ( ... J Sin cmbdrgo, hdy .tl menos un sector en 
el que, con grdn Jsombro de los intclcclud1cs extranjeros, Francia se 
rnucslrJ tíntidc1: el de lo1 tcoric1 feminista de cinc. Oorecicntc por el 
contr.irin en los J·:!'o>tddns Unido!'. donde tiene incluso su revista 
cspcd..t lizc1dc1, CarnL•ra t"J.o;cr .. ra, y sus c~peddlistds como Mc1ry Ann 
]")odnc''. 4 

Pero. ¿4ué entiende por ''cddd de de Ja critica 
cincn1Jtogr..í.fic..t"? P ... r.t Chion es: ,.el periodo en el que fseJ combinó una 
Judicnci..t b..isldntc dmpli..i con ,_;rdn convicci6n y sericdild". 
Cronolbgü:.imcnte este periodo !'.C ~itúd en L.t décdda de Jo~ 50, 

ctJ.t.ndn Andrt- UéU"Jn, ,rfl1rn rn l.r 1~r-1s''""· •'" IA Rrt.~,. du <.:"rrM"ma y en ~ro Crl'M!ma, pero 
l"n\htt"-n ··on(t"f"elt<'ldf\lt• y .tn111wdor dr nnt•cluhe~. repH"ftrnló un rnodr.lo de rigor de 
pen~.._nuenlo y de P••!'o1ón Muc·tu,... dt• i.ua ro111111u.ulorir-. en l.t pubUcaoón rnenftUAI C.i.hrt:rs 
Ju t:1rVm.1. <fu•• fu11d6 .. n 19'il JUnln ··nn J.tqut."16 Dnruol-V.tk'T<»"C y J...o Duca, lo colocan ntuy 
pnr ··11t.·11n.1 d•· .,11 .. • olt•p;.1 .. " 

Petra. .ilguno~. Bdz.in fue el cc1so md~ conocido de los "extraños 
ejemplos de ejercicio de L:t 11..:riticd cotidiJna basddos en una gc~tión 
dnct.líticd muy pronunddddu; se,.;ún ello~. ..Bctzin un ensdyista 
tr ... vcstido de periodistc1"."' 

Un número importdntc de sus continu.u.lorc~ hc1n dddo bastante de 
que habLar no como critü.:os sino como cincctstds, y "su ejemplo hd crcddo 
en Fr.-.ncia und trddicíón de críticd como primer c~ca)ón hacid Id 
dirccci6n''. Rectli7..ddorcs tan importantes como Jcan Luc Godard iniciaron 
en Frdncia su Cdrrcrd como criticns de cinc de~cdlndo hc111..tr Lt. oportunidad 
pa.ra dirigir sus propids producciones. 

No obstdntc, dentro de estd especie de csc<1ldfón tácito puede 
distinguirse Lt figura de André Bdzin como "el único hombre 
unánimemente rcspct.ado como crítico .sbsoluto" por lo que uhay motivos 
para preguntarse si Ls críticd de cinc es una profesión que se pueda 
realizar <.:on el mismo fuego durante mu«.:ho tiempo y con el entusiasmo y 
la continuidad que puso en otros tiempos un Sdlint-Beuvc". 7 

l-lasta dlntcs de este momento, la critica de cinc no era más que un 
..:onjunto de reseñas e impresiones que se publicab.t.n con motivo de los 

4 1.Um, pp. 475-489 
'lo ldem. 
'" Jaquet1 Aun\Onl y M. Maric, op. "'"''·•p. 21. 
7 Idem. 
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estrenos; pcrn muchdls veces Cdrccid de pcrspcctivc1 histórica y de 
herramientas p.tra abordar al cinc como objeto autónomo. Más tardt=, se 
dieron las condh:ioncs pdlr.t el sur,.i;imicnto de esta época de oro que dio 
pie .tl desarrollo de la 11Jmddd "polític..t de los .tutores", 1..t cual es útil 4Ún 

para muchos criticos del mundo. El libro Andlisis dd filrn dice de este 
periodo: 

l...a h1t1lotil\ lh• I"' t._"Thn--. y, ._.o,no cnnl'~Jrnc1a, la del .u1ált~i" ~ car•Clt!1'17.iU"On en la. ai\O!o 
dn.._·ucnt .. por Ult•• P•trlu,al.u fl\AJ1t"r"' d1~ ótl-wd,u l•.>8 f1l11-..: 11 lTaVh df'." la .. poUtlca de lo.. 
.tuloTe-.-, qu•· tuvo -.u th•fif1in6n prJlwtic· .. 'º" (,¡, rt•vi-.1 .. Cahu~r""?> d,,. CrrVm,.¡ •• partir drl 
fan'Vw.l•irnn núnu·rn ·~pl-notl Jedu·.ulo a AllTrcl llitchcok. en 1954.• 

Oc este periodo dato1n también Lts famosas ºfichas filmográficasu que 
se postularon ~omo undl nucvd fortnct Je o1náli~i~ • .tunque en rco1liJad: 

rcproducfa ..-1 nw•h•ln d1•I c1A,.1co lr11hltjo l'nhrc htt!'t'aluTa c1ur ·~n aquel enlunce!!o ._,. !.OU.t 
rcahzar. t ... ) l.o nlA!!. RJ'dYc c-r,1, !iioln dud,., un .. d1"P•ºT!I01b11 ar11fio11l drl "nAh!t01i.. en .1p.trl.td<.l'!!o 
prccst•hl~".ldO!I· 11•(, r-1 an4bsa\llo llaniado onern.atowaific-o'' (o -t.,nc.-war1co... •cKÍln lO!o 
•UlOl'c"!lio) ---CI\ op~1n(,n ,d dnJ.lHU!t -litet"arlll'' - !l.C d1""!'1ot._•ornronfa en eslUdlDh d1! Id puC"!ll.t en 
e..c••nd,. del ninnL.tJ<". d1· Id folntl,l"•lff,,, do• lo-. d••\.:nr.ul<.Y.-1, J.._.¡ ~nn1do y d1.· lo .. d1.\lngo .. , c-orno 
t1I cada Uflft dr -t"'" Co!t-d!I func1<1n.ar" ftll'l.tdatncnte.• 

La politkct de los autores. las fichd.s filmográficd!'. y muchds otras 
aportaciones significdron un salto cu.t.litativo en lo que se refiere a los 
estudios de cinc propiamente dichos. Todo pdrccc indicdlr que este salto 
cualitativo fue posible grdcid.s d: 

una c0tncidencta. <1rnpli.uncntc 11ohTcdeh-rnun"d.t en el plano h1atbr1.;-o, cnlrt! l.a 
publica<.,6n de le- prin"M"Tc:wt tc""Ctos fundan\Cnla.lf'.""tl de LI "enuoloKfd onenwtogr.lí11_ ... t... 
lntroducd6n de )0!6 ,.,tu.Jr05 dncn\.llog6fica. en la univenudad y la apa.rh."'16n de nuev.t~ 
gcnctadonc. dt! ClllCA!tl.11!1-ciO~fi(Oft, todO!t CU~ faclot"f!S qur IOcit.-.n al ~tudio det4Üddn de 
lo. filn-\9, proo..,,nando conseguir, en su rn.i" alto w-ado,. un lusaT de a(;:luahr..aa6n y unct 
lep;.ihnl.aa6n cultur.\l. 10 

Luego de LI décdda de los sc~cnta uquc contcmpl6 el desarrollo más 
rápido., en todos los pl.tnos, de los esludios cincrndtográ.ficos a escaLl 
mundial'' comenzó a d•rsc: 

un periodo en el <1uc C9~ estud1Dft, ya tolalrnente e.lablcdd08,. aientcn un• prcocupaa6n 
a6n mayor poc- lr.githnariM? plcn•rncnte, •cac6ndo.-e en attiedad y T1gor a loe eatudi08 
hurn.wnl•taa rn.6• tradicionalem. (y. a Vecctl,. acCTcándoae dcddidarnr.nte 11 las ctenaaa). En 
~lA pre<>t-"UpaciOn lctpti1natoria, el hecho n\Aa corTientc ea torruu pre-atad°" c-onc1..-plo., 
rnt:todoe y carnpoe le0wic09 de otra• dJadpUnaa,. o, de una rnancra rn.t• frccuenlc,. de otras 

• Jaqoea l'\.urnonl y M. M•rir, op. cit., p. 41. 
• ldem, pp. 34 y 35. 
1111 Iikrn, p. 45. 



leorfaa conatitutda• • propiO.ito d~ olro. obJc-t~ (r.n rapeaaf, aunqur no 1Jnicarnen1~. del 
obJclo -literatura-). Pcw todo calo •e pucdc-n lien- •fl~•i• de film. rstrucluraJrnarxiaU.•, 
aerftop•1co.naUUco., neofcwrnaliataa, dttr.ldi•noa e 1nclu•09 lyolar'djano. o deJeuT.Janoa. 
&te nw:>do de etiquetar r~ulla un poco"ª'• y ( ... J c-ada uno de·~•°" análi••- •on, • v~ea. 
tan CAl'ICaturcwc°" corno •U• ebqu~•--- '1 

La introducción de los estudios sobre cinc en las universidades, 
propició und especie de legitimación de Lt criticd cincmatográficd, aunque 
en el .imbito pcriodfstico scgula siendo bastante extraño hallar un trabajo 
critico serio y constante. Todavia hoy resulta difícil encontrar en las 
publicaciones pcriódicJ:s dnálisis que se Cdractcriccn por su rigor o1I 
abordar Lsis pcliculas; de o1hí que entre estos lrdbc.tjns y los de Id críticd 
acadl:micc1 las difercncids sedn muy marcddds. 

¿Qu~ es la critica d~ cine? 

Frente d Lts distintc1s formas de anali7..ar Ws cintas, cabe prcguntdrsc cuál 
puede ser und definición de crílicJ de cinc que dbe1rque te1nto los trabc1jos 
dcadémicos como los periodísticos. P-trd no ofrecer und Jcfinici6n rígidd, 
me dpoydré en Jo cstdblcddo en el cc1pítulo anterior, d partir del cual 
defino Lt ~ríticd de cinc como: d con;unto de: d1 ... cunoos que se ma111ficslatt 
re~-pt:cto de cualquier fe11dme110 cinematognlfico, Y" SC:il parr.4 ¡uzgarlo, evaluarlo, 
censurarlo o ú111camcnlc 1nunnurur de t!1 o de: qu1e11es i11terviene11 para que ~sic 
sea posiftlc. 

En csld definición qucd4n incluidos ldnto Jos lrc1bc1jos de lc1 críticc1 
ac4démicc1 como lo!-9 comentdrios y chh.mes de Lts "estrcll.t~" de cinc, que 
ofrecen sus punto~ de vista d un público baslctntc amplio. Tambil:n qucdc1 
conlemplddd Lt críticd periodística, que mu..:hc1s veces parece una mczcld 
de las do~ anteriores, c1Un<..fue dcspojddd de Lt. pedantería de LI primerd y 
de la frivoJiddd de Lis notc1s de c~trc11.d~. 

Algunos se preguntar.in ¿por qué incluir 41 género dedicctdo c1 lct 
murmuración (al chisme) acerca de Lt vidc1 privc1d-t de los directores y/o 
actores de cinc? La respuesta Ja da Michael Chion cuando dice que: uNo 
hay que dejc1r de lddo Lis revistas dcslin-tdds c1I gran público a base de 
entrevistas, notas de sociedad y fotogr-tfíc1s", porque uen casos extremos 
algunas cslrel.Lts de la pdntc1lla han tenido que competir en popularidad 
con gacetilleras o periodistas: desde las com•drcs hoUywoodcnses tan 
temidas llamadas Louella Parsons y Hedda 1-fopper, hasl• Fran.;ois 
Chalais [quienesJ han cucsliotrado, descrito y a vece.o; encarnado el cine para 
1ni/1011c.<i d.: p.:rsonas, co11lriftuyt:11do a , .. n:ar su 1nilo habild11ico a base de 

11 IJnn. p. l~l. 
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esalrulalos, de prohibiciones y de n·qucza. Mue.has veces estus malas lengua!>· y 
estos cronistas de la deCAda1cia se limilarorr a retoma,. una vieja tradición ligada u 
las artes de espectdculo". 12 

EsLil ascvcrc1ci6n coincide con el pLlntcdmicnto de Aumont y M..tric 
sobre que existen, fundamentalmente, dos formas de dproxim..tción 
cincfilica: una "prioritariamente fclichistd" que es l.d. de las rcvi~tas hechas 
p•r• el gr•n público (Pn.77tien! o Somos); y otr•, que es Lt 11cincíilia 
analltica" bds.ad..t en la critica de films como cñtica de arte. Pero, en este 
caso, amb.s se encuentran profundamente rclacionad..ts porque es 
prácticamente imposible definir t1.l cinc sólo como una form.s de arte, o 
sólo como una forl'l'W de espectáculo. 

¿Cómo ~s la critica de cine? 

.. . r..ida dW mt> gustan rn~nos Lis crtt1 ... -i.zs dt> •'"fn.t' 

¡10rqMI! ... -wL.i dW m'" gust4ln mas l..ls mul"r'"s: 
mlt""tras '"4s , .. 11.t... .... i.u Pt'O, m.ts comprrn.Jo .., m1 

flf'rnJ ... 

Si hubiera que dar una rcspucst.t r.ípida d csl..t prc~unt..t, se tcn<lrid que 
decir que lo que c.t.r.t.ctcriZd. a la critk..t de cinc es l..t v.sricd.sd, lct faltc1 de 
unidad en las formas de accrcar!'ic .sl objeto que intcntc1 '-".onoccr, 
aprehender. En páginas anteriores se csbozc1 ld idea de yuc criticar es 
sinónimo de anali7.ar. Aunque Jaques Aumont y M. Maric afirman que: 

.anahzar un filJn. incJu,.o entendido corno ohr"' arlf~t1ca, e" en el fondo uno1 .scllv1d .. d b.snal. 
por lo rneno.t de '°'""'"' no •i•tcrn.Ahca, alAO t1u•· todo t..'"!1.pct:l.sdor. por poco 1...-rlhco que ,.ea, 
por muy diatantc que !>e sicnt."1 del obJclo, pu ... -dc practicar en cuct..lqu1cr 1no1ncnto 
determinado de •U V1•i6n. La nVrada que !H~ proyt..-cta ~obre un f1lnl ~e convierlr en 
•naUlíc• de-Ade el momento en que, corno 1nd1c"' la clirnologfa, uno dt•l.,dc du~o .... ,ar aertO!l
elcrncnto. de un• pelicula para intereaaJ"•e espec:s-..lnlcnh~ en aqu~l n10mento deternvn.sdo, 
en e.a imagen o parte de Ls imagen, en esta •1tuaci6n. u 

Para estos autores "el análisis es unc1 actitud común al critico, al 
cineasta y a todo espectador un poco con~cicntc". 14 

Debido a que la critica es cap¡i sinónimo de análisis, nos intcrcs.i 
conocer entonces Lt.s distintas mancrc1s de anali;r..ar el cinc. Existen yc1. 

t2 Midlael Chion, op. CJt., pp. 475-489. 
u J•quea Aurnont y M. Marie, op. cit., p. 19. 
u lihm, p. 19. 
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muchos estudios sobre los difcrcnleH tipos de análiHis que se han creado y 
otros que N>C encargan de proponer nuevas formas para accrc•rsc al cinc. 

Los autores que acJbo de c;itdr rcali:t'.aron una amplia investigación 
sobre este ..t.sunto y ~oncluycron que "hasta cierto punto no existen más 
que dnáli!i.is sinKuLlrcs, cuya .,;csti6n, •mrlitud y objeto resultan por 
completo adccuddos p..t.r el film concreto de que se ocuran". 1

!J 

A lo ldr~n del tr.-bajo de Aumont y Maric puede notarse una 
prcocup.tción por Jcjdr muy claro que uno existe una lcoria unific•dc1 de 
dnc" ni t • .unpnc:o un "método univcrsd) de dn.ilisis de íilms". Ellos 
conciben Ji] Jn.t.li~is dncmc1to~ráfkn como ..sigo ,.interminable .. porque 
siempre 4uedJird, en Jifcrcnlcs Jir.rados de prcf..;si6n y de extensión, algo 
LfUC ..snJJi:l'.c1r". 1

t. Tdmbién JiSÍ lo vin Jorge Ay.:ila Blanco cuando escribió 
qul! "hay t..t.nlJs posibilidddc~ de criticas pdrticularcs como películas y 
crílkos existen. El discurso Je lJ c..~riti«..~d filmicc1 como cspo1cio vacío e 
indgotdblc". 1

' lJe dCUcrdo con cstn, Jos o1utorcs del Mu,.uul de aprcc1-ución 
ci111:1nato.~rdfic.a dicen que: "toddví~"" no hdy und formd, ni un método; 
todc1vi.t. hdy que pensc1r desde todos los puntos de vi~td posiblcs'". 1

"' 

Eslds JfirmJ.doncs ddn L:t idcc1 de 4ue existe much..t dispersión en el 
campo de Lt criticd cincmJtográ.ficd, lo cu..sl probctblemcnle es cierto. Pero, 
d pcsc1r de clln, pueden cn..:nnlrarsc líncJs ,.;cnerdlcs que cucnldn con 
dmp1iJ J~cpt~l"-~i()n por pdrlc..• de lo~ c~tudinsos del pclículd~. 

Fn primer 1u~Jr, hay dos fnrntdls de dccrcdmicnto d) cinc: ~cc.t d pdrlir 
de los dire~lorc~, como propuso La "políticc1 de los o1utorcs"; o de los 
géneros, es decir, Je determin..tdd~ "tradiciones temáticas 
consolidadds". 1

'• A cc1d.t un.t de éstdls pueden plantcársele distintas 
objeciones; por ejemplo: si bien t.. políticd de c1ulor todavidl resulta 
bastante útil p•t.rd muchos crHicos, no es suficiente pard aborddr una 
buena parte de LI producción fílmica debido d que no todas las películas 
han sido reali7.adds por cinec1stas Je reconocido prestigio o, al menos, por 
cincc1sldls que tengan en su haber más de tres películas rco1li7..adas. Por 
otra parte, t.. división de las cintas en géneros y estilos presenta el 
problema de la ausencidl de undl definición clara de esos gl:neros y 
cstilos. 20 Existen, sin duda, los géneros cinematográficos, pero también 
existen pclicul.ds que pueden ser cl.dsificadas en más de uno de ellos 
(como por ejemplo, una comedia music.sl situadc1 en el oeste americano en 

IS ldl!'m, p. 23. 
16 ldem, p. 46. 
11 Jorge Aya.U. Dt.nco, Falacrs fertdrru:'109 fflmu:os, p. 16. 
1• Matld Adela f-lt...-rnám.lez Kcy1t..~. y Salv<idor Mcnd1ola, op. cit., p. 94. 
1
'" Ron"'" Gubcrn, op. 1.:it., p. 52. 

• Dice Daniel Gonzale-.t:. Ducfías: .. ante la abundanaa de fil.fnee. y lom que: brotan a diuio, ¿•er.6 
poe1blc e1111taer un rnfnhno conrun denominador? .... lA fk•ta de bu nomi"4Ciotv'9., p. 9. 
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Lt épocd de los cowho_v~"). o peJic.:ul.Js que no sci11n fddlrncntc <:L.tsificdblc:!'o 
dentro de Jos géneros existentes, como Un perro andaluz. 

A estds formds de aprnxin1Jdón le ~igucn Las que se bds.an en Id. 
dpdrición de L.lis JistintdS CSCUCfds de c.:inc .. O LJ~ que dividen Lis C'intdS por 
periodos tcmporJlcs o por pdíscs. No e~ Jiffcil notdr que ningund de ést&1:!'o 
se puede pnstuldr .... omo und fnrmd de '-'L.tsific..idón ~ufkientemcnh: vdlidd 
pdrd todo tipo de Jndlisi~. pero todcts clJJs pueden servir como punto <le 
refcrcn&.:id común pdrd el lector de crítil..'d de cinc. 

Gencrotlmcntc. lo:!'o pdrdmctro~ pdrd cstudidr Id~ pclí«.:ulas suelen servir 
sólo como puntos Je pJrlidJ., porf..fUC no todos los crilico~ se proponen 
utiliz.Jr unJ u ntrJ pcrspcc.::tivd pdrd d(.:en:drsc di dne. Por cjcmpJn, di ~cr 
intcrn">,..;JJo sobre Jo~ dspc'-'.tos que tonwriJ en cuent.J di Cdlific,ar las cintds 
del fc~tivdl Je Cdnnes, Emilio C~JrCÍJ kierJ respondió: 

'°º rrdluf.ul v.-rt- J.1 .. po•fl,·ul.1"' t.u1 l1hr .. 111rril•" <oro<> In li.1go ~••·rnrrr.. S1111pJ .. 1nc11h• 1n.
di11J<or>n,11;<> d cf1~fr11t.1r UJI Íllllt•• '.of !'ti JU•• ,_;u .. l<t do-.puk lfl .. pr••gu11ln t•J f'OflJU... t~n ._ ... 
o'llUI0"'-1h1"0. f.o .. 1·r(hcr11 •1u1• 1flt·•·r1 •ruc• dlllo• un .. p••Ucul.t V4U d lnnwr Ulld po .. rrrhn t::qUl!'lo, 

rnc P"rc<-"••ft rn.-d10 Í.tr!llo1t1tl~ uno ,.,. nn<-fdo <:01110 ._-1Jctlqu1cra. p~ru <1 d1f .. r1•flnd d•• IO!o 

:!:;:~~d'!lot:~ '!~ doo·un10•11litd" v •-tu1l1,uf•• N•• <T•·o •1u•• 1·111 .. 1., .J1f••rc•11<'J<t rntrc o•J lTllf<-"<> y ·~I 

Pnr otrct pdrtc. JJ formJ finctJ que Jdc.juicrc el discur!"-c> de Id ..:ríticd 
cincmalogrdficd y L. prnfundiúctd Jl..•I dn.ílisi~ están detcrminJdos por lct:-,. 
ncccsidddc~ de JJ pubJicdción en Id 4uc dpctrcc.:c. Un k·clor intcr«..""iJdn en 
Lt travcctoriJ de..~ Jc..•tcrrninJdn dircc.::tor no Vd d consultctr W rcvhld l'rcrn1t.'rc 
pctrd ~cr si o1hí cn'-·ucntrd Jos d.Jtos <-JUC requiere; d~imismn. und pcr~onJ 
que desea ~ctbcr t.Jué pclícuJJs hdy en cctrtcJcrct. no Vd et remitirse et ~ 

rcvjstct Dicin~: o d N1lralo de P/alu. E~t.u;; diferencia~ pueden cncnntrctr!'>C nn 
sólo dentro de l.ds rcvistds de cinc espccidJi:.'.cH.Jd!'. y no e"ipeddli/.ctdd!'>, .!'o>lnn 
también en los Üidrios. Cddd pubJi'-·ctcibn cucnlct cnn und .. pnlHil.J 
cdilorid:f" que define, hdstd c..·icrto punto, el estilo con el que ~e c~'-'.ribcn 
l.Js columnds de opinión. E~ cstd políticct cdiloridl ld que impide d Jos 
criticas "densos" (por de<.:irlcs de dlguna mJnt..•r.t) publicdlr en los di.trio!'. 
deportivos o d Jos que son un poco m..is frívolos en sus comentdrios. 
escribir para lds seccione.-.. culturales. 

Con el fin de hdcer evidentes estas <lifcrcncids presento 
continudci6n un dnálisis compctralivo de 12 críticdS sobre la pclicu~ CI 
piano. Todas ellas fueron publicadJs en didrins de Lt ciudad de México 
entre el 12 de mctrzo y el 3 de dbril de J 994. 22 

21 Ernilio G.1rd., Riera, f..¡ fvTrw.J4, J4 de mayo de l9'<J5 
22 Pard itg.IÚZdT IJ lcctlJr<t de cs&ct contpnración, cuando no se pone ••I nombre c.::on¡plclo del 

cr(ttco aJ que se ata apan .. -crn 1-.a 1n1c11.it..,. del nu•n'° dt.. .. pu~ de e.ad• enltecorniU..do. 
A continuación un li•tado con I•• referr.ncia" de t.a notas que se coniparan: 
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Por haber ganddD \d Palma de Oro en el íestival de Cannes de 1993, 
haber sido nominada pard ocho Oseares y hd~r ganado tres, la pclkula 
El piano de la directora ncoze\andesd )cdnc Campion tuvo buena 
distribución en la c.:.i.pitdl del p.tís y estuvo por más de cu.ttro semdnas en 
cartelera, lo cu.tl íavorcció que \d criticd le prestara suficiente dtención. 

L.i cintd ndrra el vid.je que realiz..t.n, de 1-:~cocid d Nucvd Zc\dndd, Ada, 
una mujer mudd por volunto1J prnpi.s, y ~u hijd Flnrd de nueve .. ño ..... LJ. 
m..idre, quien ha contrdído matrimonio por correspondencia con el 
terrateniente Stcwart, es .tmante de \d. músicd que .,;ozd intcrprclctir en .... u 
piano, el cual es abdndonctido en Id pldyd pnr decisión de su mdddn 
debido ctil enorme trab..t.jo que si,.;nificarid llcv .. uln d Id J.ldecti. 

A pdrtir de .. qui se establece un conOktn entre \ns recién Cd .... ddos, Y" 
'-luc un vccinn \ldmJ.do Bdine .... se mucs\rd intcrc .... ddn en trJ.nsporl.sr el 
in .... trumcnlo .s c..t.mbio de \d prnpicddd del mbmn y nírccc pdrd ello und .... 
hcctd.rca_... de ticrrd ctil mdridn. Consutn..1dn e"'te drrey,lo, el vc•.:inn hd«.:C otra 
oícrtd d Ad.t., quien priJT'\CrO .. u.:cpt..t ddrlc cw .... c~ de piano y más ldrde 
..t.ccede d s.iti .... í.iccr los deseos scxudlc~ de B.iinc .... c..::nn el íin de rccupcrJr el 
in~trumento. 

Este intcrcdmbin dc~cml:>nCd en un df'.t!'-oion.t.d..t. rcldci6n Jmornsd 4uc 
pone ccln~o~ dl mdridn y d. Lt hij.t., L.t cu.t.1 dc\dtd d su mJdrc írcnlc .sl 
padrastro y provoca di.oí W mutiLu:i6n de unn de ln~ dcdn~ de AdJ. A é .... td, 
luego del violento succ~o. Stcwdrl le permite irse con Bdincs y ~u hija por 
lo '-1,UC, dl final de ld dnta, se ve d los trc .... prot.s¡.;nnistds n..t.vcgdndo al 
\.u.lo del pi..t.no, el cu.t.1, debido "' su pc~o. ~e hundc en el mJr drrdstrando 
consigo d Id intérprete que fin.t.lmcnte logrd. :--.d}Vdr~c y comicnz.d una 
nucv.t. viJd al Ltdo de Baincs con quien inlentd rc~upcr..tr el h.t.bl.d. 

l tc "'qui lo 4uc la critica dijo de cstd pclícuLt: 
Sobre tu IJi:-;toria el que más dbundó íuc Joq;e /\.y.sL.s. B\dnco quien e~cribi6 
c.¡uc ~e trdtd de und "hislnrid de ~co~r.tfíd imd,_;inarid ... de inmigr.t.ción "' 
cicg.t.s.. de c..::ho4uc entre cullurd .... y lcmpcr.t.mcnlos. .. Je rom.t.nccs 
sigiloso~ ... de íucrtc~ pdsinnc~ l.t.n !'-.ilencio~d~ ..:nmn dlnrmentddds... Je 

Cbar Aguilcr.-., Ncn~J..ulr.'i, donungo 1'.\ J1! nvuzo 
An61umo, "'"°'""'surto, jucve~ .31 do.! "'"'r.r.o. 
Rafael Avtí1a, unnrrulsuno, ftábado 12 de 11"\arzo. 
Jor~c Ayala Blanco, Cl F1rulrk.--Wro, luno.-s 14 de nl<t.rzo. 
JorKc Carra~co, Punro, lt1ne10 21 d~ JT\.i\r7.o 
Angélica CoUn, .N!Ltrópvlt, aupkn\enlo de L.:l DW, don1.1rtKn 20 d·~ rnarzn 
Mari• Gu•dalupe G.ard11, El Sol J~ "'1iii!x1co. vu~rn~ 18 de tnar;t.o 
Leonardo Ga.rda Tl!Ulo, 1:1 NactorwJ. donlingo 27 d1~ rnarzn 
)C"\(u1. MendozA, Cl Unn._.,r:tQI, rru~rcol<!"a 16 de 1t)ar7.o. 
R•6l Monte-. de Oc• Het'ed~a. N~~s, alltNtdo 12 d1~ t"4t"7.0. 

Torn.is P&ez TUJ"rcnt, El U"IUl'n.41, .-n.rte. 22 de n.l'Eo. 

Miguel Ángel QuctnAin, El 06a, domingo 3 de abl'il. 



amores ambiguos que ha sido rcsucltct como cpopcyct de la voluntdd 
femcnin•··· de cnl:rgic•s renuncias viriles". 

En contraste, Leonardo Gdrciol Ts .. o se refirió a ella como "una histori .. 
rom.intica a la antigüit..t"',, '"una histori..t de amor dot..tdd de genuino 
aliento roniántico"', Por ~u parte, Rafael Aviña Ls Cdractcrizó como "un .. 
memorable e insólitd histnrid de ..tmor y fetichismo sexual" y Tomás Pércz 
Turrcnt dijo que es "una gran pclícuLt, algo así como 1.u bella y la bestia 
contada por Emily Dronte". 

Miguel Ángel Qucmdin mencionó que :.-~ trata de "un alegato 
cjempl.tr sobre LI vieja hcroiddac...l rebelde que Lis fcministds de este siglo 
se compl.tccn en cncontr•r en el pasado" y Jorge c .. rrasco se refirió ..s cltd 
en estos términos: "The piano es Ls hístorid de un.i pasión, un ..smor Joco 
entre el lodo y la humedad, el despertar erótico de undl viuda mucrld en 
vida, que lrds sus enormes crinolinds y pesddos vestido~ descubre su 
adormecida scnsu.slid.u.l"'. Finalmente. Mdrid c;uadalupc c;dn.:íd .. firma 
que es "'una inmcjordblc pclícul..s sobre el dmor y el fetichismo scxuc1l". 

Sobre los persottaft."S comicn:r..o1n d vcr~e interc~dnles di!"tocrcp.tndas en cuc1nlo 
a la madre, pues hdly quienes dfirman que es "mud.t. por dccbión propi.t .. 
(J.A.B.), "'mudd por voluntc1J" fr.P.T.) como ~e dd d entender pnr L:t. voz 
en off de Add, quien cuent..i que d los ~ci~ diño~ dejó de hdlbldr sin 
cxplk .. ci6n médicd Jil,.;und. Nn obstJ.nlc, hubo dos crítico~ que dSC~uraron 
en sus rcseñds 4.1uc Lt protd,.;onistd "perdió el hdbl..t en un dCcidcntc en el 
que ldmbién murió SU pdrejJ." U.M), y 4uc es "mUdct d CdUSJ de Undl 
cxperiencid lrdumdtkd (su mdridn murió fulmin .. u.Jo por un rdyc_l)" (J.C.). 

Esta vcn.ión, dUnquc de~cabclLt.dct, tc1mbién .tpc1rece en el filme (no se 
vayd d creer que los críticos ld invent ... ron) pero en formc1 Je Cdricctturd 
pard dctrlc el sentido lúdico c..¡uc le corrc~pondc, debic.lo d que e~ UnJ. 
historia inventad .. por lct. hijd mitómJnd p.srd explic .. r d ~u~ nucvd~ líct~ el 
silencio de Id mddre. 

En cuanto ct. l.t pcqueño1 hijct Flord, J. pes4r de ser uno Je lo~ 

personajes principdlcs y de que 1.a dCtriz que )4 cctr.tctcri7..t gdnó un Osear, 
fue poco tomada en cuenta por los rescñistas. En l.ct mayori.t de los casos 
sólo Lt mencionaron como .icompe1ñantc de ~u rTlddrc en el viaje inicic1l o 
como JeLltora e'Florct .t.lcdOZdl un mo1tiz de personaje extraordindrio y vivo 
o1l traicionarla y entrcgdrlc ctl p..sdrdstro el testimonio desobediente de ld. 
espos.t.'" M.A.Q.) y "'mc1lcriadd" (L.G.T.) ·"una pcqucñ.. hijd. que 
representa el primer obstáculo pardl logrdr un buen matrimonio" U.M.), 
pero tioÓlo dlgunos le dedicaron unas líneas más pc1rd mo~tr • .rla complcld.: 
"'ninCula que decora con conchitas la imc1~en del pictno en la plc1ya y 
brincotca ballctísticamcntc en torno et él, juguetona imagindtivc1 que pone 
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briJats ..ti tronco del ri&1chuclo p&1ra Cdbalgarlo, angelito en (atal simuLtcro 
con sombr&1s chincsCJs... chiquilla Jcscchada/chillantc/ovilldida/ 
inlcrpcL..da que debe ser dcfcndidd por una maorí, precoz lavdndera de 
sus JWs Je .in,.;eJ. l"unto cruci&1I en el ima1~indrio de Campion es W 
presencia de Flnrd ... sin pidno bc1L .. dmh:o y mc1rcadd por Lts desdicha!'. que 
Je provo..:dn !'.U invención de í&1bulnscti-. historids de nri,_;cn, su añordnZc1 de 
)d idc&1Ji4".dd&1 fi,.;urct p..itcrnct, ~u i.:ontr&1dic.:toric1 h..•.tllé1d hdcid Lt fTldldre, su 
dbctndnno c..ininn dur,tnlc lct~ lc..::donc~ de pi&1nr>, su impura búsquedd de 
W. purczJ en el tr .. 1 ... tnrno irredimible <le lJ eníermed&1d/g4ngrcnc1 
condcn..itnri.1mcnh: Jldn1Jd,1 inf..in1...·i...1: fcrncninc1" U.l\.B.). 

En In que rc~pe..:tc..1. ..i In~ pcri-.ondjcs tTidsculinos, la mc1yor pdrlc de Jos 
crilkos subrJyó L.t .. u:titud Ji!'.tJntc de Stc·w ... rt rci-.pcctn de ~u espos.d; JsÍ 
se dijo <.¡ue Stewc1rt e~: "un hombre 1..¡uc lrJtJ de a1dueña1rsc de su 
prornctid..tn (C.I\.), "un rTld.Cho frustrddo J ..• J a1I 11..fUe sólo le importd el 
dinero v nunc..i l.t sc1ti~fc1cdí•n de ~u mujer" (R.M .0.11 .), y "un hombre 
prdcticC: qu<.~ ve •• su mujer ~~ <..:omo un objeto necesario que COITllO una 
pJrcjd" U. M.) Fn c.::nn:-..trJ~tc cnn Sh!W'..irt, fni-. c:rílic..·o~ rei-.Jltdron Lt 
cxccntricid.uJ de B.1inc~, del 1...·u~11 'e Jijn 4ue ci-. ''un cxtrJño hombre que 
vive solo" (A.C.) y "es utilizddo como contraste d Lis c:onvcncioncs 
soddle:-.. de 1&1 épncd. No obsldnh: que es un colono bLtnco i,.;udl que 
Stewdrt, Cc1n1pinn i-.ubra1yJ su dlcjdmicntn de lo dvili/Adn" (f .. C. T.). 
ddcmd~ de que #hd J:-.imiL.tdo como prnpid Id cuJturd mdorÍ Jncdl .. U.M.). 
Sólo l{dfdcl Aviñd rcpdrÓ en la scnsibiliddd de BJinci-., J quien dc~cribió 
como •'el hombre CJutiv..ido por Id mú:i-.icd de pidno y croti:t:ddo por Id piel 
y el vestudrin de AdJ". 

Sobre el cttlorno. CJbc seña1Ltr que no siempre se producen corncntdrios 
extenso:-.. en este rubro, dUnquc en este cdso las rcferencid~ menudearon 
dentro de Lts rcscñ.1 ... críth:ds, sobre lodo por verlo como c:a1ldliza1dor de las 
pdsioncs que estdn en juego. A~í, se dijo yuc W película se dcsdrrolla 
"'dentro de un contexto inquietantemente exolista.. fdondcJ se cx.t.ccrban 
los Cdractcrcs, en pdrticular los femeninos" Q.A.B.), en "un clima tc1n 
húmedo y tormentoso como el que dcsatc1 las Jtadurds sexuales que unen 
es personajes" (R.A.) y que existe en lc1 cintct un "ambiente propicio a las 
pasiones salvdjes" (L.G.T.). 

Sobre: la fotosraffa, real.izada por Stuarl Dryburgh, se dijo que es 11lan 
dinámica corno pictórica. (esos ocres intimistas, esas violentas tonalidades 
parduscas en los exteriores arbóreos)" Q.A.8.), .... un• fotogrilfia 
hipccrcalista que integra el pc1isaje y los objetos como elementos 



dramáticos" (R.A.).. ni.a bclLI fotogrdlfía... está muy alejada de Lt.s 
mclcochonas postalcsu (J.C.). 

Sohn: la."i rcferc:nciu~ bibliagrdfica.~. Por lo ,.;cncrc1t éslas se mencionan 
cuando el guión está b.tsc1Jo en una obra lilcrc1ri.a .. pero como ésle es un 
guión originc1I .. Ll!'i rcfercnciJs se debieron m.is bien c1I c1mbicntc de Lt 
cinld que, según 1..t mc1ynr pdrlc Je lo~ críticos, tiene mucho que ver con 
Cumbres burraS4.~o .... us de Emily flrnnte. f le Jquí Lt formc1 en que Jo 
manifestaron: #En,tucU.i en un espíritu hronliuno pero filmc1dd con und 
sensibilidc1J ullrdmoJemc.1" (R.A.), 66Cnn .astudd. Cdmpion recurre J 

inOucncic1s Jitcrc1ric1s - - desde Cumftrc .... horro.""<.V.'WJS hJsl.a 1:.1 umunlc de Lady 
Challerlcy~" (l .. G.T.) '"'por el lipo de mdterial uno podrid suponer que 
hay unc1 bc1se Jilerctrid,. c1lguna novclc1 (uno picnsc1 de inmcdidlo en las 
hermanas Hronle, particularmente ErnHy Bronlc.. la dcnsidc1d de su 
romdnlicismn y LI fucr7--t de sus pc1sioncs)" (T.P.T.). "es un bello y 
poderoso reLtto rnrnánlico donde mcdrc1 toda und tradición nc.1rrc1livd de 
p..tsiones góticc1~, que vc1 Jcsdt.~ Lts Cumbres ftorru!l·casas de EmHy Bronlc, 
con su:-. dcvdstc1cioncs Jmnrn.!'>d!'o Jrrdlslrddds dcsJe LI niñ<:7, hdstd )o!'o 
desquiciantcs dccubrimientos c..trndlcs Je J).l f. Lc1wrence y l.dls JbicrtJs 
soledades ct.rdicnlcs de Jcc1n Rhys' .. Q.A.D.). 

Sobre el mettto·uj1.·. se buscd casi siempre hc1ccr un jujcio ~cncrc1J de lo 4uc 
significc1 Lt obrd en su conjunto y, en el cc1so de L'I piuno ~e dijo '-JUC C!'. 

una uinombrdblc fábuL. sin mnrctlcjc1 que sólo dcscc1 poner en cvidcncid Lt 
sccuLtr condidón de la mujer" U.A.U.). que describe 11 lc1 cm.tndpc1ci6n de 
una mujer dcnlro del restringido cnnlexto del siglo XJX" c1unquc éslc es 
..... un rollo que,. por olrdl pdlrtc, no tiene nc1dd de novedoso" (1 .. G.T.). 

No está por demás decir que es en csld parle donde la ft'\dyoríd de los 
criticas dejan entrever su visión del mundo, la forma en que conciben Lts 
relaciones sociales y de poder,. es decir, es aquí donde se pcrfiLtn mejor 
sus inclinaciones idcológicJs, como en el cc1so de Leonardo Gc1rcíc1 Tsao. 
quien introduce ttl fin.ti de su rc~cña un irónico y extenso comentario que 
parece no venir mucho a colación respecto a Id película, pero sí rcspeclo 
al rescñista: 

Tt>do ea.lo airva para. confirmar que •I clciale c-ao de L.t v1s16n fcrncn1n•, puea la!'l 
e.pcctadoraa parecen •~ las rnA• rc-ceptiva• d Lt!J c11a!Jd .. dea de El prano (uno11 crtt1c.a 1nglesd 
ha cscr1lo. -pOf' un l1ernpo no podía pcnaa.r, ya no d1A1t1JT"IOll ea"-."1'1blr dCerCd de CI plJf'W ain 
letnblar .. ). Enloncr.w t. peUcuZ. queda corno un tjcntplo quinlaew.cna.J de Jo que !le h<t 
denornin•do. •in el rr.enor Anuno deapcctívo# .. ane p41"• mujcrea-. Sí he podido ~ibtr de 
e.U.. -sin lernbl.ar .. , ni mucho rnenOfl, dlribí.lyansclo a nU ini.enaibU.idad inachi•to11. 
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l--lasta aqui, la compar.tci6n de estilos en 1a critica de cinc. Como 
podrá verse, las diferencias de uscnsibitidad" que señala Garci• Tsao, 
pueden obscrvdrsc de un critico a otro; de ahí que Jo que caracterice .t 1a 
critica de cinc sea, prccisdmcnte, J,.. diversidad. Sirva esta conclusión pard 
afinnar con Aumont y M.tric que: "Ld historict del cinc es rica en films que 
han d.tJo lugar d inlcrprcta1cioncs c1mplidmcnte divergentes, cuc1ndo no 
(rancdmente contradictorio1s". i.."' 

Por otro1 po1.rtc, existe un c1specto .ti cual pocdls veces se le d.s L.t 
importdnd.i que merece, o1 pesar de intervenir dircctdmentc en LI 
rcali7..ad6n de Lt crilic.i Je cinc "JUC se pubtic..t en lo!'I> di.srio:<.. Se trdlJ de l.d 
vclocido1d, y cu.sndo h.tblo de ést.t me refiero tanto a Lt. velociJc1d de 
cxposid6n de los fotogr.smJs que fnrmJn uno1 c..:int..t, como c1 ]d velocidad 
de cscriturc1 a Lt que están obligc1dns los criticos que trdbct.jan pc1ro1 los 
di.trio:<.. Me detengo d. rcflcxinn.tr en este dspecto porque ~e h.t dkho que: 

Lo qth• c11 ._.¡ fihn '!'l" ne- .tp<1rt•t·r rorno ""''\8 r'r'SISlt""tr .d ctnáli81"' t- "'"' dtidd •!I htºlllf'º• ••I 
hecho ch• qut• l.t peUcuL.11 dt~íih• por •·I proy••ctnr, ••n el qul"'. a d1f~l"'nci" clf"I lit.oro, clondor. 
t•.td.t uno purd•• hu.,.c.-ir Id r•'\gina 'llH" qu1••t•• " volunt.ul, no 1u• r•u•clj• dorrun .. ,. ••I nujo 1 

OOl'fl\41Jncnle 11nrAJ'ablc, de l,1 rruyt•1n.""1t'ln '"" 

l)cbidn d ..¡ue en el dnc lds imd~encs pc.tsdn frente d nuestro ojos sin 
que pnddrno~ Jeh .. •ncri.d!'s (d mcnn!'s 4uc tengdmos Id pclícul.d en video o 
estcmo~ en und función priv .• H.l.s donde el proyccdoni!".td pucd.i repetir 
und y otrc.t vez Lt dntd o fr.igmcnlos de clld)1 y debido tdmbién .i que Lts 
imdgcncs del dnc contienen "und importctntc Cdntid.id de informdciones 
scnsoridlcs, cognitivas y dÍcctivds", ~"'I es import.tnte cnnsiderdr la Cdntido1d 
de veces t.¡uc lo!'s critico~ pueden ver Id cint.ts pctrd dctmo:<. un.s idc.s de la 
ccrtc;,.a que pueden tener o1l vertir sus juicio~ por escrito. Para algunos 
estudiosos de cinc "no puede imagindr~c un trJbdjo dnalítico que no esté 
bJ.sddn d} menos en tres vision.tdos del film", .;:.o pero ésLt C!'t und exigenci..s 
con W cual difícilmente pueden cumplir los pcriodisl.ss que, ..spenas han 
lcrminJdo de ver Id <.:intd por primerJ. vez, tienen que correr .s redactdr Lt 
nota par.t que s..slgd d tiempo. 

Como dicen los autores del Manual ... en und re0cxi6n heraclitiana: 
.,Nddic ve dos veces Lt mislT\d pelicul.t"; por eso es frecuente que con el 
paso del tiempo muchos l:rHicos cambien sus opiniones sobre una cinld, y 
no menos frecuente es que ciertos lectores se sientan desconcertados por 
ello. 

ZJ Ja11ues Aumont y M. M&l'ic, op. cu., p. 25. 
~ IJ~m. p. 4.S. 
~ ld~m, pp. 52-53. 
» ld~m 
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Finalmente, como parte de la critica de arte, la de cinc se encuentra 
inmersa en l;a problcnlática sobre el lenguaje que he señalado l!n el 
capitulo •nterior. Sufre también los. excesos de quienes consideran como 
bisico el aspecto documentc1l y se dedic..tn "' cnumcr.sr títulos dl! pclícu\ds 
como si lo núis importante fuese cono4.:'cr Ll tr.sycctoria del director y \d~ 
cinlcts que tienen &t.lgún p.srentc~c<> tcm.d.tico •.:"On l.s pclícu\d sobre id cudl 
se c!M:ribc. En este sentido h.sy que .scl.u.sr que el d~pccto Jocumcnt.sl es 
parte Ínlportantc de tod.s critic•, pero h.ty quienes olvid.sn h~u.:er la 
valoracil>n de Lt.s obras por prcscnt.sr un montón Je infortn4ci6n que el 
lector nonn.lmcntc no torn..t mucho en cucnldl. 

La critica de cinc tiene .tdcnWs sus corrct--pondicntc~ rcpre~cnlJ.nlcs 
"cicntificos" tos cuales L:smbién utili7An su jcrigon., . ..i ctcJ.démic..t que Ch 
sinónimo de inacccsibilidctd, comu si el cinc fuer.- analiz...sblc en loh 
tl:rminos en que lo et1. una molécu\d, un átomo. En este sentido, a Li. 
critica de cinc t.smbién se le h.s exigido una prctcndidd objetividad que 
provoca enconados enfrentamientos entre p.-rlidc1rios y dctroactnres de ld 
mistna. 

Pero, .sdcm.ás de convivir .::on lo~ dspcctos 4ue son comunc~ a todo 
ejercicio crilico, la crilica de cinc prcsenl..t en su rcdli7.dci6n una dificultad 
particuLlr, es decir, Ll trdnscodificación. l)ke Rom.sn Gubcm: 

Toda tr•nK<::Khfu .. -dn6n no , .... """'"" qur un" lt•OtdhV• do• ~ele<-·0611 dt• cq\UVdlenn.1 .. 
&en\AntlCd• 6pl1TI'""!!i CI\ Ufl rcr1•rto1'10 fl>fgnll"O t•d.r<'I< h"'l'l;r.Adn poc "'U thfcro:-nte '!otl~t .. nn.t 
(S..ua,.ure) o 1nateria (1 t1cln'8lev) de i.. t.•lCJ"f'l•!ulm. t:Jc .-.J1( que ""e"' leglt11no d.Ílfll'-U qur d 
paso de lo 1c6n1co a lo Vet'i:-l ---<> vu . .:1~vcr ... 1. '""" un.1 1nut.•n6n d·· ... u""tanci.t o de nwt..._T,,. et._• 
la cxpr~i6n, t~ de._,,. una verd.ui1•rd. tr&Jmusr..i,,._ . ...,,.,ón o trwnsm"'tit"rr..1l1~.-1ün ~ 

El trabdjo de tr.snscodific.sci6n no es f.tcil, requiere cierta práctica, 
cierto entrenamiento. El Manual... describe cstct Llbor de lcl siguiente 
manera: 

El reft.ado y pcn~o trabajo de ad<--..-uar lo fijo do• 'ª"" f'-'l.thra ... C"-ld.~ pdlaN'a.~. C!!Ola ~critura. 
e.ta• 1nonedaa &1n troquel, •de"(..-uarlo todo al canlhio pcrn\anentc de 109 pldn~. 
fot<>gr•lllB•. marca .. elcctr6nicaa .... ª 

Existen .además otros aspectos que determinan c6mo e~ la critica de 
cine, pero l:stos tienen que ver con factores como Lt. actitud que adopt.d. el 
critico frente al objeto que estudia y tos conocimientos con los que cuenta, 
es decir, tienen que ver dircclarncntc con el critko. 

~ Ronwn Gubern, op. ctf, p. 52. 
» Marf• Adela Hernánde:i: Rey~. y S..tvadOI' Mendiola, op. ctt., p. tro. 
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¿Quit!rres hacen critica de cine? 

lodo rl mundo ~ consiJ,,.4 ólfUZ di! st!r crllico J, 
cinr. y ~rrnds cual¿JUJf"t'f.J lo pwrdr llt!K4r a Sf"t' 

Fr .. ncoh• Truífaut. p&rafrasc•dn pot' Michacl 
Ctuon en l.os ofictOS iUI º"" 

Asi como la critko.1 cincmctlográfic.i se c..srdclcrizct por su divcrsid.sd, los 
que la hacen se cctr .• u::tcri7..an por no tener un ori~cn común; pueden 
provenir du W ct...:ddcmict o hJbcrsc iniciado en el trabctjo pcriodístko, 
pueden h.tbcr !-.ido c~critnrcs, ,.;.uionistds o cincctsl.ds n pueden pretender 
serlo. Oc hecho ·J. riesgo de cmul..t.r d Pcro¡.;rullo ---. lo úni..:o que los 
críticos de cinc tienen en común es que todos se dcdic.t:n .a escribir sobre 
cinc. Pclrd los fine~ de c~t.i tesis, de Id~ múltiples diferencias que existen 
entre los cr-ith.:o~ qui:l'Á L.s md.s impnrlctnlc ~cd 4uc .ilguno!'. trabctjdn pard 
publicdcinncs cspcd..ilizctdds en cinc y otro~ no. 

Jaque~ /\umonl y M. M..sric dcsL.:.-ibcn d~Í dll criti~o de cinc Je rcvi"-td~ 
especia li7Adds: 

l~ ou.:hvut.ul <--rHu·.• •111•· -.o• ·~J•"r<-·r en t., .. putih...:.tc,n1H'!'O t"'l'op.-n.1hrad.t~ .. in r.-U.ción d1rect.s con 
1.t .. <:tu.thd.td r.t.r.1-. Vt·•·•~ l.t pr.t• h<·d un pt·tuxh .. t.t proío-.1011,11. l"I pt~rfil dt•I •'TltJCn •- 1n,."\"" 
t>1t.•n ••Ido• un tt\.lhl<'llllr rultur.tl, W '"""'~'"~f p.t.rh• dt• l.t-. v+•t.t"'!'o prnh0 '!'<o1on.d dr J.;. ••n•u•ru1n.l'd o 
ilupht."d.Jo o•n .. l,.:_unn t).- J..,... !'>t..._ toro· ... do• J,\ d1 .. tr1~un/11t y <"!.Jll¡..,,CIÓO de Í1ln\. .... [j CTltJCO de 
f<"!Vl .. ld n-..·11 .. u.d de!'Ot"JT'f'•"f\.. 1.-. 1ngr.tt .. y 'll'Jllf'f•• rrnnv<tcld tarrft dr m11lt1pl1cnr I•~ 

111íorni..no1u- !'Oohro• l.rl-. q1u•tnnto,.:.ra(f,1't d•-conoo.·1d.t!" v at>ord.tr IOA fihn:. """.., nunor1t,u1CO!lo 
y d1((qlo-... Je l0t0 t.""UAI ... ,. filr.1111••ntc 11.t.bl.1 l.t CTlt1ca d1 .. r1a 1..s part1• r~t.·rvada al anAIJ!'I!'> n""'" 
proíundo d1• un.1 ohr,1, qu..- l.tnlh1~n ~ 1t11.t do• -.u" vocanon-..... rt.•du .. -~ la rnayocfA de la~ 
VCCC"!lo a !'O.U núr11111a c)l(prt..'"!01611 ::--

A difcrcncic1. de los critkos de rcvist..is cspt.!dalizddas, los croni"-lds de 
espectáculo~ muchd~ vci.:cs no tienen ningund prepdr-c1.ci6n (ni dcc1.démicc1. 
ni dutodid.ti.:tc.s) sobre cinc; sin cmbdrgo, dsistcn d los estrenos y public..tin 
su~ rcscñd~. L..is cu.tics difícilrru~ntc están cxcntd~ de juicios de valor. Por 
dcsgrc1.cia, 1.a incultura de estos pcriodistdS otorgd ciertas CdrdCtcristicas a 
la critic.i de cinc. Son frecuentes las llamddas de c1.tcnci6n sobre cslc 
aspecto que marca la calidad del trdbd¡o critico. 

Álvaro del Amo enumera un conjunto de defectos del critico de cinc, 
todos los cuales son producto de la falta de conocimientos de los 
periodistas, por ejemplo: "mdncjo de l.ltiguillos ('el fil.Jn divierte y 

211 J-.uem. Aurnonl y M. Muie, ap. cit., p. 20. 
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entretiene'); miopíca .tnlc obrJ!'t. de vcrdcadcrd importand..a; <;ompl.:accnd..a, 
cuo1ndo no manifiesto elogio de los films más ofiddlleff".:v> 

Asi como se distingue entre Jos críticos de publicdciones 
espccio11i:.r.&1dds y lo!'to Je didrios, hdy quien hd encontrado r•rticul.trid..adc~ 
que distinguen J los criticos norteiamcrico1nos de Jos franceses. Pdlro1 
Michael Chion. el critico nortec1mericc1no: 

suele ~et' un rrr1od1~1 .. pror.-1on•I. htt•n fnrrr,,.ulo y t>i1~n pagado -s.~ "-tt~nte h("n con !llU 
h'•h.tjo y no o."'!'lol.1 nwrgui.ufn de 111 indu..,lrin <iru~nwh>foV,1if1n11-

Mientras que el critico francés no es más que: 

un aficionado, n\o\' n 1no.•111- btt_•n rctnun...-.tdo. que !t.tlc de i.:.,.., fil.u• de J6Vetu""" an~f1lot. 
apo1s1on.-.d01t, J1o¡.ru1•sle>!t n M,•lldf "'unl.-1,. U"t1 .. nr1as por ("I pJ .. co.-r J._. v._.,. l.d!t peU.-ul.t"' d'1le!> 

que I°"" clo~nt..1i!t, de a!H'"Aln•rldA o do• nldb.trlaA t•11 un pcri6d1co. dr 1•ntrrv1!!>l4T <1 
rcr,..,ona1Jddadr!6 prt..,..,l1g.in.o-ct,. y do• ··..-xh_·.t.r&•~ o.·nn el nw·dio an1•1n .. 1ogrAfico 1•11 Cannf"'!lli , 
pero tdrnh14'n con 1,-. 1-.po.•r•trlz_.a d.- pa!<>.u ... • lard1• o t•ºl1lf1t<1nn itl olro lado de l.• lr1111:h._,. .. ( .. J 
el cr(hco fr ... ru.-~ Vt• 1 .. r1•1fc-ul-t una "º'" VC7., en rroycc:nón P"'"' ... prt•n,..1, y dt•N• ....,.,CT1htr 
rApid .. rncnlc, rn •·ir .. ·un!Olarn-i-t .. 11\otlt•ri"J.._--... qui• nn lo• 1u11nw11 d•~ll\d'i>l<ldo " pulu .. u .. lt.••lr>"ó " 
!!iU!ii- op1111ont.""" 11 

Según Mich.ae1 Chion, es difíci] dcdicJrse d Id. crílkca de ónc por 
mucho tiempo, sobre todo si se hd tcniJn ld nportunido1d de ~cr director, 
ya que: ucuJndo se hJ vi~to en co1rne propid el trdb..ajo 4uc cuestd s.o1co1r 
ddel.d.nte uno1 pclículo1, es mucho mds difídl critico1r el trcabo1jo de Jo~ 

demás". 
1\ c~td o1firmo1ción pueden prescntdrscle múltiple~ objeciones duny:ue 

no por ello dejd de !'ocr cierto que ~on pocd~ ld~ pcr~ono1!'> y:uc reali.r.o1n und 
larga trayectoria como críticos de cinc, así como no dcjdl de ser cierto que 
existen muchos críticos a los 4uc les hubiera >;ustJdo (o les gusldrid caún) 
hacer cinc, sco1 escribiendo ~uioncs o dirigiendo. Por múltiple!'. rJzoncs, 
estos críticos ho1n tenido que renuncio1r o1 formcar pdrtc de tod..s L..a 
parafemo1li.s que orgo1nizd o1lrcdedor de las produ..:cioncs 
cinematográficas, pero no han podido o1lejo1rsc dcmo1siado de Jo que pard 
ellos representa unc1 pasión, uno1 formo1 de dCercamiento d la realidc1d, por 
lo que han cobrddo concicncio1 Je 'JUC ucl dnc tiene mil mancrc1s de vivir 
fyl Una de ellas es la cscritura". 32 

30 Alvaro del Amo, Ciru: "I( crll101 dr rr~. 
31 Michael Chion, op . .:11:, p. 489. 
32 Guatavo Garda, -El oh.ceno p4jaco de la noche-, lnLol~rancw. Reudta di cif!W, UAM, M~co. 

n6rn. 5, aepUe-n.bre. 1987, p. 30. 
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¿Para q111! sirve? 

Lct pregunta está pLtntcada en tl:rminos utilitarios; puede ser respondida 
en este sentido y, afortunadc1mcntc, t.:1mbién en otros. Al h.tbl.tr de cinc, 
y en especial de Lt. utitidc1d que puede tener la critica de cinc. lo primero 
que se nos viene o1 1.t mente es ~ necesidad de promoción que tiene todo 
nuevo producto que sale al mcrcc1do. 
· Cabe rccordc1r que la criticc1 tiene ldlmbién la función de promouer, 
término pcligros.tmcntc ccrcc1no .sl de pl'hlicilur. f)i~o pcligros.:1mcntc 
porque, como es s..t.bido, much.ts vece,.. la criticct cxagcrc1 su funci6n 
promotorc1 h.ssldl convertirse casi en .sgcnci.:1 de publicidcld de los filmes 
que reseña. Tctn es asi que en c1lgunos momentos se vuelve difícil 
distinguir el lenguaje pubticit.srio del 1cngu.tjc de la criticd que, se 
supone, dcbicrd. ser más mesurado en lo que a elogios se refiere. Por 
ejemplo~ González Dueñas dice de Lt publicidad dncmatogrdfic.t algo que 
es perfectamente aplicable .t. esta cla~e de criticc1: 

La pubUad.ul de le'>§ fihnr!I ~e con!ltruy•• rn l("l "upt•rl.1tivo r .. currentc gr.it#"Sf, n..,,,.r S#"rn, 
net.irr Peforr, of .. di tlmit's. •~~ <"dt11,paíuH pubbnl.tFld!ll ~e d1"puto1n lo.o o1d1cUV<,... •"nl<K,onante. 
rnh-rn<..--cedor, ""orprrndentr, •º'llCllanlll'". e!llrrrno--crdot. 1 .. ) C.u:lo1 pt•Ucula deber.\ !'>Cr .. la .. 
peU ... "Ul.t, un .u·onte ... ,nuenh' qu•· Nrrcr.\ l.·on !olll'o rr1•ct1t!'Ooro1 .. , o no ,.,.ri\ Ol.-dr lucl\º• 1.t 
indu,,.lrld dt~l !Ouprrl.tllVo .... bo.• qt1l.' "°()In Ull rui\ado dt• ,.Uprrproc:IUl."Cloru·!'lo podr."\ t·nn'f't•ltr 
en ~le úlhn\O y fr·ro,_ nivel de- l.d!t í1n•nL.t .. ~ 

O como señala Álvaro del Amo: 

el comentarista enarbola una ._..,pcoc de cartel pu~UCllM•o que !IC al\actc a la publi<-idad del 
-cine pubhat.ario .. ( ... ) ll~lu: .... a MI n\Odo y <-"U.ando la oca~uon ~ prop1C1a, und !IU<--rtc de 
CUl\Uralisrno ciOCTI"\dtow.\fi..::-o, l."Of\ !OU!I ÍCCha:ot, !'IU.. ''fihnogt.1ffa!I ~C'flClaJt_-,¡'º, ~U• 

inforrnaoont"'"!l .. t"l'lo\e o aquel h.dl;u:go tk·n1co, y a p.trhr dr '-'"'"l'~ ~uditt ... n10 d(! rndnUi\l (dt'" 
Sadoul podr(a tlanw.r!'>e) abocon " Uftd dcfen!l>a de 14 rnagad del CllH!. H 

Hoy en día prácticamente todo mundo tiene conciencia de que esta 
clase de semejanzas no es gratuitc1; se crean suspicacic1s1 se sospechan 
nexos oscuros y no se deja de lado Lt. posibilidad de ciertos alicientes 
económicos (por parte de Lt. cc1sas productoras) pc1rc1 los periodistas que 
hablan bien de una cinta. Actualmente todo mundo puede entender que: 

a menudo rs m'15 urgnu,. muv1l1%Jlr vartas rJaJgr~ l"n favor d#" un film q~ 'f"'Ldt' drsa"fUracrr 
rdprdarnit'ntit' de Ll carklf'ra, qur df'~rrollJr un rstuJro d,.tallado J,. uno de uos gr¡.¡ndes films dit' 

» Daniel Gondlez Ducnas, lA fi~sta tú la:s nomrrwcioru-s .. p. 14. 
» Álv•ro del Amo., Cine y Critica de C1"1!'. 

52 



4lMIO,.. d~I ,;¡llo qaw todo mundo ha r"t'1.."0110C1do romo 141 y q""'• 1'"" lo 14nlo, ys.¡ Jwb,.a ,.nconlr""1o :'l'U 
poJbll<D"' 

AdcnWis de promover t..s cintas del momento, t.. crítica tiene como 
función informar •I público sobre los estrenos más recientes. Lc1 
public•ci6n de criticas sobre Lis últimas novedades de la cartclerJ cumple 
con cst• función. No importa en qué sentido se nwnifcslc el crítico con 
respecto de l. pclicula, el solo hecho de escribir sobre ella informa al 
lector de la eJCistcncia de ésta en c .. rtelcra. 

En el co1pilulo •nterior se describieron Lis distin1c1s Jctitudes del 
público frente .. t. criticc1, tod.ais Lts cuo1Jcs se prcscntctn también en Lt 
critica de cinc; por esto, no ha fo1ltado quien diga que "unc1 de Lts 
(unciones del critico consiste en decirle c1l público si unc1 pcliculd Je vc1 d 
gustar o no",.:v. lo cuc1I equivc1Jc o1 exigir que el critico se conviertJ en un 
ucatador privilcgiddo, portavoz cuyc1 únicc1 Ltbor consiste en opinar sobre 
el grc1do de disfrute que el producto en«:icrrc1". 31 

Otr• Je Lts func.:ioncs que le hc1n sitJo c1tribuido1s d Id crit.icc1 de arte en 
gcnerdll es lc1 de servir como inlcrrTiedidrio entre el crec1dnr y el público. 
Algo así como interpretar Jo que el c1rtisl• quiso expresar en ~u nbrd y 
explicarlo en términos que sedn comprensibles para el rc~tn de lo~ 

mortdllcs. Pc1rd la criticct fílmicc1 cslc1 función dd4uicrc particular 
importancid debido a que c.•) drle ~iempn .. • hJ nccc~itddo un intcrmedidrio 
que explique di público cosc1s '-=omo el lcngudjc, el orden Je Lts sc..:ucncids 
o Lis referencias a lds que dludc. 

En el principio del cinc, este intcrnicdiJrio estuvo con"'-liluido pnr lns 
lclrcro!'i que dcscribidn Lt .u:ción o dc1bdn J ..:nno..:cr di públko dlfdbcld lct"'
expresiones de Jos proldgnnislds, En Méxh.:o. por ejemplo. se hizo 
necesarid Id prcscnci• de Jns 1Ltmc1dos ugritnncs''. quicne~ Jeídn a )o~ 

analfdlbctds los letreros que se inkrcc1ldbctn en l.Js cintds mudds ... lff ()trd 
forma de medic1ci6n entre Lt obrd y el público estuvo represcntddd por Jo~ 
progrdmds de mano que enumerdbdn lds secuenddls y las dCciones que 
c1conlecídn en Cdda undl de cJlc1s. Cucnldl Aurelio de los Reyes que: 

l.t c01oturnhre de dar d c-onocrr 1,. .. parh'"!'i dr un" r~·Ho.:ul" tcnf.1 .. u ungen rn lnl'> prnhJ..:nld .. 
deJ C'!'opcclador P"'"" rontprrnd._..,. rl nuevo lcngu"r~· na.rr,.hvo: conforn1c L. lranld de 1 .. ~ 
peUculaa se hizo nld~ conlf'JCJa, hubo ucc'--""""•<l.t<l <le c•pllcar 511 .1rgun~nto, ,.J 1guo1J que hoy 

35 ld~m . 
.- CaJ"f<>!i Fern.611dc:z Cuenca,. ol11do r<>I'" Á.Jvaro dd Arno,. op . 
.:J? Álvaro dcJ A.no. Ct~ y C1'll1LI.l d~ ,·,ru-. 
.- Olee Aurclio de IOM f<ey~ c111c. ..El ro¡,111-0 d.· .1qucllo.. •tñf..>!'I .tpt~n.u. cr>r1u:nr.ab.1 ,, 

farnilíarizarec con un1t narrna6n ba~dd.t •·•• 1rn.'i8cfl('H, y por en LI"' íunoonc~ 

dnen1.Alogr.t.ficaa habla loa 'gr1tont..-.' encargados de e~lícar de Viva Vcxt; la& pd.fculn:io 
exhibida•-. ~dio sis/o di crrtL rn~XiC4no, p. 45. 
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h~ c:onl1nú• ~..:pliotndu en lo. prowarnait. rl argunwnco de ln• Óf'J~••; de otra nwn~" ~e 
nc...-c~ila "c...-r un enle11d1do pnr• d~ofrnr L-. hi"lon• contad• y acluada por le- cantanlr<'l--""' 

En Lt actualiJ..1J, no existe mds la ncccsiddd de letreros o progrdmas 
de mano, puc!'o niños y ctdullos !'oon capdccs de Je~codificar sin problema 
los mensajes t..fUC provienen Jcl cinc; no obstante, Lts critiCdS pcriodístÍC'ds 
f.tcilitdn W intcrprcl..tdón de l....!-oo cint..is en otros término~; C!'o decir, muchos 
critico!'9 se cnc..tr,._;dn de hJccr un.1 lccturd de ld!'9 pclícuLt!'o enmdrcdndolds 
en el contexto MH.:i..tl. económico y político en el que surKcn y se 
proycctdn. 

Por otrd pdrtc, l..i críticd Je c.:ine hd ~crvido tdmbién pdr.t nombrc1r las 
cosJs propi.ts del .... ·inc. [)ice Michdc) Chion '-luc: 

J\l."l11o1lrnc•n1 ... ffl,.i;un.tN ruxioru~ --<t!I .. ,.fyhnt<> olrh···. 1 .. 1JT'ldgt•11 del dirc-clor corno un aulor 
.ti <JUr corn~po1utc• t.•I nWr1to dr 14' peUn1Lt, c•I h•-<"ho de to·ru·r .. n cuenta la folowafra. el 
sonado, ch~.-- •-t•\n 1.u1 .trraigad"~ rn rHH"!'lltr.u. c.-...1t1n"lhrr.-!<t cultur.defo, ."lunque nu !'Oiernpre 
St."' .tplupu•n dt• fnrn\.1 oportun.t, que nlv1tl•1rnn-. qut."' "'loe~ J,, .. dehcn~ b.a~icarn .. ~1th• 4 1~ 
crftu:n ... .., 

En C!'9tc sentido, podcmo~ Jfirm.tr que una de Lts utilidctdcs de 1.J. 
critica Je cinc h ... sidn nornhrar y dar un ~cnlidv d muchos de los c1speclos 
del fenómeno cincm.ttogrd.fico, el cu.ti ncccsitdbd términos específicos 
pdra hc1bldr de él, pdrd ser dicho, p..srd ser comunic.HJn. /\ Jo l.dr,.;o de los 
c1ño~, los críticos de dnc h.tn dcj..tdo su hucll.d en el lcngu.:1jc .:11 credr 
(junto con )ns rcdli7.ct:dorc~ de cinc) un conjunto de pct.Llbras pdra nombrdr 
lo propio del cinc. 

Esta m~uc..i en el h.:n~u.tjc puede verse clardmentc en Lt critkd de cinc 
que se escribe en cspdñol, pues se encucnlrct Sdlpicadd de ctn~licismos y 
galicismos. l)e hecho, entre Jos VC>Cdbul.ct.rios cspeci•li~dos "seguramente 
es e) del arte cincm..ttogrdfico y ~u~ técnicds uno de los que más 11.am.tn la 
atención por su dependencia de unc1 lengua cxlranjcrct y por su dpctrcntc 
fc1ltc1 de Jprecio por lo que los dCddémicos llaman 'el genio de nuestra 
Jengud'", 41 de ahí los intentos pard hct.cer .tcccsibJcs los términos 
extranjeros c1 t.. pobldción de hablc1 hispana. 

Finalmente -de c1cucrdo con Jo establecido en el primer capítulo--·, Ll 
critica de cinc está en posibilidad de cumplir con t.... función de hacemos 
lomar conciencia de nosotros mismos y de Jos otros al favorecer la 
comunicación. 

"" lihm, p. 44. 
ce Michael Chion. op. crt. pp. 475-489. 
•

1 L.ui• Fernando LAl"a ... Pr6'ogo- en Drcc:iorwrio de ILrPnirtt:n crrvrnatogn:lficrn tn4/Jos en Mt!zicu de 
An• Marf• Cardero. 
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El Ma11ual de apreciució11 c,-,rcrnatoxrúfic.u cxplicd que la importancid de 
estudiar cinc radica en que a trc1vés de esta dctividad se h.acc posible "'ver 
y nombrar el acontecimiento que le da precio JI cinc, el acontecimiento 
que nos hace dprccic1r el discurso cincmdtico .. el mensdjc espiriludl de la~ 
películas. La comunid•d que su interpretación provoca". 42 Adcn-Ws que 
"pcn!iélr el cinc significc1 est.tr situ.ados en el futuro con el conocimiento 
del pdsado, con Lts U.ave~ de un.a Ir.adición. J l.abilar la críticd. ro1.dicJl del 
presente, goz.&1.r el f.:dmbio pcrrn.tnente''. 43 

Pero no sólo eso. Quienes escribieron el Manual ... o11puesto1.n d rc!.olvcr 
la antigua anlinomi.t entre pasibn y rc1z.ón d lrdlVés de la .actividad críticc1, 
y para logr.arlo, existe: 

1.a n(!C'e.id11d de reah7.ar un sacTrficro,, ("I ga~to de una e"'ce..o, un ~fuer7o intelcctudJ 
c.alificado,, C!9 decir un tNhljo, f .. J la 11rt1v ... ci6n de la rn11quin11ri" Ct:"'luAI concrel•," cambio 
de akanT.ar voluntar1•n~nl1.• el """Ynr riw,-,,.,.. J"f.181hlc ~n 1.-, 1.·onh~n'Plaaón de pcUn11a.11o y, 1.•n 
general, del d1sc:-tJrf•O nnen'4C1c-n l'u- l.-nrnn .-..h¡rhvo 1rnph1.·a, d1~pul.~ de rc4h.1'...Jdo el 
aacrificio, un• donanón voluntaria. converttr d trabdJO en placr.r ( ... ) Go-r-4r n\A~ 

inteliRenternenle (con) el nne ... 

Esta propuesta es interesante debido a que significa una toma de 
dislando1. con respecto .ti 11.tmddo cinc comercial al proponerse usupcrar el 
estado de ilusión que rodcc1 .al cinc-e!-9pectá'-.7ulo y obtener CddJ vez m..iyor 
placer concicnte, o sea, mc1yor comprcn~i6n inteligente de La cxistcnc.:ic1 
justa, sabi.s y feliz por medio de Lt reccp'-=i6n crític.s radic.d de l.ds 
películas u. 

45 

Cine sin critica 

A estas ithuras de Id hislorid, el trabajo crítico puede ser visto como el 
compañero ncccsdrio de toda credción cultur.al. como el espdcio donde se 
enlabWn diálogos (.s veces intennindblcs) sobre Jos valores, Lis nocione~ y 
las ideas que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 
En este sentido, la critica de arle actúa .además sobre quienes no la 
producen o la leen, es decir, se extiende rn.is allá de los lugares donde 
nonnalnlentc circula y pcrrned al conjunto de la población, .aunque un 
porcent.jc núnUno de ést. sea quien la jllicnde. 

u MarC• Adela HernAindez Reyes, y Salvador Mendiola, op. crt., p. 3. 
~ ldt!m, p. 12 . 
.. ltkm, P- 4 . 
• ltktn, p. 11. 
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!Jada la divcrsiddd ideológica que reina en las sociedades de fin de 
siglo, la actividad criticd se vuelve cada vez m.ás necesaria para evitar 
desplantes autoritarios, es decir, para no correr el riesgo de enarbolar el 
punto de visld prcdomindntc como el único válido, como el correcto. En 
el ca!lo de1 cinc, el prOCCf¡O de asimil.dción de las cinematografías 
naciondlcs o1 las producciones nortc.smcricanas y Lt fucr1..a que tienen en 
el mercado éstas últimas, requieren ncccs.triamentc un contrapeso que 
puede do1rsc et tro1vés de LI críticd de cinc. 

Como ya se hd dicho, existen muchds formds de aproximación 
cinefllica. Aumont y Marie scñdlan dos que formdn los cabos de un 
mismo hilo: 

I•• arro.,nwC16n anefflh:a pr1or11ariarnc-ntr fct1d11~ld., l.t de 1.1 .. rt..-v1~taR "'pard. rl gran 
púbbco-, del ~~'"' de •yer • Ja" aclualt .... J'rrm1j!rr o Stw.Jw. ba~d.das rn el cullo •I achx 
y .t l.tR ._-,.1rellaa; y en el otro c1drc1nn, l.t nncfiba .tn.tUtu·d. que ~l.1 .-n W bd,.c de Id crH1ca d.
ftlnlfO concebt.da (·01no t_T(hcol de 41'h!. 

La prinlC't'a ._-.tAi caractCT1z.ad.a por un .. cvaJu.u:16n h•n.zrncnte !t.r.lt..~tlv•, rnuy il rncn11dn 
1nlol.•rd11lr, •·l pl.u·er ti•• t.. al"'tlmul.tqf>n rt•p•~ltltV• v nt-•-1va, y la pr.ichco11 dr. la 1tlU!1>16n .. 
ICM lwT-'PY ff'U•. Woody Allcn, en Annu• 11..ifl y l~ ro~..i pur11ur..a Je 1:1 l.~..i1ro, ne- hdn ofrendo 
~abor~<>5 retral0$ de cin,.filo,. nt•uri'>ht·U!t. La "'•"KUlld.ti apro.,rn.adón tu• rrfiere a l•!t. cr(llca ... 
de las revi~t .... nien!tu•I~ ~reoabLada11, conln C"'hrrrs ..tu Crnt'm..i y Posllrf.• 

Con actitudes tan distintds frente a un mismo fenómeno, no es 
posible establecer un.t normct, y en terrenos como éste es donde Lti criticJ 
puede ser especialmente fértil. 

Por otrct p.trtc, no h.ty que olviddr que, como tnd.t induslri.t, Lt del 
cinc tiene una función clar.t: ascgurctr Lt crectción de plusvalía y Lt 
reproducción del capital. Estd última función ddquicre singul..t.r 
importctncíd p.trct los efectos de este dp.trt.ido, pues, si no ~e le considerd, 
es difícil entender lo que aqui se planted, 

El c..-1ne c11dJen.1. ~a e,. !loU h11u."'\611 1ndu~tr1.tl, §Ct el OlL'd1o/1ncns.t1t• de la ena)cnanón de lot 
fut~za de trdh.tjo al ord~n cconónúco del contr•lo .,.alarrado; por cao L.a intcrprct.ación 
comunitaria del Mnc (en ~ti"' ca§o 5e puede in~rribir 1 .. rrfl1ca p.-riodf,.th:a) ttiRnific.a !tupe-rar 
.__e Unutr. ht"'lórico, ro.e golpe del rr~cnte, y ª"' la ··rlt1ca del cinc. ftU nprt..~dción !'O.tt.ta, 
1ntcltgcnlc. que dcv1c11c convcnoaC16n, <iUbl.11n.1 c•I JT\(.)(Jo de rrodu.:af>n que Jcn\and.a 
t .. unh1l!n al onc corno arh~ y comun1caC16n colec11v.t.•"" 

No es desconocido el hecho de que el capitd1 o1cude con frecuencia a 
métodos autoritarios p.trd poder imponer sus lcye~ por encima de 
cualquier cosa. En este sentido, t. industria cinematográfica es pr6digo1 en 

• Jaquea Aurnont y M. Marte., op. cit., pp. 20-22 •. 
47 M•rl• Adela l-fern.6ndez Reyett, y s.lvadm- Mendioi., op. c:TL, p. 15. 
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ejemplos que ilustran cómo la íucrht del capital gana adepto"- con la 
promesa del bienestar perpetuo. Desde el establecimiento de los primero~ 
estudios en 1-lollywood hcrnofi presenciado la migración de actores, 
directores, guionistas, técnicos y demás gente involucrada en el fenómeno 
fílmico, lodos ln~ cuales han ido a rc(ugidlrsc al lugar donde ~ concentra 
el capital que se invierte en cinc. 

Como e~pcclJdorcs, hemos sido lc!->liKos de toda cl.s~c de excesos: 
actores que hd4.'.'cn pender su vidd dc1 dclgddo hilo del cstrcll.l.lo, gastos 
estruendosos que JcompañJn a '-·ada superproducción, atronadords 
campañas publicil.iri.t.s y demás artilugios organiz.1.dos para hacer del 
ícn6mcno fílmico unJ de las industrias más imporldntcs d lo largo del 
presente siglo. 

Frente a este panor•ma, quienes disfrutan del cinc y observctn todos 
estos elementos no con el rcgocigo de quien usufructúa LI industria. sino 
con el disgusto de quien p.sdcce la faltd de varicd.sd de los tópicos que 
aborda el cinc comercial y la auscncidl de crec1tividad en ciertas 
producciones, ven como indispensable W cxistcncicti de Lt. criticct. Porque 
s61o a lrJ.vés de clLt es posible cstablc~cr un diálogo rcc1l entre lo que es 
cstrict•mentc cincnta.lográfico y Lt vida cotidiana, porque sólo con la 
critica es posible estar en el mundo y di.-.frutar del c1tic~ sin neccsid•d de 
recurrir a los procesos de cnc1ijenaci6n que caracctcri7 ... n al espectador 
idcntificativo o proycxtivo, 46 los cuales recurren escasamente a su cc1pc1cidad 
critica y sólo a través del cinc "se atreven a desear libremente" . 4 

... 

Para un espectador concicnte de sí mismo, de su enlomo y de los 
procesos que hacen posible al cinc, la •usencia de la critica podrid 
significar la pérdida de toda capacidad de disidencia frente al capital, el 
est.blecimicnto de una sola. foi'n\A de hacer y ver el cinc, la unificación en 
detrimento de la diversidad. 

• ldrrn, PP· 59-72 .• 
- ldnft.. 
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111. La critica de cinc en México 

E s sabido que el cincrnat6gr.tfo llegó d México en julio de 1896, 
apenas ocho meses después de su primcr.s exhibición en Pc1ris y. 
como era de esperarse, dio mucho qué decir a Jos periodistas de la 

época. Cuent. Aurclio de los Reyes que: 

(..a- agentes Lunlihc d<'dlcaron t1n• función • IOfl p'f"'Tiodh•t•~ la noche del V1'f"'Tn""' 14 de 
ago.lo, para que cornrnt&r . .r1 en los dl•ri°" el nurvo e-!1.pr-<:lAculo y la ~enll"' iu• ~n1t,-11r11 de 
Lae -,.....•villa• de lA dend• .. y acudiera • adnv.r.vlart. l..sa cr6n1t·as no~ h1at."'t"Ofl ~~prrar 

Toda• coinadicron en d~UICAI' que aquello M'a vn-d.sdcrarnenlc prod1gioa.o. 1 

Las primeras crónicas sobre cinc reflejaban, por un lado, el gr.t.n 
asombro que les produjo un objeto tan novedoso, al tiempo que dcjab.tn 
entrever W tradición de critica de ctrlc que les sirvió como punto de 
partida parél poder ho1blar de un invento capd.7. de desbordar Lt 
imaginación de cu•lquiera. Angel Míqucl señaLt que "la crónicc1 de 
cspcctdculos tenía en México un..i historic1 import.:tntc. que Sc1ilv.u.Jor l)íc1z 
Mirón, Luis G. Urbin.s, José Juan To1bladc1, Amc1do Ncrvo y otros habían 
llevado en los periódicos porfirio1.nos a Lt c1lturtl del o1.rtc". 2 Según Aurclio 
de los Reyes: "Los pcrio<..list.:ts que c1sisticron d. Lts primcr•s proycccionc~ 
tuvieron problcrT\ds pard conceptu.ilizdrlo, lo que erc11 nc1tural, Y"' que crc1 
una novedad, esto es, no hc1bí.o1 tradición y, por lo mismo, se care:cla de "" 
vocabulario especifico paru enfrentarlo, incluso el término de "pdfcula .. ks t.•ra 
desconocido."~ 

1-léctor Perc.s comcnt.s por su p.srtc que ''De Lt intuición de alguno1~ 
reglas de esta nucvo1 diversión se h.ibía pasc1do de inmcdic1to c1 la prdctic.t 
de una supuesta crítica. Resull.sb.i entonces que se extendía un abismo 
entre L.ts posibilidades reales del cinem..itógrafo y Lts que cierto~ 

comentaristas creían ver en él. 4 

No es de extrañar que el primer gran problema c1.l que se enfrent.iron 
los criticas mexicano!-. fucrc1. el del lenguaje, pues lo mismo sucedió en 
otras partes del mundo. De esta situación deriva la importancia que a Ls. 
larga han cobrado ciertos escritores que se dedic.iron a la critica de cinc; 

1 Aurelio de le. Reyes. op. cit .• p. 10. 
2 Angel Miquel, Lo• exaltadas. AnwJog&a "' e~cr1tos sobrr et~ rn prer1ó.t1Lus y nvrsuu de W cn•d.ul dr 

N'Jl!xicv J896-1929, p. 25. 
s Au.rcho de 109 Rcyetio, op. cd, p. 20 (tel subrayado l.."16 rnlo). 
• HKtot" Ptte.a, LA aarkla de llu fonnsu, p. 22. 
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ya 4ue muchos de ellos cnril.¡uccicron lf.!l lcnguo1je periodístico de nwnera 
que, d pcs..t.r de la novedad, lo propio del cinc pudicNe fier nombrado. 

Por nlro Lu.lo, es importc1ntc rcso1lldr Lt Lsbor cotidi.sna de los 
periodi~l..i~, In~ 11..ini...idos ''croni~t.t~ de c~trclLts" o "cronislc1s. de 
cspectácul<.1!.", much<1~ de 111~ cudlc~ hdn qucd.ido en el .a.nonirn..illto. 
Fueron ello, t..¡uicnc~ rcscño1ron pdrJ el público los c~trcnos, chismes y 
novcdJ.Jc!. Je lc1~ prini.cnt~ dñn~ del cinc, con lo cu.tl contribuyeron a 
d.irlc (y d veces nc~..trlc) un cspdcio dentro de 1..t sociedad mexicana. 
Finot.lmcnlc, lJ.:-o Jpnrtdcionc~ de los primeros teóricos del cinc vinieron a 
cnnsolü..ldr y cnriquc....:cr el lcngu..tjc que yd In~ periodislds ulili.7..abdn pard 
hJ.blot.r de Id~ imá>;cnc~ que prcscnl..tb.s el cinc. 

1.Js rcdcdnnc~ frente J.1 dncmdlótr,raío íueron l..tn variadas como 
inu~it..t.Jn erdl el invento. 1.os más ..tprcsurados rn..lnifest-..tron temores 
dt..:cn.:.t. de '-IUe el cinc pudit.:-rd tcrmin.t.r cnn 1..t p.t.Lt.bra cscrit..t o con el 
tcot.trn. 1.os escritores md,.. mnrdtistc1~ veí.an en el fenómeno 
cincmdtO)!,r.'ifkn un dtdquc írontdl a 1.ds artc!'I. ctá~iccts yct que, .i diíercnci.s 
Je 1..11 pintur..t., prc~cnt.ib..t. ta dc~cnmpnsición totdl de Lts imágenes y. en 
cnntrJ~tc con 1..11 pdl..11brcríJ. 4ue CdrJ.l..'.tcri;:JbJ J los ctctorcs de tcc1tro, el cinc 
mnstrabd mudns d ~u~ ..11ctorcs, to~ cuales íucrnn llamados "mimos" por 
utili:l'....tr s61o el lenv,udjc corporal. 

Alhuno~ supcr~tido~o:-. no pudieron Jcj.t.r de sospcchdr que se tratdba 
de un cni.brujdni.icntn o producto dic1bl11ico, y no íaltó quien vació el 
tintero JI Ch-cribir en contrJ del cinc con drJ.~Umcntos pscudodcntííicns que 
dcmo3trJ.bctn lo dJ.ñinn que podía ser para la vista si no se le disfrut.tba 
dentro de cierto~ límite:-..!> 

A rcsctr de 1.d.s diícrcnci.ts Je opinión que cxistian entre los primeros 
críticos, Angel Miqucl ha podido distinguir ''dos tipos bien distintos de 
.itención pcriodístic..t. Por un 'Lado, se lo veía como un íértil instrumento 
del progreso, del que se e~peraban import..sntes dport.tciones en los 
cdmpns educativo, cultural, e incluso científico lyl otras veces se lo 
trataba como un espectáculo emparentado con las artes y se consider..tban 
sus afinidades y diferencias con el te.a.lro, la pantominw, la fotogr.afia o la 
pinturd.", y añ.tde que "estas dos concepciones de lo que era y debía ser el 
cinc se manifesl.sron ampliamente durdnlc el periodo que va de las 
primeras proyecciones sobre una pantalla, hacia fines del siglo XIX, a las 

El Dr. Rafael Mcnd07..a, oc,.dista del Con8ultol'io Central dr. M~xico, ... -.aibi6 en 19t5: -EJ 
e1ncrnat6ft,l'afo, que h• enl'lquecsdo a much09 artif•t.a• y A no poca- en1fHeaGi~, e9 CllU.._ de 
que cad1t dla aunlCnten la,,. enfcrrnedadca de los ojow. POll' eao ac n~ita dar a C"Onocer loa 
portnenO«'.._._ que hacen de ~I una diveraión noava. para que un• vez conodd~ btc. se 
eviten haata donde !loc:.11 p09lblc .... lüviua rU Rlr;t;.t.-, 16 de nw.yo de 1915 .. R~roctu<ido en 
Helena Alrnofin•, Nows pirra la lustorU: del cuw ltft A/U%ir», p. 77. 
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primeras pcliculds snnor..a~ vi!'Oolds y oídas en México, c1Jlá por los últimos 
años veinte". i:. 

l féclor Percd ..afirmct que: "'El nacimiento del cinc cst&1ba dcnwf'iiado 
próximo y esto motivct.bd frJSC~ pesadas, cxlravagct.nlcs, frívolas en 
ocasiones". 7 Jorge Ay•LI Bt..nco resume esta situ4ción así: ""En un 
princ1p10 cJ dnc sblo rordía ser considerado como cspccUiculo, 
entretenimiento, influcncict noc:iVJ, f•nlclsnwgoría, ocio, hoiibitn, ctlicndci6n 
consentida,. complic:idad,. juego concertante, vida artificidll,. producto 
paracstético, idcdlli:l'Ación de buenos ejemplos sociales,. opio o mundo 
aut6non10"'. 8 

Ln cierto es que costaba trabajo nombrar Lt novedad. Como dice 
1-léctor Perca,. Id critic:.i Je cinc '"existid en potencia; pero p41rct no1cer 
rcqucr1a de una limpicz.c1 a fondo de conceptos, de punto!i de vista sobre 
La cuJlur• en gcncr•I", 9 y ""el futuro del critico de cinc estaña resp•Jdado 
6nicamcnle en el conocimiento que éste tuviera del fenómeno a anali7.ar, 
de Jo n'Ws clcmcntaJ de su hi1ttoria dl8Í como de su infraestructura técnicdl, 

de las fucntcH .argumcnt.dcs y de las influencias artístic•s y 
socioccon6mic41s del cinc". 10 

Es importante rcsdlltar que, durante lori primeros diez años del 
cinematógrafo en México, Jos comentarios sobre cinc no fueron muy 
abundanlc!'i. Muchos periódicos se contentaron con anunciar los 
programas que describían Lis cintas, 11 e invitar di) público • ver el 
cspcct,jculo, pero no fue sino hasta pa!'iado o1lgún tiempo que se inici.aron 
fonnalmcntc Lts crñni..:o1s sobre Lis vistas. Angel Miqucl indica que los 

• Angel Miquel. op. nt .• 1992, p. JS. 
" Hktor Pere•. op. cu .• p. 22. 
• Jo.-gc Ayat. Blanco. Fa!.lers fendmenos ftlrnu:os. p. J6. 
• H~tor Perca, op. cit .• p. 25. 
10 lflem., p. 28. 
11 Eale es un tjcrnplo de c6n10 en 109 diari<>A tH! contaban laa part~ de un• peHcuJ.: 
•1..11 Noclw B1111rw-
l. El donnitorio de &e:. mf\09. l.a. z..p•loe en la chhnene•. 
2. El •urfto de J°"' nil\oe.. V.en d pualao de loa juguete.. De-afile y Ni.le de Jo. mul\eco.. 
3. Desde Jo. lec::hD!t de una antigua ciudad, ae ven 108 ángeles que llevan 4 la chimenea juguele8 

pua loe. nil\o.. 
4. EJ pórtico de la iglemia. Y• dan la• 12 de La noche en t.s c...rnpan-. Se pre9enr.n loe fidea 

pU"a olr M••• de Gallo. Cae mudl• nieve. 
S. L. gran c...rnpana que t.._t.Ai loe.ando. 
6. L. Rli•a de rnedi• noche. Se ven muchc. fidea penetrar en la Jg.lemia. Gr•n de91ile intet"iOI". 
7. El órgano toca y lo. c...nlor- cantan. Son &aa 12. Cri•Uanoa. En J.. ho.-a ~e. 
8. U cena de N•vid•d. Cuad .. o •enlirnental. 
9. Le» niftc. deepicrt•n. Recogen loe juguelc$ en la chbnenca. Cuadro fa..11'11iliar. 
10. Apot~is. Herma.o cu.ct .. o donde se ve cJ hielo polar. El AirboJ de Navidad. Aparición del 

Rey de NaVldad. 
El Ent~acto, 21 de •eptienOe de 1902, ton-..do de Helefl• Altnolna, op. ctl. p. 32. 

61 



comcntario'.'I sobre cinc se hicieron más (recuentes entre 1907 y 1916 ""al 
cobrar importancia el arte de la pantalZ.., y se establecieron de forma 
definitiva en 1917, cuando al concluir la (aNC RYH violcnl..ti del periodo 
revolucionario, se scnl4ron las bases de un periodismo independiente, 
estable y de una incipiente ind uslri• cincinatogr~fica nacional". 12 

Mientras, los mensajes p•r• 4tr•er al público a las salas de exhibición 
decían rn.i.s o menos así: •'El mejor apar•lo de proyección anbnada que se 
conoce h•sla hoy. Gran éxito en México donde se hcS exhibido durante 
100 noches consccutiv.ts". 13 

Poco después los cronistds comcn;,..arnn d ddr c.;:uenl.:1 de Jo que sucedía 
en la pantalla cad.t vez con más frecuencia, pdrd Jo cu.ti echaron mano de 
lo que lcní•n a su alcance en esos momenlo!-9. Así. 11dcscribicron las 
pclicuWs de la misnw nwncra que lo h•cían .ti describir los cu•dros de 
una exposición de pinturas fyJ a:K>ciaron también las pclícul.ts con las 
fotografí.t.s y escenas lcatrales". 14 Pcrn no sólo eso. Adcmds. las pensaron 
como gr•bados, como iluslrac:iones de revistas y Ws compararon con todas 
las .:1rtcs visuales que cxislian •nterionncntc. pues de cualquiera se podía 
lom..:r.r el lcn,.;uc1jc p.sr.t .splicdrlo .si dnc. l"Jc Jos Reyes nos dice ld.mbién 
que uLos periodistas cstab.tn suficientemente familiari;,.ados con las 
revistas ilustrc1dds como par.t ver en el cinc su prolongc1ci6n". 1 ~ 

Según Alejandra Jablonska, dsÍ como lds primcr.ss pelícuLls filniadas 
en Méxko copiaron las vistas frances.ts. "muchos de los .trth:ulos que 
aparecieron la prens.t, rcpetí.tn lo dicho por los periódicos 
curopcos". 16 

Por su pctrlc, ulos exhibidorcs ambuLl.ntcs dcsl.tc.sban en los c.trlcles 
las virtudes de su negocio, 'Espectáculo mor.ti, divertido e instructivo'u. 
Fueron ellos, junto con los posilivisl.ss, quienes se encargaron de difundir 
l.t noción de "JUe todo lo que el cinc muestra es uobjctivo", por lo cual 
contribuiri.s .s l.t. educ•ción de Ws nuevc1s gcnerc1doncs. Explica Perca que 
"Las opiniones más scri.t.s consideraban que el cinc podri4 servir como 
unc1 ayud• a otras artes o como un medio de .trchivo documental. Pero 
nadie, o muy pocos, pensaban en él como un arte autónomo y, menos 
aún, como una sintcsis de las otras arles aceptadas. 17 

u Angel Miqucl. op .... -,t • p. 12. 
u El Unrvrn1il,. 4 de febrero de 1898, tornado de Helena Ahnoina, op. cit., p. 17. 
,. Aurelio de la. Rey-=-• op. cit., p. 20 
1 ~ l.Urn, p. 22. 
•• Alek•andra Jablon•k•. -i..o. ex.ltado.. Antologfa de e.critc- aobre ane en peri6dice» y 

revi• ... de t. Ciudad de M~co, 1896-1929"' •• Rnnst4. ~XrcunR ~ C1erk."'Uu Palll.tau y Socilaks, 
nClm. 159, enero-marzo. FCPyS, 199,. 

U' Héctor Pere•. op. dt .• p. 24. 
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La definición Jet dncmdtógrdfo como reflejo fiel (objetivo) de W 
realidad logró que éste se gandra LI simpatia de una parh? del públjco l.{UC 

al principio se mostró un tanto reacio frente di invento: los intelccludlcs. 
A decir de un cronista de Lt époCd: "no sólo los admir.sdnrcs del arle sino 
también los cultivac.Jores de la ciencid,... atendieron al fenómeno ya que cr...t 
conocido por todos ,,.su mérito indiscutible y su utilid.td grdndh•ima. por 
el servicio que prestar.\ d Lis gcncr.scinnes futur.ss". Y por si esto fucrJ 
poco, el periodista agrcg .. ba: 

Nuteatroa hija. no •e VCS'.611 •graciaa a e.la invención ••ornht-oaa. CTeación !loberbiot dd 
ccr~o hunu1no, fTuto de mucha• vigili•s· pteci-dOfl a adjvinAr corno nosotros loa 
epiaodioa hl•lÓl"lco. que lean o que IC"tt narre:-. Ella. podt.llin conocer con •u• propios oJoa y 
apu.•-ciarloa en todo !IU v1t.lor IO!I auc-O!'I. que hayan acontC"ddo mu<::ho anh ... ~ de que v1t.-ran 
i. luzdd dfa ..... 

Este tipo de coh'lentarios lograron que por aquellas fechas se volvierd 
un lugar común decir que el cinematógrafo sería un excelente auxiliar en 
W educación. Así, podían leerse frases como la siguiente: "'El cinc -todos 
los criticas lo afirman- tiene una gran misión educadora. por lo que se 
cree tiene tantos fielcs". 19 O, exagerando Lis cosas: "El cinematógrafo sólo 
servía para divertir a LI gente; después comenzó d servir P•lrd la 
instrucción y por último la pnlicíd lo utilizó para ciertas 
investigaciones"'. 20 

Pero, a pesar de haber sido escritos para impactar al público 
cinematográfico en ciemc, cstd clase de argumentos se prescntdbd como 
insuficiente petrel cxplicc1r el dsombro del público frente al innovador 
aparato. 

Al igual que el lenguaje cinematográfico propiamente dicho. el 
lenguiljc para referirse al cinc se encontraba en gestación; ejemplo de ello 
es un conjunto de palabras que fueron c1cuñctdds y utili.zaJ .. s al principio 
por los cronistas de espectáculos, quienes en lug.n de decir el film, se 
referían con nalurdlidad a la film; o utilizdbdn el verbo "'bisdr"' pdr.t. decir 
que miraban las cintas. Erc1 común leer que los pcriodist.ss hicieran 
referencia a las "vistas." en lugilr de las "tomas"', o que dijeran que t.il 
drtista ib.it a "'impresionar" una pelicula en lugar de filmarla, y que l.dls 
11poses,... de lill cinta eran buenas, para dar a entender que las actuaciones 
no estaNn mal. 

t• E.l llniversal. 31 de agC>fllo de 1902, tornado de lfll!lena AlnlOina. op. nt .• r- .:U 
t• CAl'loa Sertano, Rl!vtst~ d~ kvi!IUU, 14 de mayo de 1916, tornado de llelen• Almoind, op. cit .• 

P- 89. 
• El Untvirrwd. 10 de dkicmbe't! de 1911, tornado de Helena Ahnoina, op. cit., p. 61. 
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Por otrd pdrtc-, el lar6omclrajc crd desconocido; Lis primeras cintas 
generalmente no superaban los 15 o 20 minutos de duración, por lo que 
se acuñó el ténnino ••vistas de gr.in durdcil>n'• pdrc1 hablar de las películas 
más largas. C>trd expresión muy snc:orridc1 por los cxhibidorcs fue la de 
ufunción de mndd" p..1rdl referirse d 1.ls funciones en las que se podían 
bisar las ú1liff1Js 1•1 ... tus Hnrrc.'!';uniudus y posadu~; por los rnimos del momento. 

CJbc rcc:orddr lfue. debido J l..t p<Kd dur.tción de LI~ cintds y d las 
limilJntcs prnpid!'- del lcn,.;uc1jc dncmc1tngrdfico en sus inicios, el cinc no 
fue ..11 princ:ipio un c~pcc..:t:tculo independiente. l.c1s primeras reseñas dan 
cucnlJ de c:ómn Id~ ''vi~tds'" !'>C prcscnt..ibd junto con otros dlrdctivos. 
Títeres, b..tilJrinds, Lontorsinnistc1~. mc1nipuLtdorcs, dutómdtas, magos y 
l<>d.s c..:l..1!'-c de pcrs<lno.1~ dcdi~o.1<.lds ... 1 c1rtc del cn..:..1ntamicnto, prcscnt..1bdn 
sus hc1bilidc1dcs b.tjo el nornbrc e.Je ''vdricdc1dcs". 

Estd situ.-u.:ifJn no fue privc1livct de Méxic.:o, pero c1quí se vio rcfor/.ada 
por un det.:rcto que c1utori/{) el ,.;cncrdl Pdbln c;on:l".dlcz, ~cgún el CUdl ... en 
In~ lcdtros done.Je :-.t..- c~tc1blc1..·icrc1 un l.:'inc, el empresario respectivo 
c~tuvicrJ nbli,.;c1do J '-.'<>ntrJlctr unc1 'vc1ricd..1c.J' de no menos de ocho 
c1rlistc1s". -' 1 l.Jc L"!->lJ mc1ner.1, ~e lleg.Jron c1 prndudr curiosos c1nuncio~ que 
dcd.:in n,ds o meno ... ct~i: "Nos comunic..:Jn de Tchuc1..:án que si c1lgún 
cn,prcsc1rio llcvc1r.1 .. csd poblc1dbn un dncmc1t6grJfn y un cuc~o de 5 o 6 
bdildrin.ts, hc1rí.i nt..•,.;odo, puc~ el públii.::o Llcscc1 
cspcct..'.i.culo". ;.:..; 

Poco c1 po..:o, en IJ. mcJi<lc1 en yuc ~e pd~.ib..1 de lo~ noticicro!
dncma1lográfic..:ns c1 id!'- prin,cr..1~ <:inta1s de c1q.;umcntn, el dnc fue 
c1rrc1igctndo en el gu!">to del público mcxicc1no. El éxito fue tc11, que Lss 
prcmonidoncs de <-1Uicnc~ In ~cñc11.dirnn en principio como un peligro para 
las artes clásicas, y en cspccic11 pc1ra el tcdtro, pc1rccicron convertirse en 
rcdtiddd. El público se inclin6 c1 fdvnr de t...s "vistc:1.~ c1nimadd~" y los 
tcdlro~ 1.:omcn4".aron c1 ser abdndonc1Jos. f fe dquí uno~ fragmentos de 
notds de Ls épncd que ddbdn cuenta de L.i situc1ci6n: 

El d~a~trc de (a,. ••1npr~ .. ui1 h•atrale-i. ~n la!l gr.1ndt·~ nud.t.des ~t" hdc~ cadd dl.1 WTIAl!t 
freo..-ucntc. t..c- d1rc•·tnro""!t dC' C'1u_·r11.1 ~e hnllan apo-,. .. undOft y ae quqan ef'Tiol!lJ'gafl"loente de 14 
l.'.otnpetrru .. ,a de )Oft nn~ donde !io•" oprune t!I público, que- .. e aJc)a de cll°'6 
En ,.u exhuberanlt~ t>Cl091(",n ••vnluhv" de JOVrn 1n~t1tunón dC'l"bord ... nt_. ele fulM'7'.411, el nnc 
quit..'Y'I'" conq\11,.t.tr, "'In tregud, don-Y11ic)"I nu•~YO!:I D~de hacl!'" t1cn'Po no ,.e .::onlcnt.n ya con 
l.tA notioaa drl d(11, ru .. -on i11fornV1e1on~ polin .... -,..,.., 111 con set un p11noraTI\A de cu11droe 
geofl,l',if1<"'o+o dlllfl\ddo.. o de "ctunlid.td• ....... ,.n,anon.d•-: at..-ev1da1n.-nh• ~e ldn7....:11 a la 
COTilpCh!IH.'"I"' tcatr"'I y r.011\Ctc la Lltcr"'tura dro1.n"'1hca "' su dornandaón 

.zi El Unrversal, 14 de marzo de 1917, tomado de lh~lena Alrnoina, op. dt •• p. 108. 
:12 El Unn.>ef'541, 23 de junio de 1899, tornado de Hclenn Alrnoojna, cp. rit .• p. 2-t. 
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De inmediato los dueños de los teatros se dprcstaron a invadir las 
secciones de cspcctdculos con múltiples queja~ en contra del cinc, 
argumcntdndo que el teatro crd unc1. fuente de trabajo que empleaba c1. 
muchas más personas y que no erc1 justo que muchd~ familias pcrdierdln 
sus ingresos !'lblo por la modct: 

Nada. que el teatro y el e1nc ~·~ Ji,,,. con!tUtuiclo en nv•Je"° de cornpr.tenoa. pMo una de la!'lo 
C.U!l•s pnncipalt..., Je ~lo C'!'lo <1•u·. c.:on10 hu•n .. e s•hc. •qui en P•rfs e••• un rrullar dC' gentes 
vl.Vt~ drl teatro, J"llr!t dc.•l teatro COJJM", VÍ!lle y rna.nli.-n<" a 9U" rarnibaw., w.lencJo infinidad de 
prraona!l las q•1c trnha1an c.•n 1<- colia'l'"l'lft.zs 

Ld dccLlrc1ci6n de guerra qucd6 formalbr.ada .. Algunos periodistas 
.1:poyaron di cinc, otro~ di tedlro; algunos más, que tenninaron siendo los 
menos, se quedaron c1.l m.irgen e.le 1.t discusión .trgullcndo Lt. nccesiddd de 
objetividad po11ra poder disf..':emir el problema. A estos últimos pcrtcnc&.:id 
el cronistc1 Rc1fael Pércz Tdylnr (que escribic1 con el pseud6nimo de 
Hipólito Seij•s), "fUicn sin gr.1:ndcs csfucr7.0S logró ver el connicto de 
interc~cs que se cscondíd dctr.í.s de los al.Jrdcs tanto de los tcatrcros como 
de los exhibidorcs de dne. u¿Es el dne el tcc1tro del porvenir? Formulada 
)d prcguntc1 c1 un dctor, os dir.í. Cdtegl>ricdmcntc que no; fonnuLtdc1 d un 
mimo, os dirá rotundamente yuc sí". 24 

El asunto llegó hdstd el gr.1:do de or,; .. nizc1r und reunión del gremio 
teatral que fue dc..,crita c1si: 

Junta de art19ta,. lrlllral~ 

A Lill!t. onco de l.t tarde, l.t !>ala drl Pr1nap4J P''--""'••ntab.s un •*'•P'--~lo p1ntor .... ..,.<.-o, y 
ernpre!tari°"• dClot'C'1', dutore,. y cronist.t" rc .. tr.._lc..--.. en nrnip;,able co1H.oroo. lh•n a deícndcr 
IO"llo lnlete'9~ dt! tocla!!o que"º"· en r!tle C•l!'tO, I°" interrfH!,. de cadd uno ~ 

En esa cxtrañc1 juntd se intentó disc.:utir un problcm ... cuya ~olución no 
estaba en manos de ninguno de los dsistcntcs, sino en poder del público, 
que fue finalmente '"luicn resolvió el C.tso c1 favor del cinc, sin yuc ello 
significase la dcsap•rici6n del teatro. 

Las salas de cinc continuaron abarrotadas, y como el público no 
acababa de sacic1rse de los nuevos argumentos rcaliZA.dos en otros 
idiomas, se originó la necesidad de probar c1 los primeros trdductores de 
cintas. Seria intcrcsdntc hacer una breve historia de estos personajes que 
no s6lo ven la cintd antes Y,Ue el público, sino que c1dcmás tienen el poder 

z, Carloa Serrano, RL-vistlJ d~ Rrt•rst"s, lol Je ""'Yº de 1916, tonwdo de t-fcl••n11 Ahnoina. op. cJt. 
p. 87. 

• ffip6Uto Sc:ijaa# El Unmrna/, 26 de íebrero de 1917, tornado de Helena Alinoi.na~ op. crt. p. 99. 
a El Untvrnal, 13 de JnarZO de 1917, tornado de Hclen• A.hnoina, op. cit. p. 106. 
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de decidir si una mala palabra se ha de convertir en un eufemismo o se 
quedarii tal cual. 

A lo largo de la historia del cinc hct existido y existe una. gran 
polémica en tomo Ji Lt figurd de] trJduclor (ulraddutorc~ lrc1Jitnrc,_) que 
no terminará Ji menos que dejen de existir Lts discrep.sncias semánticds 
entre Lts persondls. Pero en ]o!'lo primeros Jños del cinem.stl>,.;rJfo en 
México habí.t en vcrd.td ~crios problcfTld~ de tr.sdul.".d6n. Y.t pc1rc1 1917 
J.sime Torres Bodct se quejaba de "el lradu<.:tor <.:.tslellano (?) que durc1nlc 
los diez rollos del film se dedicó d alterar los títulos de inglés con unct 
infidcliddd hcroic.s". ib 

Pcru Lt situJ.ción podíca volverse lcu.JJVÍd peor si el supuesto tr.u.Juctnr 
se lo proponí.t. lle &1quí un ejemplo Je ello: 

rrc-onc.,,.·t..,.fo1n"'- o11n-rhanw.·rih· .. 1 ,.,nrrn.tthgra(o t·onl(> rropJgador o11dnur.thh• de l.t n1Uur ... et 

no "lrr porqut• f ... ) ha ~utn dt...,.de •1ur ararrnó, un írrnr. tnrt.lio de prclf"'R""d .. del mal 
lenKU•Jl""· 

En rk-.:to, 1.t r.~yt•11da!ll. que ilu!ll.U"an t•I pt1 .. n do~ 1 .. ~ prUcuLt,., hAl.ldnse fljCfleralrncnte 
t..~it.110 en un" K1ko1roo at-w~nunahl••. S<i· Lt~ tr.uhu:r hteralnu'"nt~ de ordinario y ("n 

O..:d!'OIOU1..~ 110 .. ,. lo110o trddu,·o• .. ano ,, n""'"'"''"'· Do• <tlU C]ll .. ro-<1oult.- un" 1•n.,,.tl.tdr1 do•rnoru.to·.t d.

idionwt" que pondrf<1 c.d08frl<-- do~ ...-~po1nlo en t•I .tc.ul~rruco "cl'\or Rrv11l.o111. A.ar Jt....-nwr.. por 
c1crnpJ,, 

Y .. sunn contento .Jfl." /,;¡ 5U t•u·1rwnz..i, .-n lugar do• n....- Al(""grd h·n1..-rlr erre.a. el hrrn es bren 
t>eriJ.,¡.J •llU" tu f"ITS mrntln.>:>ol ,·u•rt..lmrntf", '! 1..·~4" p .. nrt-.. pr•ro !'>! 1.1 .,,lflld"l(J!O de J .. ,,_ Jcyt~ 

.. ,nrn\.1to¡.;r.HH·,1,.. ,.,.. h6rr1clo1. l.t ortop;r.1H.1 o·nrr.- r•tr•"J"' 0·011 n1"l']u1t•r 1lt•tr.ul.t coo.,n•-ro1. 
("11,11111<>. t"fl l.1 .. r•"llll lllhr ...... .._J,1 .. , f"ll J11~,1r do- Yt•r, J.•••rnc.">l'o, .. ,. uno. <tnto14 o•nt·onlro1rno-.. t."rl 

tu·rr.1 d•· h.11r¡...,,, ... _ clo11d•·. 1·11 r1111tn " 10·11¡.;11.11•· h11h11•r.--. uu.t t·o11f11 .. 1">11 hdh-i'J1.-.. Y no rnc 
nt"K•tr,._1 .. 1u 111•· n••Ko1r.1ln In ..... ·íinro• .. 1n10or•·•·tnrr ... do· ,...,,r•·1·t."\c11lo-o qu .. '""to •"!'o hnrrihl ... y •Jt1•· 
do• 110 ol->ll¡.;.1r ,, lo .. c111pro· .. .tr1<~ do• ,,,H • .,, .1 •1•1•• , .•• ._,.11 t.u1 tr••rn••nd•- hoít"lco110...,, ,.) 1d1orn.1, 
dentro d1..• poc.·o nlv1J .. r1•1nc- h.t,,.la l<1 n1..uu•ro1 d.· r•·dir un.1 vo1 ... n rlr dfilóU<I. '! 1t•ndrr1nc .... ql1t" 
entcnt.fo"t'n•..-. ;1 ~cf\a1'1o. r 

A pcsJr de los errores, t..s imágenes ~n movimiento conlinu..tbctn 
gdnando Jdhcsioncs al grd.dn Je que el conflicto contrJ el tec1lro se volvió 
pronto und discusión c~léri]. 

Por otro LtJo, .así como el cincmo1.t6grc1fo ganó c1deptos en Lts ...:.sllcs de 
Lt ciudad, logr6 conquistc:tr espacios en la prensa. l lacid 1917, se le asignó 
al cinc un cronista espcci.al para reseñar Lts novedades. 

El Un~rsal crea las crónicas de nne 

En Vil'll.a dcl auge cad• \fC:Z crt..""Ctente que Cflit.6 alcanzando en Mé-JOco, el artr 
cinernatogrfiflco, aun aobtc otr~ ~pccl.&cuJ™-, a c.au8a de su gran 8ign1fic .. d6n cultural en 
IAs ciencia•. artea, 1nduatriaa, rtc~trra, ~te prri6dico ha acordado nombrar un croni•ta 

• Jahne Torre. Bodet, Ul etnia ~ phata, p. 139. 
~ CI Un~rsal, 7 de febt-r.-ro de 1917, tornado de lte.lem• Alrrt01na, op. Cit. pp. 98 y 99 
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~pCClal para las e'lftibirionrw de peUculn ... <inenw1owáfic.t"· a fin dr que el r<1hhco puetJ .. 
ie.tar aJ corneonll" dr. cuanlo "e refin-e 11 IA11 1nlrrr-i.anl~ r..-pr-.-nlanon'--- grA(1c<1 ... 'lur 
aparecen diariarnentr. en Lts panlalJa• dctttinad•A a tal ob¡eto. • 

El pcriodisld. seleccionado po1ra llevar a cabo esa Lribor fue Rafdcl Pércz 
T•ylor (Hipdlito Seijgs) quien no t•rd6 en hacerse fo1mo~ por sus reseñas. 
Luis Reyes de La Maza consigna en su Saldn rojo c1 Luis C. Urbina como el 
"'primer comentarist• y critico cinem.tlográfico" de México, pero v.trio1s 
fuentes coinciden en atribuir ca /Jipólito Scijas este mérito. 

Aunque resulta estéril detenemos d dirimir quién fue el que inició las 
cr6nic•s de cinc propi•mcnlc dichas, Cdbc scñ .. lar que Luis G. Urbina 
(1864-1934) es mejor conocido por su tr.tycctori.t como croniste1 y critko de 
teatro de El Mundo llustrudo. CI u,rit'CrSul y J.:/ Imparcial, que como critico 
de cinc. Angel Miqucl cxplic• que "Urbinc1 fue uno Je los primeros 
cronist•s de e!ipcctáculos intcrcSdldos en el cinc. J')csdc 1896 hc1sta 1929 
escribió sobre éste und. dcccn• de textos".~ Por ~u p.trlc, Rc1facl Pércz 
Taylor (1890-1936) adquirió f•ma como cronista de cinc con su columna 
•'Por las pc1ntalla~" .. la cual mo1ntuvo "con o11tdls y b.tjct.s"·"Y> h.tstd n1edid.dos 
de 1919 en Ws páginas de El Unn't!rsal. 

Por olr• p11rtc, Pércz T.tylor fue lc~ti,.;.o de un cambio imporldnlc con 
respecto a los cronistas de teatro en lo que o1tañc c1 su rcL.ción con el 
público y ]os actores. Este cdmbio resulto1 intcresc1ntc y v.tlc l.d pena cildrlo 
extensamente: 

Corno ayet" no hubo calr .... nos de 1u•n,.nof'>11 qur conrnov1•~rnn al p<thhco. dejo csla 
opOC'tun1d.td p•u.t gui41" JIU p~f\ol• por el canuno noruJn de J,, chvttg.1o<"'>n. Jt.ty •pilen nu~ 
cnv1d1d .. .,.1 .. ph.·aro oficio de r*•conccntr.tr ... ¡ nYR)n unprt"!o1on11ndu 11u c_·c·rr~bru c_•n L1 
rccopiJaaón de ep111ood1no1 y pArh . ..,. dr la" JH•Ucul.ts. 

¡C61no ~ !lcf\orea cnv1dl'--~ nn con¡prc·ndrn el nfic,o! 1 . J El cron1,.l11 de• lr.tlrt¡.o¡, L"!o 
un ser feliz. Cu.ulJn "e sien la ..-n l.t!9 hnl.tColl!t 1 .... 1uí1 .... y In .. "dtTUrHdorC'8 <h~ 1,.. ""r,.trclld"". lo 
ael\dl.tn con el dt-do y co1nenlAll su 1ndurn••n1.,ri .... nuc11tr<1' el .tlud1do ..,.._.pavone .. f .j J~ 
CTOfll!lld" de ctne C'!llanl09 JcJO!I de reobir taJ 4lnw"M.(n-d de •dnur.ación. 

Cuando lle pone el !'!>,,Ión a ob.cur<1J1, •e !loaCA .. la ... vcntur.1 un cuaderno dr. apuntt!'!lo y 
en anugahlll" cotnpllCJd•d ..:011 lot• •ornhrni., !lon\hrot,.. prop1not!I ... 1 rctOl".dffU•"lllo de )O!> 

anwntr..; torna dat08, conv> un poeddo. de Jo que- va ,..ucediéndOft.e en la pant.slla 
A vc~C!l amontona ID11i 1'igna. taquigr.ificO!ll; ..... ponr nc.-rvt09o. y no ""'"'N-- cómo d.tr 

vuclt .. a La,. cuarllllall. e!'Orucha en l.a pc•nuinhra el runi.o.r de un brt.o o un qu~Jidn, y '-•' 
oJvidd de 14 pelkula Dt!"!>pub. lott anunCIOh chiU..u1t1._°'" de l.t~ ca,_ ..... o,:011k.•rao1ol<.."!t que dan 
algo de luz llObrc cJ <1i.unto, I011 aprovcd1a para ternunar AU!I daloe. 

¿Y qué d1r6 el CToniat• de cinett. .tcerclll d•· J09 pian1""tat. ncura!olénic(:.... que lo 
deat4ntcan en"º labot-? 

• 15 de marzo de 1917. El Univrrs..J/. Ton\ado del lclcna Almoind, 011. crl. p. 112. 
211 A ngcl MiqueJ, op. cil ., p . .l J. 
31111 Blanca Eatela Carrillo Doiningucz, Hiu:W .wn m~lo de c.-rtl•~ crnerrwtogr4'fica: Los casos .U Lwz 

A.Iba, ~ro Cu:Jtodio y Fruncüco Pina, teaill de liaendalura en comunicaci6n, UNAM, 1996. 
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Pércz. T.t.ylor se qucj.t. Jel trc.1bctjo y de W falta de recompensa: 

¡Qnt• el crnn1!'>t~ ,.,. c11h11'ia!'IR11Ó con 1., 1\rrtinl y en 1u1 (_Tónica üi pone en la• nu~!. .. 
llucno, i..Y 'lu~? . 

;Que l.t ?1-tc1urlu•ll1 t-t.luvo e••·o·l- '-'ll ··1-.1 ·11w._· Kt•otl- y el t..-ron1alot, 1•nlul'>1aan'-ido, 
agot •• lot rucnh· lit• .ul1cuvc ... 1. l\u•·nn. ¿y •¡ut-1. 

Y '-.°"!'oh" .. ¡y 1¡11t-?''. t"'"!l L1 toctur.-. dt•l crnn1-.t.t. de Clf\C"O No"'~ dt-..tncarA üi 1-1-peria pua 
dcul.~ Lt• W••n..11~ y ofr •• ._.,.,¡.. un t-•n~n. nn r.-.,h1rA, tlt~dc I" panl•lla ur-ut rnuad• de c.u-1ño 
o de •w•nh·c·111u1•11to• d.- •H.t.1.ttllt..'1" .1111'-'ld, 111 1.11npoco rt.-o;·c•K••rA ch l.t. r1•J,..1·abn un bt.ll~te 

pt•rf11111.1tlo d."\ndnlt· l.t .. fl,l"oll"llU~- :n 

Rdfdc1 Pércl' 1'..iy\or (en ..tdc\dntc / liptilito ~eijus o Scijas sol.tml!ntc) e~ el 
casn pdrc.1dinmático de\ pcriodisl.t <-IUC ~e hct 61 inidado en el oficio con 
..tlgún tc1n..i Jifcrcntc te\ de crnnislct t..iurino en este c..iso) y .s mcdid.s que 
cn!dd 1..t dcmctndd de Jrtículos <-1Uc pudicrctn nricntdr el ~usto del público 
por un J.rtc dpcn..ss emer~cnlc ldecit...liól ctbord..sr el c1~unto desde und 
pcrspcctiVd pcr~nn.t \º.·u 

Otro de los tcm.is 4uc rc!'o>cñfl s, ... ;"!'O fue el surj.!.imicnto Je Lts primcrdS 
cintas mt..•xicdnc1~ y ~e convirtió un ferviente defensor del incipiente cinc 
n.u:inn..sl. Fn ~u~ crónicct-.., enc.i.r~ó de .slcntdr lc1s primcrJ~ 

proJU'-.::Cionc~ ncu.::innJ.lC!'o> y de dldCJ.r d SUS dctrctctorcs. /\ <.:ontinu.ición 
..slguno~ ejemplo~ Je \d dr¡.;umcntddón que él ~ostcníct: 

¡Por tp1('- ru•p;.t.rln! ¡Por q11~ ._·n11IHtUoH ha.._,._·ndo la"°'" .1nt1n.taon .. I t• 1nftUI- y de rn.d.t (1~. 

11,ul.t lll<\"" f" •r'-\ll'" .. onu~ Uh·-.h·o111<-.... y nn f;º'·<\JIU" ... do· Id f'•tlrnlr d•· r._l1""f11'-'1"1•l (¡lll~ amr 
bol!>lll< ... y prol<"ll"H•ll•-." 
E~ 1n•._·1""!'>otf10 forn••nt.t.r un nuevo .trlt• •¡U•• l-.l.\ .. -.. -.1 •~11 p.tí1•h•!> 1ncnnrc-. ( .. 1t·). por nt1t..,.l1"d 
prop1<11 (_·onvrnu•nna y no bldnd1r l..t '-"Tll1c• ronrofto-." con a.rl1"'t""' que c.:onuenr.ctn Mn tener 
., !>U l.nln nt.'t~ <¡ur " L.1 !>cÍlur" Uru1c.r: V ~u tl"'-'l•-t.ul o•l l:11tUM"!'>"'°· Se.in~ un poco lt\o'\!> 
contpl .. nt'lltrs y el hctnpo, '-1\lo..• 110 ... ,~·•l.- 1"1·1-M-ldl .... , 11000 dotrfl La ra.;;lnt. u 

Como buen critico, Scijds C!->lctbJ. .il tdnto no sólo de L.t.s nuvcdddes del 
dnc ndcional, hino ldmbién de lo que se Jecia en otros medio~; de cst.a 
mancrd, mantuvo un diálogo consldnlt! con 4uicncs opinaban distinto que 
él. Pdrd su gusto, los rcseñistJ.~ mexic.tno~ crdn hipercríticos al cvJ.ludr el 
trabajo de los productores conn.t.cion.ilcs y p.t.rdd6jil.:".t.mcntc rcsult.t.b.in ser 
dcmasiddo condescendientes pdra '-=º" los extranjeros. 

En d one loe6 croni•tait, lAI VeT- poc- r.-1 trabAjo de retener en la tnenioria ocho o nlAa parl~, 
olvidan 10& br"t1ta\t"!I. anaCTonlRO\Oft de la" pt'"lfcula• c11;tr11n¡er1t!llo; pel°o en t.a nut":St.raa t1c fijan 
ha9\a 'll el protap.on1o0t,, 11enr hnlf"1ao; i...~ uf\.t~ .... , no '"~ ctL-.ayunl>; avC'f"igu.a.n el color dt:!l 
tn•jc para crita(_·arlo '!'se olvuJdn por e1•·1nplo. que c11 .. El Fat1no .. cuando Febo Man !!loe U1...~a 

.n llip6UtoSeija•, 2" de nwrzo de \917, I:l llnrt.>t'Nul. tornado de HelcnH Ahnoina, cp. cit. p. 118-
120. 

n Alckaandra J.bloniaka, up. cit. 
» El UrtiartNI, 26 de fdlirero de 1917, lon\ado de t-tden• Al.inoina, op. Cit. pp. 103 y 105. 



a J.t carnrlna a Ali •tn\OI' parJ revivir l.t ~OC"a, •e ven el balneario y prc>c:ilcgilatc (••C) v-hr 
del ~iglo XX .... 

En su opiniiln, Lis producciones naciondlcs primcrizds nccc'9ilJban 
"no del dldque, sino del estímulo", .J~ por lo que Cdda una de las películas 
terminadas le merccian cdlificdtivos tales como "cs(ucr.l':o nacional" o 
Co!ias por el estilo. Cdbc señdld.r que LI dClilud dpologéticd de t.. critica 
hacia el cinc n.u:iondl hd sido un.t de Lts «..:onstantc~ a lo largo de L. 
historia de LI crítica de cinc en México, por Jo que también se puede 
considerdr d Scija . .; como el precursor de esta corriente. [)cspués de él 

1 htho cad .. v•7. nloi ... pt•r11xli11tn"" di~put"AIO!I a dedicar""•- por 1·ornplelo al lrrnni (yJ 1-
capecializanón provino .t1Run1111 vr.ct"""' dt> lct c11tper1cno .. que C'fttOll adquirieron en La pr<Jpi• 
actividad oncnw1og.r.ifica. corno Cut• el <"•&o de c.,.J~ N<>f'lc~a y de Rafael llernu)dez. 
argurnenh""tas y dir~•or~ de un par dr pelfculn-. OM"llticanas. o d•~ Ju .. n Uu11t11lo Oro 

Según Angel Miquel, "'después de l.d rcvoludl>n, la cuidadoSdl 
recredci6n de atmósferas en que Crdn expertos los cronistas cedió su lugar 
en los diarios d descripciones menos liter4rial'i pero que iban más di grano .. 
elaboradas por pcriodistds que dbordJron di cinc de una fTldncrd 
complcld.mentc distinld, inaugur.sndo el género que o1hord conocemos 
como critica cinematográficd"'.·"\6 A e!"itc grupo de periodistas pertenecieron 
tanto Scija.o; como C4rlos Noricga 1-fope (1896-1934). Al igudl que Sei¡as,. 
Noriegd J-lopc tiene una trayectoria intcrcsctntc. 

A decir de Luis Mdrio S'-'.'.hneidcr, este cronista "'reclílma desde hace 
tiempo un estudio sobre todc1 su amplidl labor cincmatogrdfica"',. pues 
"comenzó siendo un 'cronisto11 de dctorc!'i' fyl fue cvolucionc1ndo ho1sld 
poder escribir sus últimos artículos, hacia 1930, dentro de la corriente de 
'cronislcl cultural'". 37 

A partir de 1919. Nori~ga Hope. tneJor conoodo corno S1lt"f!strl' Bonnard. reemplazó• S~1}'U 
en 1a columna -r°" las panlaUat1 ... y .. anipJj6 la aecoón de one de El Un~r·••ll. fund4ndo la 
popular "Página del cincrn.t". que deleitó a l~ 11-clou ... ,. dur.tntc nnJd109 ali°"" con ,.us 
C•celentea col.dboraoonC'!a de c:.pcrt°" ria1oonaJ~ y Cllttranjeros ..... 

Miqucl c1grcg.s que, por esos días: 

diari<:>9 corno C:caJs;o,. y El H~raülo ~ M'xico abrirron t1u• páginat1 a jóvent...""H cntua11aaala" 
del cinern.elóp'•fo corno el nkaragtlcn•e Frandt1co 7...arnora. el norlcl\o Rafael ll<ermOdez 
Zatara.fn .. Anlonjo J. Ojeda o CrrvolC>R cron1!"laa que se atrevían d firnwr su11 colal:XW'<tC'lOOt."!t 

>11 El Un;uer941,. 25 de •eptiernbre de 1917, lomado d.; Helena Alnw>ina. op. L
4 rt. p. 206. 

315 E:I Unrt"t!rsal. 14 de julio de 1917, lonlddo de Helena Ahnoina. op. ,;il. p. 170. 
• AnKel Mjqucl .. op. Cit.,. p. 27. 
37 Prólogo de Lui• Mario Schneldcr a Jaime Torrea Bodel, op. cit., p. 10 • 
.- An9d MJquel, ap. Cit., p. 28. 
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con pacudóturnom que hadan franca alua16n al arl~ de la r•ntall•· Duftlm, D'ClnL. Frlrrwdor,. 
Clwplrn, Film·Frlm ... En 1992, t:.I Untvrn .. d Graf1t.""O c•nc•rg6 •u colunu1n de cinc a l-fden• 
54nd1ez V•lcnzuela,. un• de laa nlA• rcnotnbradaa r'lllreU..a naoonales y probablcrnenle la 
prin~n n1ujN en adopt.11r por un bctnpo d oficio dc cr1UcA.r -LI hoja de pt.t.a ... • 

Al referirse a este grupo de critkos de la pantalla,. Miqucl concluye 
que: 

con ello. nació la .-uténlica nU1ca dne!rnalog.r.Afica,. d1••,:Hc•1da, entre otr•• cow,aa, 111 1!ftt.mblecer 
COnlf'M•cione!lo entre pclfcuL.,.; " ac.-guir la. trayectoria de 1tcl01'~ y d1rirctorcs; a dCft.cubr1r 
de(1...-cl08 e iru.,fioenoaA téc"n1c.aa; a anah7.ar {·un c1en"IJ'I°" l.t~ parl1n1ln.rulach-,. de IOA 
di11.tinlDft génttOA y a tCVl!lar indi'l:T~,uniei. de IDA arh"l••.., 

Para Miqucl es dctcnninantc el hc4.:ho de que estos criticas 
consideraran "c4si auton'látkamcnte al cinc como un arteº -aunque 
reconocieran que se tralctbc. de un c1rtc sui gencris-, pues "Ls criticc1. 
cinematogrd.ficd sólo pudo nacer cudndo se considerb al cinc un 
espectáculo entero, con LI mismcl jerdrquíd de otros, de mdyor abolengo, 
como el teatro o la dan7...a". 41 

Mención o1pdrtc merece la labor de Cubc Bonifc1t (Antonia Bonifdt 
López crd ~u nombre completo, 1930-1950), quien escribió bajo el 
pseud6nimo de Luz Alba. Cubc Uonifclt "empezó su carrerd periodística 
escribiendo algunos poemas romdnticos, artículos y crónicas en Revista de 
Rctristas y 1.:.1 Unit."t:rsul Ilustrado" donde c .. rlos Noriega l lopc la convenció 
para que hiciera crítica de cinc. 42 

l.Jesdc 1927 comenzó a firmar con el pe~cudónimo de Luz Albd La 
columna denominddd "El cinc visto por unc1 mujer", "-tUe en 1928 cdmbi6 
a ''Opiniones de una cinca~ta de bucn.s (e•• y más t.srdc se ll.dlm6 "Visto y 
oido en la semana". Ya en 1933 su columna en El Universal Ilustrado se 
ILtmc1bd "Por el mundo de las sombras que h .. bt..n" y, dos años después, 
''Critica cinem.:1tográfica de los últimos estrenos". De 1937 a 1940 sus 
colaboraciones aparecieron bajo el titulo de "Panorama filmico de la 
semana". Según 131.ancdl Estela Carrillo, "en la sección cincmatogrd.fica de 
la revista [El Uni-c.>crsal Ilustrado) Cubc escribió ininterrumpidamente y 
semana a semana durante trece años Lt critica de películas nacionales y 
extranjeras". 0 

En opinión de Ayala Blanco, el trabajo de Luz Albc1 

... '~'"· 
eu ldt!m, p. 29. 
•• ldt'm .. 
u Blanca Eatc.1.11 CanWo Don1'ngue:z, qp. cit •• pp. 62-63 . 
.., ldem, p. 63. 
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•nunci• .. prrve.•. au~nla Jos scdnnr.11101 de una c..-ullura C'"1tpec1fican•enlc CJtH!ll\dlOgr<1ficd 
JnfOC"nYd.t. aín subordin.,11oe " I• li1era1ura o d 11."0f'f•!'I de Ja .. pl.t•li<'• en movirnwnto .. y 
dr'""'• ••ndcc~. • L. v•ngu.,.did dr su tior.nlpo y de su n.ed•o. tosnaha 11iernprc en cuenla 
la particir•ción dr<"111ivft drl dirrclor rn el filn•. 11naJi,11N d contenido de 14,. irn.tgrner. rl\.il'I. 
.u.ti de aua ÍfUYW"lhala!!> caraclrrl1111lc:-."'1' dudaovisualcs. tcnf<1 cJ va.Jor d•! conf~4r !'IU cn-.oción 
•nlc una pcllc..'1..1.t. de Frank C•pr.t o de RaouJ W.tlah." 

Y, par.t rcm4tar, "Aun cuando su existen cid !-.Cd má~ bien un dlrdclivo 
de hcmcrolet:.ti, Luz Alb.t es el único dnleccdcnte firme de Lt críti<:a e.fe 
cinc en México".'' 

e.be rcsaltdr f4mbién que "hdcid fine~ del periodo silente, escribir 
sobre cinc no era un<11 caprichos.a cxtrc1vagancia de un periodista que no 
tenía un lema mejor, sino un oficio diícrcndc1do, con un objeto de estudio 
digno de ser considerado como un c1rtc, y 1:on forTiléls peculiares de 
a.prcndiz.1je,_. 46 Además de que: 

Durante lodo el !wgundo dr.c-rnin del llltg.lo. Jn.,. M!rn."'lna.riO!'O de L""pect.1culo-. c..·ofTIO C/ 
Un~rsal llMstrwlo. Rri~ta J~ Rrr.,st.u, E:/ lfl',.141.Ju llMMrado. Z•>,• Z14g y RotogrJflcv. reobtL'TOn 
S... in(OC"n .. d•111 c0Llbol-ac.."101u-a de ane de C41'1()8, Not'it"~• Jfope .. Rafad Brrn11hJe7. 7....tl.trc1fn, 
Merco Aurelio Galindo, Cuht.! 1Jon1f .. 1. Juc1n Uu'"ullo Oro. J08é M.uta 5.lndu-L Gc1rcf'.t1. JaUT1•-· 
TOC'rea Bodet y un n10ntón """° dt• JÓVenc..~ e~crto.. rn el 11rte ,.iJeno08o. Al"1U108 dt• di~ 
con-.o Noru:-~.a lfopr. c:;altndn. l3<1:"Tn1Cufr..I'.: y Hntu(.tf. hic·u·ron d·~ Id tTHu·" una Of"1t•nl.ac-a6n 
casi definitiva de aclhndad; pr.tr-tlcllnlrnteo lt:>dOIPI 1nc1.1nuonnron nlgu1111 vez eu Ja 4chJ4a6n, 
en t. darc.."t""nón, rn el ..-gurncnluuno o en fO!'lo 11t."g0t.,O-!'i dc•I cuu•. C'."!!lla gen._.r.u-¡6n crcoó '"'" 
enredc1dc1 p<lf' las redes prodifPOS""' de• lc1 P"'"'"'IJ" que no tuvo rn .. h• rctncd•o que v1v1r. 
corno re--r.a el tltulo dt• 14• n1en1oria!'I de f:ht!'iUIJo Oro. una -vid .. e1nenl.1logr.1fic-lll·• .•7 

Es importante scñc1Ltr que pdrcdcLtmcntc c1I lrdbajo de csln:"i 
pcriodislds algunos intelcdualc~ se cmpczdron d intcrcsdr por cs~ribir 
sobre cinc. Es el caso de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán (1887-1976) 
quienes se iniciaron en LI crUicct fiJmic.t, primero por ra7.ones ccon6mic.ts 
y posteriormente por gusto. 

Reyes comenzó a escribir sobre cinc en 1915 con el p.scud6nimo de 
Fdsforo (que también utilizaric1 Mdrtin Luis Guzmán y más tarde C.trlos 
Fuentes); en esta actividad se mantuvo más o menos consldnlc hc1std 
1920, año en que decidió dejar de publicar sus notas debido d que,, por un 
Wdo, su situación económica .se volvió má!'i holgada y, por otro, sus 
nuev•s •ctividadcs (fue nombrado segundo secretario de la Legación de 
México en España) Je dcrnandab.íln m.ís tiempo. 

A Reyes, junto con otros importantes escritores de principios de si,.;Jo, 
le correspondió hacer la crónica de la épocd muda Jel cinc y su posterior 

.. Jor11r Ay•I"' Blanco, [,.¡ ,.rflf!''1/Mt"U d,./ ._•;ne m~:cit-·ano. p. 292. 
95 ldem. 
• Anfld M.iqueJ, op. cit., p. 3J. 
'" t*m. 
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evolución hast.i alc .. tnzar la m.idurcz como lenguaje y arte aut6nomo. 
Ay..tl.J, Blanco considcr..i que Alfonso Reyes, Marlin Luis Guznlán y 
Federico de Onís ''inid..iron el comentario culto sobre el cinc en La etapa 
si1entc ... 4 ff Por su l..tdo, Alfonso Reyes fue uno de Jos primeros en 
defenJcr d1 cinerTLdllógrJfo de lns .st..iqucs que Jos supuestos criticos cultos 
le l..t.n;,..Jb..tn por c.:onsidcrJrlo un .tlcntctdn c.:ontrd l.t~ normas estéticas 
c.:onocid..t~ h..a!-.tJ cntonL:c!-.. 

Ciertos estudios contcmpnrdneos, o.111 tiempo que reconocen las 
cJ.renci..ts de lo!-. escritores que !'.e dcdicctrnn ..a 1.t critic.:d de cinc, intentan 
rcsc.:..tlJr lo!-. cnmcnl..trins men<lS prcjuici.tdos, Lss c.:rbnic.:J!'. mds ~csudds 
hcc.:hJ.s por J.4ucl10~ ... 4uiencs el cincmat6grdfn les p.t.rccí.t o11go más que 
un .tpdrc11ln cxñtic.:n 41uc poní.t en ..tprictos tod..is Lts formas c11ntcriorcs de 
pcrf.:ibir el mundo. En este nivel se cncucntrJ. Lt labor de invcstigdción 
rc..tli.,.....Jd..t por J léclnr Pcrcd y Lui!-. Mdrio Schncidcr, el primero dedicado al 
tr..tbdjo de Alfon'.'-.o 1-{cycs y el !-.Cgundn di de jdimc Torres Bodct (1902-
1974). 

Este último mcrt..-dó l.d dtcnc.:ión de Schncidcr debido .. que. Jur.tntc 
poco md!-. Je un ..iñn (dgnsto de IY25 d septiembre de 1926,) publicó una 
c.:olumna scm...indl dec.licJd..t JI cinc, Lt cuc1l dpc1rccía con el nombre de 
"Cinta de pLttJ." o "Lc1 scmJ.nJ cincJTld.tográficd" en Revista de revistas de 
Lxcélsior. 4

'' Según Schneidcr, el conjunto de estos articulo~ ucs de sumct 
importJ.nCid pc11rd el ndt.:imicnln de Id criticcl cincmalogrdficcl en México, 
pue:-. primero y sin lu~Jr d dudJ:-., jJ.imc Torres Bodet le c1si,.;nó, en Lt 
labor pcrindístit.:d ~cm..tndl. i.:c1liddd litcrctrid y vi~ión culturdl c1 un género 
exclusivo, entonce~. pdrd lo!-. 'croni!-.ld~ de cstrcll.ts', de ser al mismo 
tiempo un incilddor pard que futuros y J.Ídm.sdos poetds l.tnlo de su 
gcncrdción como posteriores, l<1l es el Cdso de Xavier Villaurrutia y Eíraín 
f-lucrla, cjcrcicrdn por tcmpor.tdc1s Id criticd de cinc". 

Torres Bodct señaló divcr3os c1spcctos del fenómeno filrnico y, como 
Alfonso Reyes, debdtió en lomo a LI rivdlidcld que el cinc pLtntcabd al 
teatro; se interesó en proponer Lt creación Je un.t fil.rnntc..:d, delimitó 
géneros y subgéneros, e inclusive, distinguió "la interminable 
controversia entre el dnc como arle o el cinc como pasatiempo ... ~ A 
decir de Schneidcr, a Torres Bodct "1.a intelcctualiz.ación Je da pie para 
exigir ( ... ] al cinc un nivel •rtistico equivalente • LI tradh;i6n litcr•ri• y a 
.. vez U.mar L1 •lcnci6n para que una rnanifcablci6n ba-da 
capcciahnentc en La técnica, pueda alcanzar un nivel hunwníatico y 
estético,.. 

• Jorge AyaJa DI.neo, LA avrntMru ••• , p. 291 . 
.. Jairne Torres Bodet, op. cit.; 1986. 
'° fd.f'!m;p. 12. 
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r~ucdc verse entonces LtUC en el México de princ1pans de siglo el 
cincmatógrJ.(o habíJ. Cdlpt.-¡cJn ya la dtcnci6n de vario& intelectuales, 
quienes de vez en vez le dirigieron .. tgundls lineas, aunque ninp,uno se 
haya dedicado por entero d cst.t Lsbor. Exrlico1 J\.yala Blanco que p.sra 
C:ilos escritores "e\ ejercido de la critica fílmica consislia en señalar los 
atisbos de gran J.rlc o arte a secas que dcscubrian en un medio de 
diversión que cxdt.tbd su curiosidad pero que de ningundl manera podi.s 
ser e\ f.:cntro de ~us prcocup.scinncs c-stétic.ss" .'' 1 lay, J'Or ejemplo, en la 
prosd de Lópc;I'. VcLtrde unos ctrliculns que girdln alrededor del cinc, y di 

Novo le dlp.ssionctbct lctnlo que llcgb et. conocer .t.1 crc.sdor de CI ciudadano 
Ka"c "quien 11.smctbJi (amiliiarmcnlc ''Orson".'2 

José Juan Tc1bLtdc1 (1871-1945) fue otro de los escritores fascinc1.dos por 
t.. rantc1114. Torres Uodct lo mencion.t e.Je pctsad.s al hab14r de "to~ 

escritores m.í.s J.nti;ulosos de \d &.:r6nicdl lquc) dedkan gr•n porción de ~us 
noticids infnrrn.stivJ.s J. rcscñ.ir, J. iluslrdr ~~ pclicul..as del día".~ Según 
Angel Miqucl, "Se Jkc Lt,Uc TJ.bWJd c~&.:ribi6, en medio siy,lo, más de diez 
mil artículos y crónicas pdrd J'.I lmparrial, Ll Murado ltustrudo, R.errista de 
Rct.'i!'Olas, l:xt:dsiur, l~l Lhtit'C"rsal y ntr .. ts muchcts l'ubtic.u.:ioncs de México y 
Estados Unidos. ,,5-4 

Am.sdo Ncrvo y Martín l.uis c.-;uzmán intercs.sron pnr el 
cincmdt6grc1fo, dUnque escribieron sobre él siempre como .u:tiviJad 
sccundari.s porque no cr" muy bien visto que un escritor se dcdicJ.r.s ..t. 

comentar un fenómeno que entonces no cst.sba cl..tsific.sdo ni como dencid 
ni como .irte. Como escribió Ayc:tl.d. Blanco: "Es el periodo de lc:ts 
consabid•s, generosas, cspnntdnc.t.s, prchist6ricds y hoy irrit.t.ntcs 
dcferenci.t~ de \ns 1-1ombrcs Je 1.clr.t.~ para t.:nn un .srtc tJ.rtamudo que, J. 
veces, los dcscspcr.t.".~ 

11dy vario~ cjcn,plo~ que i\ustrdn c~\d situddón. Pedro Enriqucz 
Urcña siempre le rcrrochó d Alfonso Reyes que se dedicase d C~d 

"'actividad menor" que cr.t. la critica de cinc; Luis Mario Schncider 
rccuerd.t. que en J.lgund o&.:ctsión ]dime Torres l~odet le confesó ••c.;omo 
pidiendo perdón" que él también se habíct. dedic.ido a ello, y Ayala Hlanco 
hace notar que #En et volumen Frente a la panlalla (Cuadernos de cinc, 
UNAM, 1963) puede leerse unc1 recopilación de estos escritores ~i.emprc 

?ll Jorge l\.yal4 lll•nco, L.i .. n."l"ntura ...• p 29\. 
'2. A\ parece!", Salvador Novo rnodtftc6 e\ aprecio que lenla pOC" el ane; nuenUa• en t..I V"I"-" l'n 

Mt:xico en el fW'rrodo dl' L.l:4ro CJrderws elogiaba al etncrnal6grafo, y• en I.a vida ~"~:rico en d 
~riodo de Manuel AV1lll CllJ"rWC"hil den°"'t.Aha "º e""<t"lcncta. 

S3 Jai~ Totre"!t Bodet, op. '--a .• p. \4ú 
~ Angel Mlquel, op. cil., p. "3. 
• Jotgc Ayala Blanco, U¡ "1.tf:ntwra ... , p. 291. 
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creyéndose culpables de frivolidad al hablar de algo tan sospechoso como 
el arle culinario o la fia.telia".5cio 

El desdén de los comp.-ñcn::.,s de o1ndo1n7.as hdcia dlqucllos que 
mostraban un pncn más de interés por el periodismo resulta comprensible 
si se torna en cuenta el ambiente culturdl de LI épocct. Cabe rccordo1r que 
en 1909, Alfonso Reyes, José Vo1sconcclos, Pedm Enriqucz Urcña y 
Antonio Caso, entre olro!., fundaron el Ateneo de la Juventud, y en 192R 
apareció el primer número de la revista Ccmtcmpardneos en que colaboraron 
Jaime Torre!'> Uodet y Xavier Villaurrutia. 

Este úllimo rc.lliz(J también und breve pcn> interesante incursión en Lt 
critico1 de cinc, dUnquc exploró mis el terreno del ,..-;uionismo en vo1rias 
cintds, entre Lts que se encuentran Vd1no1ros con !'ancho Villa (1934) y 
Drsli'11o iuna'1CC"LT (1943). A juicio de AyaLt Blanco, Villaurruti.t es,. junto 
con Luz Albd .. uno de los dos nombres mcmnrdblcs de t.. critica de cinc 
en Lt décddd de los trcintd. 

Aunque tHJ KJ'•do die L.,.p~"iahzacihn hu-ra n•uy b.•JO, lo rrolegi<lO Ir~ VJrlUdL~ 1ntporlanle!oo 
en !!IU!oo !oollua-."'lón f11"'lfot'1co1 ¡,, <-· .. lutcut d•· ~u pro .. ..,, l<t íideltd .. d "' .. r nu,.rnn y ,.u e'!'Oplrilu 
al,.u~to 1 ... J V11l.u1rru11 .. l"A l<l -.·ontrap.utut.t po.,1t1vo1 do• l.tnt<-,.,. 1ntele .. lU<lh~ •1u•• h.an 
4'<"~Ltdo pr°"'t1tu1r "'u l.tlrntn rara gan<lr uno-. <"11.ttttn .. r,.,..,..,. t·on rl .,n .... ~.._. arh• rnrnor, 
popula.r y d~precJ<lh)e. V1ll.nirruua rt•prN1.l'."rtLt J,1 u1drpcncfrne1 .. 1ntrolt"'Ch1<ll ante el onc. "" 

Por otrc1 pctrle, intcrc~Jnle obscrvJr t... cxislcncid Je dcrlc1 
continuidc1J Je intere~es 4uc fue lrdn~mitit.ld Je EJ Ateneo de Lt Juventud 
ct.1 grupo de los Contemporáneos. Aunyue Jos inte,.;rc1ntcs de uno y otro 
grupo no fuernn del todo ..tfine~ (habídn rdznncs pdr..t ello,. entre lds que 
t.lestdcan dos gcnerdcione~ de difcrcncict), Id litero1tur..t, el interés por Lt 
poesía y por Lts c1rtcs en general cc1r .. ctcrizc1ron el trdbc1jo de o1mbds 
dlgrupc1cioncs. 

En un t:sludio rcdente, Jc1imc Curicl ~eñdl..t ciertos pctrdllclismns entre 
lo1 vida de Alfonso Rcvcs v lc1 de Jdlimc -¡ orre~ Bodct, entre cllc1s rcsc1lta el 
que c1mbo~ fuesen nKurc1~ centrc1Ic~ de sus respcctivd~ ~cncradoncs y 
hayan impub.ado proyectos editorid)cs como !trdit·e y Monterrey, en el ca~o 
de Reyes, y l.ts revisl.ts l"tilangc y Co'1tcmpord'1CV!!o. por p.trtc de Torres 
Hodet.~ A estas coincidcnci.ts habria que ctgrcgdr el interés común por el 
cincmdl6grc1fo, el cu.ti brotó en los Conh.:mporáncos con más vigor de lo 
que muchos podrian im.tginarse c1pcnc1s diez c1ños antes. 

~ ldrm. 
"~ ldLm .• p. 292. 
• Fernando CurJcl, Casi ofrcrcn. Cartas cruZJiULu rntn fuim~ Torn5 &xhr y A/fon.o R.eyn. 1922· 

1959, 1'· 13. 
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Si algo intcresab.ti a los Contemporáneos más allá (o rná:. acá. und 
nunca s.abc) de la literatura cr4 prccis.smcnlc el cinc. Angel Miqucl 
explica que el sruro Je intclcclualc~ que colabor4b.i po1r.a i... revistc1 
Conlemroráneos ,.tuvo una afición dcíinitiva c1l espectáculo de Id 
pantaU."'.!IQ Este ,..interés", que en algunos <:as<>s se tomó po1si6n 
verdadera. quedó demostrado en 1931, cuando, en el número Je mdyo de 
Lit. revista que llevab. el nombre del Kruro se publicaron dos textos h>obrc 
cinc: uno habia sido escrito por el director ruso Scr,;uei Eisenstein (4uc 
por entonces est .. bd reali:l'.ando su mcmor.sblc vi.sjc c1 nuestro pais) y otro 
por Agustin Aragl>n Leyva, quien acompañdrd al primero durante su 
estanci• en México. 

Según el DicciorUl.rio Crt.L-iclopt!dico de Mt!xico de 1-lumbcrto MuSctcchio. 
en Lis misma entrega se dio • conocer que: 

con'° filaal de ld hlnl Sc'"'-,t•ty de Londrt-. y de l.t l..agut• de~ Ctnec..·luhf.o de P.ul•. tl>l! h4 
cxga.nizado en Mé-XJco el CINECl.UH con un prog.r.trna dL" .sco6n 1dl!nuco al do• todo' lc
cineclubeA del 11\undo, p~o ._....,pecialnwntr. artn d•·l CINFC"Lt 11\ •~pai\ol. 

Y "entre las finctliJo1Jcs de Id entonces fl.smdntc institución cstc1b ..... : 

Procurar .... c-duhtdf>n de mu•na!'lo pcllnalA,. c11ror•· .. ~. 4U\rt1c.Ana~ y a~IAllcd!", y peUcula!t dl" 
vanguardia. hnrlanlde1.611 del ant""rn.t t...-duc • .,,tavo, cou ·-r··ndl cu1d<1do dt: l.t ••J11ht•,hn 
ai.•tern.1itica de pcllcul4!!- cil"ntffico1s. l l1.,.tor1d del nn•• por nlt.·d10 d1• •"•.h1hiaoftt_'"1'> 
rctr~r~ttvot~. Co11ícrcno.,.tt11o dL" prop .. p..tnd.t l'lobrt• l.i lrnportotnt_·tn ,.,.t(lolH".t. ncntlí10.·a y ~<>•ci.t.I 

de la cincn-wtograffa, ._,.,.,.,,nt>11 del .trnl"t1rnh• propino par" •t"'-º .. ur¡a la ClllCn'\dtogr.tít.t 

No1dc1 podrid ilustrdr mejor Id rotundo1 prcfcrcncid de los 
Contemporáneos hctdd el cinc. Y aquí c.sbcn .ilgunas ob~crvdc:iones: si ~ 
gcnerc1ci6n de Reyes h.tbíd tenido que cnfrentc1r el espinoso dsunto del 
cinc contrc1 el teatro, ~ de Torres Bodct no lcníc1 ningún empc1cho en 
declarar ctbierldmentc .su dmnr por el cinc, la terrible inquietud que éste 
les provocaba. Id ~educción de 1..i 4uc h<1bídn ~ido objeto. NJ.Jc1 se sdbc 
acerca del devenir Je este primer cineclub mexicano, aunque lo más 
probable se..s que el proyecto hayc1 qucd .. do en el olvido o h .. ya sido 
gu.srdc1do parc1 un momento en el que td.l vez pudicrd ddr mejores frutos. 

Durante los años siguientes ct.pc1recicron en las publicaciones 
capitalinas los comentarios de dos refuKiados españoles que db•ndon..sron 
su país d rdÍZ de la Guerrd. Civil. y cuyo tr..tbc1jo resultó muy import.intc 
para la critica de cinc en México: Alv.aro Custodio (1912-1992) y Frc1ncisco 
Pina (1900-1970). 

• Angel MJquel, op. cit •• p. 19l. 
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Custodio se estableció definitivamente en Id ciudad de México en 
1944, Juego de unJ cslancid de tres .. ños en Cuba donde y .. habid 
incur~ionJdo en Lt criticd Lle cinc. En México, Custodio colaboró para el 
periódico J:xn!htor "sólo c.iue su trabo1jo se interrumpió de mancrc1 
inesperada debido d SU!'. polémicos y (ulmino1ntes comentarios, con lo~ 
cu..tles ~e .,;..tnó cicrtJ ... enemi~tades, en espcddl l.t de los productores 
fílmico!-. 1.1uc prcsi<u1..-ron ..tl director del periódico p.trd que Jo 
cxpuls&1rc1n".''º /\lvo1n1 Muñoz Custodio se dcscmpcñl> también como 
arHun1cntist..a de películas, drarrt.dlturgn y escritor. y en 1952 compiló 
..sl~unos de sus cscrilni-. ~incn1..ttn,.;.rdíicos rcdli7.c1dos en Cub..t y en Méxi..:o 
bdjo el título Je NoJ,ls sohrt: nnc. 

Pnr su Lsdo, Frdnd~..:o Pinct lle~ó d México en 1940; cjerd6 su ldbor 
critkc1 en Lt Not'f..·lu Sema.r14il Ci111.:1nuto:-;rilfic.u y en el suplemento México en la 
Cultura del di...arin Ntn~s. Adcrnd~, Pin..s escribió pdrct l.cts rcvistc1s 
Siemrrc.', Unitoer ... idud tic Mt!:r1co y 1.u.o; rspafiaH."'1 

Sc¡.;ún Ay..it... Bldnco, estos do!-. críti..:n!-. "Mds c..¡uc espccictlistds son 
hombres hnne~tn~. c.:ulto~ y d~ buen KU~to c..¡uc de!-.can ponerse ..s 14 dlturct 
de lds drc.:un~t...anci..s~. Suplen W f..illJ <le urgcnci.ss v<u:Jcinn..slc~ con und 
fnrm.t.ci6n ~obre l..s n1dr~h.t., leen dlgunos libro~ y revi~t...as cxtrc1njcro!-. ~obre 
t.... mdlcrid, fundamcntdn minuciosdmcntc su~ <>pininncs"."l 

/\. decir de Emilio l ;ctrdct Ricr..s, Frdnciscn Pin.i fue Lt pcrsnnd "d quien 
se tuvo en bucnd pdrlc de los Jños c.:incuentd por el únicn crítico de dnc 
digno de coníio1n.z&1 en Méxko" ..... "' 

TocJ Jhorc1 c..~1 turno ..i lo!-. Od\.:idos en Id ~cgunda décadd de este siglo. 
/\ellos pertenece J:frdín lluert...a (1914-1982), quien desde 1936 se dcc.Jicó dl 
periodismo y "ejerció durc1ntc muchos año~ t... criticJ de cinc, sobre todo 
en el semc1n.ario CI f.'lj;aro. Usó los pscudónimos de Filmito Rueda, Fósforo. 
/14anilo Pesaf14t:rle, rt l'eriqu1/lo, Juan Ruiz. y /ulian Son:l".M 

Contemporáneo ~uyn, Junquc de trdycctorid distintd, fue José 
Revueltas (1914-1976) quien en el año de 1949 "ocupó Lt. Secretaria del 
Interior y Id Sccret.:1ríd C~encrdl de 1.d Seccif>n de Autores y Adaptadores 
del Sindicato de ,~rdb.tjadorcs de Ll Producción Cinemdtográ.fica, cargos d 
los que renunció después de publicar una serie de d.rtículos contra el 
empresario William Jcnkins en la revista floy".~ Es s.tbido que Revuelta~ 
se dcdic6 nús a hacer películas que d h.tbl.d.r sobre ellas pero, como crítico 
social de su époc.t, no pudo eludir el poner en lela de juicio Las 

• Blanca E&lcla Canallo Domlngucz, op. crt., p. &J. 
61 l&Um, pp. 107-108. 
a.: J<H"f\C Ay.da lll•nco, LA ,¡iornluru ... , p. 293 . 
., Enulio GaJ"da Riera, Cl CIM es rrvjor qia 14' uuW, p. 89. 
- Dra:iorwrro Cnrrclopt!drco d~ MLxko de Hun'lherlo Mu•acctuo. 
- lthm. 
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condiciones en las que se producía el cinc en México. Además, estabc1 
interesado en crear un .imbiente favorable pdlra la comprensión dCl 
fenómeno (ílmico, por lo que participó, en 1961, en el inicio de los 
trabajos del Instituto Cubdlnn de Arte e Industria Cinematográfica y fue 
profesor del Centro Universitdlrio de Estudios Cinematogr.ificos (1963-
1965). 

También se conoce 1J traycctorid de otros escritores, periodistas y 
cineastas que coLJborJron cotididndlmcntc en Jio1rios y rc\.ristas con textos 
sobre cinc,. aunque es difícil seguirles LI huella di toe.los debido d. que su 
trabc1jo c1ún no ha sido estudio1do. Tc1l es el cc1so Je Rc1fc1el Corkidi (1921), 
Paco lgnc1cio Tc1ibo 1 (1924), Luis Spota (1925-1985),. Juc1n Espinas..t Closc1s 
(1926) y Jomí c;c1rcíc1 J\scot (1927-1986). " difercndd de los primero~ 
escritores-cronistas de cinc, éstos fonnan pc1rtc de Lll misma gencrc1ci6n, 
pero los nexos entre ellos no po1rccen hc1bcr sido fuertes. A pcs.1r de tener 
en común la pc1si6n por el cinc, los lugc1rcs de origen y las actividades no 
los hicieron coincidir. 

Paco Ignacio Taibn 1, por ejemplo, ndció en EspdñJ.. LlcglJ d México en 
1958, se dedicó c1. Lt 1itcrc1turd y su dfici6n por el cinc quedó plcis1Tld.dc1. en 
colabordcioncs dentro de d)gunas publicaciones periódicas, pero sobre 
todo en los libros: J.Á)s loros t:'1 d cine (1969), C11ciclopcdia del cine cómico (3 
tomos, 1978),. l~ rnúsica de Aguslfrt L.ara en d ci11c (1983), ltinL•ranos del cinc, 
Maria r~.<lix, 47 a11os por el cine (1985), Indio PcrruJndez: el cine por mis pistolas 
(1986). 

Luis Spota se inició como reportero desde 1939 en Id rcvi~tct lloy y 
desde 1943 en í':xcélsior. En 1953 "'inicid con R.sfacl Salan.a un progrdma 
semanal a través de la rr. V., Tribunal Cinemalogrdfico, en el que, 
simulando una polémic•, an•U7.a los méritos y deméritos de alguna 
película mexicana en cartclerct". 66 Además, Spotc1. fue autor de vario~ 
guiones cincm..ttogr.í.ficos y director e.le las pclícut..s Nadie muere dos toea:~~ y 
Amor en cuatro tiCTnpos, entre otras. 

Juan Espinc&sa CloSds naci6 también en Españc1, en 1944 llegó a 
México, donde se dedicó c1 la doccnci.s. Fue maestro en filosofi• por la 
UNAM y proícsor de varias instituciones. De él se sabe que escribió 
cuento, ensayo y c:ritica. de cinc, aunque no se conoce t. extensión de su 
obra en este último rubro. 

Debido a La falla de documentación (es decir,. de libros sobre el tema, 
ya que existe hemcrogrdÍÍd c1ún sin org111ni~r), se vuelve difícil 
caracteri:z.r este reriodo de escritura sobre el cinc porque p<1ra hacerlo 
habría que realizar un lrabajo que rebasa. los objetivos de esta 
investigación. No obstc1ntc, podemos retornar un texto de Ayala Blanco 

.., Eld• Peralta. LA ~poca de oro ~tn nostalgia. Lwi5 Spoui en d cine 19"9-1959, p. 126. 
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~describe la siludción de t.. critic.i de cinc en México desde sus inicios 
~ liiiiilta los años cincuenta: 
eg~ 
ilC::: ~ J~de l.n 1rrupn6n del fcn6rncno c..•n M~l(Jt:n (. J hft't" nX!din.d°"' de Jo .. ar\°"'" <.-incuenta!>. 1 .. 

~ :,.:¡f crlt1c4 Hlrnk.1 (111• cntu· no~olr~ f<"4'C<.,6fl •~pnnt~nr. .... irnrre!u~nian\O que garr.tpalcn y 

~ -A ;~:::'7y··,~·.~··:;_v'-~""~;:':!:::~: .. :~::~ª,~~,.~~;,.~.;.:;~;:_r "1:::·:~~:~11:.:!:;~~~ ... ~:..t;;::;:. f;';~';.;.~.z': 
del l1t.-"'t.'.lor. Se partid de Mi p<»un611 .tlt1v<1 del d.indv l11-toc.Jt•f\o ... o h.u.t.1 hdcrr corl<x"'lrcuito ._·on 
1 .. del hurnhr1• d·~ lrtr .. "" JUt-.llc-o por 4par1•nt.tr frivohdatl (aunqu•~ nuru:" denY""iad .. ); 
ah..t.rc"'b.i l.1 <Tóni._-., prnh-H .. ur1n.1 de •"'!'lop••._·t,'\rulo .. , l.t rrrnn10•t1do'llr1ón .thierln u vrlddit d~ 
pclh.,1ln .. y t•l con""•~jo 1nor.-d pn.rn. l.1 "'"'~ prov1-.:h•""'1 rl1vrr .. ihn <Ir lal'O fanll1i"-. .,. 

Si,.;ue Ayc1ld HWncn: 

Su,. n1o1:xJt~lcm, y en rnny .ut.·<-·uadctJ'O fOltu.u1nne._ .. u "1o1hu 1tU!'On10, cr.u1 (d,. pAKJfHt.!'> de Lt 
f>C."<"•:tón de "'<Jo<..1alc.-ioo, ••nlr•· lot,. pr11n••rc1J'O ··ornun1nn,. .. y .uu1t•'-1•- de ~xt.,,. (otro tiro de 
c..'!1.ltcno-.), l'Oll l••ngu.t1•· pt.""i..11li.,,r. un.1 v"'r1anh• d••l rrp•lt"laJr drpo.-tivo c.nn rt•~.ulf'lfi f"CO!» 

del t"Oltlt"nlario h•i\ff,11, pu•~ """ .. nfu•lo 1n.t1'·.t.h.l'o'lhlr ,..,,. 1,;u.tl.t.r 0•11 digrud,ul -o0¡o•t1va- d Ja,. 

nol.tJ'O !'<*"r•· dr.tn~ 11 opc-r•·t.1 -

Aunque no por ello ~e pcrdíJn Lts cxigcn~id~ formdlcs, por lo que: 

lo pr11ncro crd dr'!tg.lc>!>o.tr uo,1 °"'"" fllnu1.·c1 '-'11 .. u,. -··h·nM•nl<>"> con!oohtuy••nle!Oo-. d1rr<cJón 
prnclu1.·nc'>n, d<'llldno1u-., vt-.tu.u1n, ,lffl;UJIW-flln, pt•)11qurrf.11, f;,Ulhn, .. onido, etc, tod~ 4J 
nu~rno nivrl y d~tlllo'l<h,.... ,d rrpartn do• cal1íi•·.11nolH"'!'o, lllta vCJ. annt,uJ.t 111 .. OJTlOl"!f"d 

cn11n<-i.tc.11'1n d.-1 h•fn.t. d1•l filrnt.•. A ~to .... J.- cnnfundfc1 ··on 1111.s fnrrn.1 de <0rf11tü .Jn.w/fJ10.-..i, 
.uuu¡u<-· !'>ólo dt.~t·rnho.-.tr.1 •• fin do• ni.·111,.i .. t•n •·I ••lo~n ..,..._,to o l.1 rh•uirra•,ón de loo. 
o1ctnrc..~ p.1ihdn y radi<·ulo r.-Oc.!JO d1:I dc..•nnv.>n0111<.·n-·holl;."wondrnl'>•" C"ulto <1 la E .. trell.,, 
protnolnr dr~ ltxln l'.datl d1~ <:>ro o•luliod.t.I -

J"")cspués de este tdrgo periodo de md~ de cincuenta dñns, viene la 
brilldntc época de los cincclubcs, mismd que Aydld Blanco reseña de ld 
siguiente mancrJ: "A fines de los dncucnt.a, coincidiendo con la 
explosión tclcvi~iVd y Lt. ~ri~is mcrcdntil del cinc mexicano, se c1pdgctron 
lds Cdndilcjd~ y se cn~cndicrnn los rcflcctnrco; cultistas". l\J 

Antes de continudr Cdbc recordar dos hechos: 1) ld primera propucstd 
de cincclub en México fue hecha en 1931 v 2) hacia findfcs de tos años 
cincucnt..i funcionabd va et cincclub del IFÁL con José Luis Gonzálcz de 
Lc6n como director. Ño obstante, el Ju,.;c de estos centros de reunión 
cinéfil.t se dio hc1slc1 Id déc.tdc1 de los sc~cnld. 

La creación de los cincclubc~ respondió a la creciente demanda por 
ver un cinc diferente, por darle la vuelta las producciones 

•" JorKc Ayala Ulanc.o. l"i.lJu.:n• {r!rWmt!rw!I fflrnrav,.. p. 16 
.,. ldern 
.. llhm, p. 17. 
JtJ ld,.,n. 
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hollywoodcnses que ya entonces inundabc1n la cartelera sin posibilidad de 
apelación por parle de quienes vc¡an en el cinc algo más que una forma 
de entretenimiento. 

En L. dclualidad, hdbt..r de cineclubcs significa, necesariamente, 
hablar de personas como Jomi G•rda Ascol, José de la Colina, 5dllvador 
Elizondo, Gabriel Ramírcz, Carlos Monsiváis, Eduardo Li7.alde, Emilio 
Carda Rier•, Femando Gou, Jorge AyaLt BLlnco y #"rornás Pércz Turrcnl. 
Todos ellos fortndn parle del um.áis imporlAnlc grupo de críticos''71 que 
surgió luego de t.. formación de los primeros cineclubcs en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en en Instituto Francés de Américd 
Latina. 

Fueron ellos los impul-.ores de estos csp.scios donde además de 
disfrutar de Lts pclícuLls se ibd a hc1bldr de elLls, di discutir sobre los 
aspectos que Lis constituyen, a go7.Ar de rTldlnerd colcctivc1 Lt comprensión 
de Ws pclkut..s. De c1hí que este grupo tuviera "'la simpatíc1 y L.. 
aceptación de Cc1rlos Fuentes que también cjcrdó LI critica, de José l.uis 
Cuevas, Vicente Rojo, Mc1nuel B.ubachano, Juc1n Mc1nuel Torres, Luis 
Viccns, Salomón Lcilcr, Pau] Lcduc, Rafc1el Corkidi y otros pcrsondjcs". 72 

Quienes pertenecieron c1 este grupo publicdban sus comentarios 
"desde el suplemento Mi.'xico cu la cultura o Id Rcr•isla de la UniPt.•rsidad, lo 
mismo 41ue a trdvés de )os siete números de Nut:vc> áuc y yd de~pués, en 
los años 60, con el suplemento l.a cu/lura en Mt!xicv, contribuyeron d Lt 
fonnación de un público m.'is exigente y cntcrcsdo" .·'3 

Entre las publicaciones mendonc1dds dcslc1ca sin dudd Nue-r.JO Cinc, y el 
grupo homónimo que Lt rcalizc1bd íormc1du por Emilio Gardd Ricrc1. José 
de la Colinc1, 5dlvador Elizondo, Jomí GJrcíJ Ascot, José Luis Gonzálc.z de 
León, Cc1r1os Monsiv.iis y Gdbricl Rc1mírcz. Este equipo cLtbor6 siete 
números de una rcvi~ta que en parle emuló el cstiJo impuesto por lc1 
rcvislc1 francesa Calúcr du c111i.·mu, di pondcrdr sobre todo el trabajo del 
director como cre .. dor (recuérdese Id política de los dUtorcs). 

De este grupo, tal vez el único que hd descrito el proceso pcrson.sl 
que vivió al descubrir la crilicd de cinc francesa haya sido Emilio García 
Ricrc1, quien no11rrc1 dsÍ el encuentro: 

Me llevo vario. tjentplar~ de la rev1ata a ca"a y n-.e empiezo a enterar de una politiq~ d~ 
1'4Mlewr que. •e86n veo, tiende a conaliar JTUA prnpiOOI RU~los -inconre. .. b1t.-·· con lo. 
vaJOl"ea de la culh.ar• cinenwtográfica, y que rnc- -da pcrru.i~o- de diafrutar a guato Cantando 
~n la lluvw, por CJClflplo, porque t...~ unc1 pcllcula d.~ la que cJbt.~ hahl.u ~ena1nentc y nu1y 

71 Dicrionario El'IClc/Op!dico d~ ML.:r1c..v de f-furnberto MusaccJ110. 
72 tthm. 
n llkm. 
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rn.~ ... y quC' fl(J fue hedtol por UllOl't gringr- C'1HIJ1~quit.Tot. ª'"º por St.anJcy Donen y Genr. 
K.eUy, que n11.~rcCt!ll t.•Hlrcv1 .. l.tr. y (1JrnografraHo." 

Como él. .!'.egur.uncntc ntrns recibieron con regocijo las novedades de 
Frdnci..i, lo cu.al creó el .ambiente propicio p.ar&1 el surgimiento de Nut:"t'O 
Citte, de cuyos orígenes tdmbién cucnt.a c:;drdd Rierd: UEJ grupo Nuevo 
Cinc, ct..litnr Je Lt revisl.t, n.c1ci6 de hecho en 1960 d pdrtir de unas 
primcrds rcunionc~ J Id~ yuc d-.islicrnn. por cierto. Luis Uuñuc], Luis 
Akorizc.1, Cdrlos Fuentes y José l.ui~ Cuev..a~. Sin cmbdrgo, ninguno de 
e1los pcrmdncceríd en el ~rupn"'. r1 

l .J ~•p.tricif>n Je Nu1..·1•0 C111t: '-.'.omo grupo y como rcvisldl rcsulldl 
espc~:i .•. tlnu.:nlc intcn.:~Jntc por hJbt..•r ln¡.;rddn eJitJr siete números de und 
publi..:.tt..·ié1n c!'>pecidti.l':d.t..ld. en 11..·ine, t.:c.1so por Jemds in!'>ólito en nuc!"lrn 
p.ab; pero Jdcn'lJ~. N1u.·c10 C111t.· "enfocó d Id cinerndtografi..t 
fundJmt..•nt..ilmcnlc t..·on'lo un fenbnu~no .c1rlísth.:n y sot.:i..iJ. dunquc sin 
ignor.ar !-.U dSpectn inJu~tridJ .. , ;•,., y en e11d se vcnliLtrnn "importdntcs 
C.::UC!'>tionctrnicnlo!'o .c1I dne nddondl" di tiempo lJUe intcnt6 "conform..ir un 
fnro de cxpre.!-.ibn e inlcrcJmbio de ic.lcd!'> dncmdto1-7r.ífkas entre el c..tdd 
vez mds nurnero~o y ~on~istcntc grupo dt..~ cinéfilos que yct rci.:Ltmabdn 
und publicct..:ifln Je este tipo en Méxicou. r: 

N1JC:l'll Ci11c ''t..·omb..itiéJ e) cmpiri~mn, L1 i..,;nnrdndd y lct mdld fe de Jo~ 
'pcrioJistds ..:incmcttogrdfic.::o~' yue entonce!'> mnnopoli;l'..tbdn Jo~ c~pddos 

sobre dnc en lo!'> pcriódit..·os importc1ntcs y en Lis rcvi.!-.tc1s 
cspccic11i.1:dt..lct~". 'ff Según l\ydlct Blctnc.::o, Id ctpctrkión del grupo y Id rcvisld 
reprcscnlctn "lct ct..ipct Jdoles~cnlc y hcróica, dc~orbit.uld y romdnticd de lct 
culturd cincm.itogr.lfi«.:J mcxicctnd". 1

"'' 

De Nu,;-po Cinc surgieron los primeros criticos de dne reconocidos en 
el mundo culturctl mcxkctno por dcdicdrse prindpdlmcntc et rc~eñar 

pclí..:ul.i~. y VJriO.!-. de ello~ mdnluvieron unc1 sbliJ.a lrdyectorict. El primero 
y md.!-. rcprc~cntcttivo hd sido ~in dudct Emilio GdrCÍd Rierct (193J), yuicn 
n.idó en J..:spañct y fue tr.tido d. México d CdU~d de Lt Gucrr..i Civil (1944). 
Hizo estudios de economía en Id UNAM. Fue profesor en Lt Facultdd de 
Cicncids PolHicas y Socidlcs y profesor del CUEC, del CCC y otras 
instituciones de cducctción ~upcrior. Trdbdj6 como ..:-oguionisld y ctsistcnlc 
del director Jomi GdrCÍd As«.:ol en el filme F.:.11 el bu/eón vado (1962). 

"' Enulio G.uct" Rtcr•, OJJ. crt., p. 92 
~ ldl!rn, pp. 50-51. 
:-. Ro•<1 Nitfi.1 K1\l.~r11 G61ncz, IM '"-ff:JI.¡ N~"O Cinr, l"'i" dr. licicnrioittura en comunicación, 

IJNAM, 1990, p. l . 
....,. /.Jl!rn. 
79 /ikrn. 
,. Jorge AyaJ• BU.neo, IA ~nlura ••• , p. 294. 
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P4rlkip6 como jurJdo en los festivdlcs de San Sebdslián, CdrldgcnJ y 
Cannes; y, como YJ se mencionó, pcrtcncci6 al grupo de La revist..t Nun.ro 
Cinc ''que reorientó el Jnálisis de lds películ.Js, destacó lJ imporl.tncia de 
los directores y cslimul6 el surgimiento de un.t. nueVJ (orm.t. Je ver v 
hacer los filmcs".'u · 

Garcí.i RicrJ hJ coldbor.tJo pdrJ Jivcrs.is publicctcioncs pcriódic.s~ 
entre w~ "fUe deslctc.sn: Mt!xico en la L"Ultura, 1~ C"l411ura en México, Rc:[T>ista de 
la Urtit'Crsidud, 1'lllfl1cu y l~:rrt.<isior, .ssí ...:omn en I>roccso, Uno mds Uno y [¿¡ 

fonradu, Je l..ss c,,;u.slcs fue funJJdnr. Fue editor de J¿¡ sernuuu cu d cinc 
(1962-1966) y director Je l'111Jscrrcs (1979-19HO) y [)iciu.:. Co.sutor de la Gula 
del citt.: mt.•xicarro (c,,;nn FernJndo Macoteld, 19H4). Es dUlnr Je los libros El 
cinc cht.·cosloouco (1962), 1:1 cinc: rncxic.uno (1963), llistoriil documental del c111c 
rnc:xic.ano (9 lomos en Lt primer.s edición y 14 en W e.cgund..s), 1:1 curL· y su 
público (1973), !listona tld cinc rncxo-.uno (19H6), Mt!xico t'tsto ror el cine 
cxtrarr¡cro (1987), 1'1/,nosruffa rm:xicarru (19H7), 1:milro l'crndndcz. (1987) y fidio 
Bruchu (1988). 

Otr..t de l.ss "..:..tbc.l'.as" de Nuevo Cinc fue José de 1.s Colinc1 (lYM), 
quien desde 1950 hdlbí.t dcsl.tc.tdn 4..«>mo t.:rític,,;n de cinc y en 1972 prc-.cnt6 
el volumen Mir.td.ss .sl cinc 4uc reuní.s ~us drlículos ~obre el le~. Fl 
título de t.!slc libro erdl el nombre Je Id columnc1 que en 1988 volvió a 
publicJr en Lc1 culturd en l\.1éxko. Un cuento ~uyn, Ldl luchd cnn 1.t. 
p.tntcrc1, fue llcv..idn c1 ld p.inlall..s y fue ,.;uionist..i premiJdo por ld~ 

pelkuLts N..sufr.t~io y El señor de Osc1nto. Además, fue jefe de rcdc1cc1ón 
de los suplementos S.íbddo y El scmdn.srio. En 1986 c1pc1rcció el libro de 
cntrcvist.s~ con Uuñucl, Prohibido c1~nm..sr~e dl interior, que redli-".ó con 
Tomás l"érez Turrcnt. A lo l"r,.;n de su lrc1veclorid, José de la C'olind 
utilizó varios pseud6nimos, entre lo~ qu~ se encuentran Cándido 
Arisldlrco, El cronisl.s y Silvestre L.tnZd. 81 

Aunque Garcí.s Ricrd no lo menciond como p..srlc del grupo inicidll de 
Nuevo Cinc, Tnm.ds Pércz Turrcnt (1931) p.trlidp6 .sctiv.smcntc en las 
discusiones que se dieron dl interior de é!oole, pero no .slc..snzb d. publicc1r 
en la rcvist..s porque éstc1 dcsd.pdrcció poco después que Turrcnt entregara 
un o1rtículo po1rd ser publicado. "2 Es probdblc que Pércz Turrcnt cuente 
hoy con l..s lrdyccloria más ..timpli.t como crítico en Mé"-ico y ~u mismd 
formación d.Cadémica (que fue propi.smcnlc cincmatográfic..s) lo distingue 
del resto de sus compc1ñcros, pues él ~~fue bccc1.do para cstudidr cinc en 
Francic11 por el gobiemo de este p.sís (1962-1963)" y fue profesor del CUEC 
(1968-1969 y 1976-1977) y del CCC (1975-1978). Trab.tjó en la cincrnatcc.o 

• D1cefarwno C:'11..·ll:loptd1 ... "V J.f! ML"x1co de HurnbM'to Mu5acchlo. 

•t '"~'"· 
1&2 Ro.a Nidl• River• G6~. op. cit., p. 108. 
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francesa (1963-1967), Revi~l.t de cinc del IPN (1980-1981) y como 
inve!'alig.t.dor du Lt Filmotc..:..1 de lo1 UNl\M. Con José de 1.s Colina y 
Fcrn.tndo Gou coordin6 1.t sección de cinc de ()pnsidón, f1r~ctnn del 
Partido Comunisl.t Mcxk..sno (1970·1972) y fue c:nrre~pon~.tl de l.1 rcvistd 
r~srisind J"ositif donde cnl.ibor.tbd desde 1965. 

Sus corncnlc1rins crilico!'9 h..tn ~ido public..tdo!'9 en diversos pcriódko!-. y 
rcvislds n..sdondlc~ e inlcrnJcinn.ilcs: Cinc:rnu. Dornan1 de ll.tlic1 (1964), In 
Retmc du Ciuc1na, e.Je Frandd (1964), Nut·~tro cim .. •, de l:!-.pdñct (1966); y 1:1 
Ola, Suceso!", Rt:vi.•otu. dt.• la Unir't.'r!"id,,¡,'1, t )tro 1·i1u.·, C111c. enlr-c nlrds 
publk.scioncs mexic.:Jn..ts. l lci esc.:rilo los l!tuionc!'9 pctrct 1.ss película!-. Ca11ou. 
(1975), /.a~ f>oquiaudus (1976) y I:I co1nplot rnou.i.:ol (1977). Adcmds, cscribib 
los .:1nexos "Pueslct dl dí.1" y .. Nuevo '-=inc lcttino..11mcric ... 11no" pdra l.i cdicibn 
en cspdñol del libr-o llistona del 1·inc 1n1u1Ll1úl de c;enry.cs S.idoul (1972). Es 
autor Je un libro sobre Lub AlcoriZd (1977) y e.Je I:I futuro rros ·i:tisitu.. J:I cinc 
en el i1.t1o 2000 (1981). Actualmente estd bccddo por el Sistcm.i Ndcinnal de 
Crc.idorL~s p..tr-d escribir guionc~ de cinc. 

Jomí G.trCÍd Ascot (1927-1986) fue tdmbién pc:1.r-le de Nut ... PO Cim:. 
Nacido en Túnez, pdsó pc:1.rtc de su infJndd en l'nrtUJ-!,..tl. FrJncid, Bélgicd 
y Mdrruecos, y llegó d Méxi...:o en 19.39 procedente de F.spaña.K.1 

Posteriormente ~e dedicó d ld docencia en el Mcxico City Collcge y el 
IFAI., donde fundó el Cincclub Je Méxko (1949). Fjcrciú \d críticc:1. Je cinc 
en lo~ ~uplcmentos M1..'xrc-o en la n'1turu, l.a culturu 1..•rt Mt!xrco y lJiorama de 
la 1.:ultura, y en l.ct RcPista dL· la U11i11e:r:-oidud, Plural, IJidlogos, V14dta y Drciric. 
Además. dir-i,.;ió documenldlcs y notider-o~ cincnl.c:1.tn~r-dficos. Redlizó de 
1:1 halcón l't.l«fo, premio Je }d ..:rilic..i intcmdcionJl en el FestivJl de Lorcdno 
1962 y Jano Je Oro en Seslri. l.cvdnlc. 

Por hU pdrtc, G..tbriel Rdmírcz (1938), de nri,.;cn yucdlcco, fue pintor 
c1ulodiddctc:1., se intebró d Nucl'u Cu1c y junto con c..-;ctrcíd Ricrd. compcnti6 
41Cl g.usln por ld~ filmogrJÍÍdS". Aun'-tUC no tiene Und dmplid tr-.syectori..i 
como critico Je cinc, dcj6 e~crilos lns librn~ 1:1 nnc de Griffith y I::I c1t1c 
yucatcco. 

S.slvador Elizondo Alcalde (19.:\2) n.ici6 en \d ciuddd de México. "A 
pdncipins de los 60 imp.srtíct cldscs de tcorid del cinc en el IFAL y era 
corr-c~ponsal en México Je l.d. revisld in~lcs.t 1-"ilrn. . .; and Filmuis. Tdmbién 
colaboró en l..s publicdción fr.tnccsc1. f'o~it1f',.w en Nuct'o Cinc y Ext.:élsror; 
.sdemd.s, es autor Je l,uchirro Visconti (19ñ::l). 

c .. rlo~ Monsiváis fue también miembro J~ Nuevo Cirrc (1938). 
Colaborador .tisiduo de múhiplcs publicaciones periódicas con und gran 
v.sricdad de temas, Monsivd.is no podí.s dejc1r de comentar lo que sucedía 

"'' (Jt:m, p. 62 . .. '""''"· 
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en el cinc. Sus &1portdcioncs c1I tema no c~tán compilddas c1ún en ningún 
volumen. El Dia"'io11ario Cncirlopt!dico de Mlfxico de /lumbcrto Musacchio dice 
que Monsivd.is hizo pc1ra Rc1dio UNAM el programa Cl cinc y la critica, que 
se lro1nsmiti6 dur&1ntc mdis de diez años. Es autor junto con Cc1rlos Uonfil 
de A lmt>és del espe¡o. 

A pesar de su imporldnciJ, Nueoo Ci11c (uc unc1 rcvistc1 cspcciali;r.c1dc1 
de circul..tici6n limilado1.. Gc1rd.s Ricrc1 comcntc1 que Lt revista no llcgabc1 ni c1 
mil ejcmp Lsrcs, ~ por lo que podemos c1íirfTldr que su imp&1clo íuc má~ 
cualitativo que cuc1ntitt1.tivo. Para Ayo1Lt ULtnco, el trt1.bajo de Nut..''"VO Cine 
-rcvistd y grupo·-- tiene un rcsult.tdo previsible que finc1lmcnle 
sobreviene: 

Se crea un nuevo tipo de lector. t•I que y.t no buflc.t l.t oru·ntari<an ftlOo la connena.t o L.-. 
diaidcna .. de altura. Se C.Tt"ill un nuevo hpo de C""!lopectadnr: 1•1 que fr~u~nt11 aa1d1101n-w.nle 1~ 
cineclubes y fo.-nw w,. .. !"o col.ta ante l;u~ tac¡t111l.t11o de la K~eru. o de 14fl !>CU\40.t .. d·~ 
pr1.-atrcno. Se crea urt nuevo hro de snob: d que dt-s(.·uhn• l'"I nnc Pfl cad .. pclfcul.t de 
FcllinJ. Antonioni y l..c-ater, cree que el c:utc C1' el &~hrno arlt•, que nació .tycr- 1•n Eurupa y 
que- ruede reductr&e • dO!lo o tr"-~ nonthrt.""!i. S..• CTr•"t un nu1~vo upo d1• 1ovcn 111tcl<·ctu.tl el 
que cuenta .. 1 onc cnlrt! sus r.tlcr5 cultur<1l1-s y In U"'<"onocr ,·onln un.1 v1vt"llC1d dt•fin1t1va 
Se cte• un nuevo tipo de dctractor •c~r11no el rerioc..l1"ta rn.1..-d.1ocrc qu ... .ti .. rntu1'1-e 
agrOL~ido c1c-u .. a o1 I<>" <Tftu·•- .. culto ..... de "'p1•d.tnl1~··. dr ··,·n••rrugO""O grnhutr.- del Clfl•! 
11W!'ICÍl.'.anu- y dt• r.-prhdor·- d•·I L"hrer.o du cr~•m.1·· {<..UJHO ....... r .. m.-.. r1·v1 .. t.1 rr .. ru··-.. 
pte'!"t"lltdr.t un l.Tllrru> un1íorrn•• ,. 111ul.tblo~). o htcn dptovc .. :ha Id 1·01nndrJ1t.."l•I de •1u1• 
Cohn.t, G.trd11 A .. cnt, G.trc-f.t K1cr .. ~ r1n.t "º" r1•ít1R,1.tdo-. c10p .. f\nl1.--,.. o lujo.. dr r1·fug.i .. t10'" 
"-""!ipaf\ol~. par.t .tlotc.tr 4 lo .. llUt.•n\hro .. del g.rupn d1• "'t 0 "101tJdllJ•'r1""-... 1ndt.._r,1hlt·!o··. -r ... tnnntr>-o. 
tr11ntp~O!'> que niu.-rdcn l.t nwno qu•~ le ... d.t d•·. nnwr- -

M.ís .-U.í de Nucl'o Cine, el periodismo ~obre dnc en lo!. di.Jrios del 
país continuó su dc~.srrollo. En este periodo se iniciaron las trayectorias 
de Educ1rd<> Lizc1lde, Miguel Uarbacho1no Poncc, Fcmc1do Macotelc1 y Jorge 
Aya la Blc1nco. lle o1quí unc1 síntesis del trc1bJ.jo de Cdd..t uno de ello!-.: 

Edudrdo Li7.c1lde (1929) fue coLtbnrddor de /,u <-ullura en Mt!xiro y de 
Siempre!, y es o1utor de un cnsc1yo sobre Luis Buñucl (1962). Miguel 
Bc1rb.achdno Pon'-.:e (1930): dirigió lo~ notidcros dnemc1togrd.fit.:o~ Cine
vcrdad y Tclcrrcvista; y el episodio "L<>ld de mi vidd." de la película Amor. 
amor, amor que obtuvo el segundo lugar en el (estival expcrimcntd) de 
cinc (1965). J-la sido critico cinemdtogrd.fico en l:xa'lsior (1976-1977) y en /.a 
/oniada, y productor del Canal 13. 

Femando Macotela (1938) fue director de la productora esl.tlal 
Conacinc Uno (1975-1976) en Lt que produjo 15 filmes, entre ellos E/ 
apando. Director de la Cinctcca Nacional y de Cinematografía de RTC. 

• Jüm, p. 119 . 
.., Jorge Ayala Blanco, LA aw"ntw,.i.i .•• , p. 296. 
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Cofundo.tdor de la rcvisl..t lJicinc (1982), codulor de la Gula del rinc mcxirano 
(1984). 

Jorge Ay.s\d tsl.tnr..:n (1943) fue bcC"drin del Centro Mexicano de 
Escritores (1965-1966), profesor Jet CCC y del CUEC. l la hecho crítica 
cincnto.tln~rd.fico.t en M1..4.nn1 c..•11 lu culturll del dio.tri<.:> Noricdadcs (1963-1969), en 
l::r:rél!>iinr (1969-196:"\) y en La cultura c..•11 Mt.':nco del semdlnc1rio Su:mprc! (1969-
1987). l ld ~i<ln t,;oc<lilnr c..lc l,u ~ctrrnnu en d cinc (196.J-1966) v ~ci&..:rct.srio de 
rc<l.u=t..·iiln de ld 1'.1..•1r1stu d1..• IJdlus /\rtc.:!'O {19~-1967). Es ctulor. de Id. serie J_,a 
acoenturu. I~ htJs,1w .. ·dt1, la romlicuin. l.44 di~oll'cnda y l.a t.•fica.ciu del cinc 
rncxicu111). 

F~ irnporl..tnlc nol..tr 1..¡uc n-iut,;hn~ de lo~ i..:rilkns de c ... lc periodo se 
dcdko.tron ..t lJ c..101..:cnd., en 1.ts c~..:uclo.t~ de cinc CCC y CUEC que 
dcm.,nd..tron profesores p...trd fnrmc:ir "' tos nuevo~ ..:inc.tslds y críticos de 
cinc. Y ;u~ldlrncntc l..t fnrm.tci6n de nuevos r..:uddros Je dne.t.stas e 
invcsli~ddorc~ de cinc hc:1. ~ido undl de '"'"' prcncupc:1.cioncs ..:cnlrales de 
Manuet Gon.,. . .í\ez Co.t~dnova (19.'.\4), c..¡uien hd dcdic.tdo parte de su vida d 

1J rccopildción Lle mo1lcrio.tlcs c,,.critos sobre cinc, o1demás de que su 
lr..tycclorid como inid.sLlor ele proyecto~ e in~lilucioncs dncmdtogr..tfic.ss es 
impresionante: 

íund.tdnr dt.•l un•·•·luh d•· l.t F-..-ult.ul d.- Fil•-níf.t y Letr.t .. (1't'WJ), hnut.uJor y d1r•·<·tor del 
t:Jep.trt.111,.•nln 1ft• l\c..·hv1d.tll•""" Cinc1n.1tniz.rAfi.•·a .. d•• 01ru .. 16n Cultur.tl ( t•'o;<J .. JC'RO). fund.ulnr 
V du•·• lur dt• 1.1 l 1hnoh·•-·t d,• l.t l IN/\l'..1 (196()-l<JR7') v fund.tdor y du.-rtnr 1lo·I Ct•ntro 
lJ111vo•r,..ll.n1" d.- l· .. tud1•,.. c-1nt•111.rllop..r.\f1<·0 ... (l''7""\-l'17'H) Lh ¡9<;:;!: f'·Hh•,P"' ••n l.t fund.1•·1f'n1 
1h• < ·111•--<""l11}-,..•,.. l'r••,;r•-•• 1 t.1 ._uln dar••• tnr d.-• ••rlo1no·U.t¡•·._, ._, • .._T•·t.uic• d•· º'F.•lhl.,0.d("lf•n d•-
1." l·•-d.__,-"ql111 !'<.1••...ic..·ou1.t c.h• c...·111•·-C... IU~'""!'< ( l'l~.;...1•15'1), pr•-td•·nh• do• lct l\fiooc..,.snf"tn 
U1uvcr?-1t.u1.t d.- Ctlll!-<...~luhl."'!> \l'J<;(,..)857), c..·ofund.tdor de l.t LJ1uón olo~ L1ncn\o1tc..:.s!> de 
l\ntl-rh-4 l..ah1u1 (l'Jb5-l98-:"). prr .. ult•nto• 1tr L' l-rdc..·r.sc1lln l11tl'.'rlldt,on.1l lle t~t.-uo•l.t!> de Cith• 
(1972·1981), Vl<"•"f"f~ich•nte th·I Conutl- h11t-r1H1nnn"I par."'I 11'1 •h8lor1a Ge111!ra) d<"I Cinc 
Mundial (1978-lOM), nurko del Conult'- E1rcut1vo dr l.t F .. -c:trr11ntu1 h1h-rnaoonal d~ 
l\rch1v09 l'llnul·•~ (l'IK0-1981) y .-r>01"d1no11Jor <h! l\c.."tav1d.t.drl" C1neni..1tugr.if1c41!> del INUI\ 
(l'J87). lld !olllO dlfl'(.lCJf 1•d1t<>f1ctJ de ¡,, .. 1nlt•t_"C10fh.- ("uacfCff\~ de ._,IH", leido..,_ de C..ltH", 

Doo..·untt·nlo!> ole fihuolo•c" v Sc':pt11no Arle, 1•11tr1· ntr.t!t ('"' .111tor de ;~~ ri; un ,.,,,,cluh.' y 
Crón1.-..i .Jr ,,""' mrx1cwn11 s1lrntr l=ue k-c.·c1ric• de l.t l INl:SC"CJ p.ua e~t111har r!'CUrlilft, y 
as1hivOH> de nnc ( 1970) y ha rea bulo d01o condecoraoon11__~ de L.t repúbllc.a de Uulga.11•.r 

Llegamos así d \o!-9 sinuoso~ .tños ~ctenl.t en los que la cri~is c..lcl cinc 
mcxic.:Jno erct más que evidente. Esld ..:ircunst..tncid. vcndria d afect..a.r de 
nwncra import.nte no sólo el desenvolvimiento de \d. cinematografía 
nacional .. sino ldmbién de Lt ..:rilic.t de cinc mexicana, ya que el Estado se 
encdrg.6 de ddquirir buena pdrle de \As empresas que se hallaban en 
quiebra y se convirtió, oficialmente, en el promotor del cinc nacional que 
hasla entonces habíd estJdo en manos de los cmprcf.iarios. 
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en el cinc. Sus .tport .. cioncs .. t tem.i no están compil.ddas otún en ningún 
volumen. El Diccioria.rio Lnciclopf!dico de Mt!:cico de 1/umbcrto Musacchio dice 
que Monsivdis hizo potra Radio UNAM el programa CI cinc y la critica, que 
se transmiti6 durdntc m.á~ de diez otños. Es otutor junto c:on C.trln~ Uonfil 
de A lran!s del espe¡o. 

A pesar de su importancia~ Nuevo Cinc fue uno11 rcvist .. cspcciali7..ddd 
de circuLlci6n limitad•. C.~4rdc1 Rier .. comcnto1 &.1Uc l.t rcvista1 no llcgabd ni .. 
mil ejemplares~"" por lo que podemos o11fir1nar que su impacto fue m.á~ 
cualitativo que cudntit11tivo. Pdr.t Ay"W DLlnco. -:l trabajo de Nu,"Vo Cine 
-rcvistct y grupo--- tiene un re~ultado prcvbiblc que findlmcnle 
sobreviene: 

Se ere• un nuevo lapo de lcclor. •·l que y .. no huaca l.t oricnl4'ción ftlno t. conoenC'la o JA 
di•idC"'ncü1 de altura. Se "-T•"• un nuevo lipo de eotpC"Ctador: rJ qu•~ ír~cnlA aaiduan"tent.- lc
dnectub...."!lo y hxnw larRa!o col•• ante 1 .. ,,. taquilla!!o de la K-efh11 o de 1 ..... !lorrn.u1"''" de 
pu.-strcno. Se C1'CA un nuevo tipo de ~nob: c:l que c.h~cuhrr el ctnc •·n cad<t película de 
Fellini, Antonioni y l . ..cater, <-T~~ que el one t"A el r;.fyt1n'° art ... que nactó •ycr t·n l:urop.t y 
que puede redudr!l'l! " dos o tres nurnhr·~- Se CTt"a un Jllh~vo hpo d•· 1oven 1ntel.-ctu.tl el 
que cuenta .. 1 ctne entre w.u"' rdfC•"!l cultur.th- y h~ r•·t-,>n<M"r "-'º'"º ''"" vivrnctd dt•fin1uv11 
Se crea un nuevo tipo di!'.! detro11ctor acfTruno j!"I pt!ruxJ1!1tl1t rned10<Te que .. 1 M"nhr"'r 
agrt.~ido acu"" d 10"' c.Tlt1n.-. .. r"1ltrl"lo" de ""p••dAnl•"'!I-. do• ·•,•1u0 n"Ugoo. l9'"lu1t~ del <.."lh•: 
11\C!•cit·anu- y de• r<.-prtulore .. dt•l C..ih1t'rs iJu .-1n."m<J'0 (nHno ... l.t (4mr,....,. ro·v1 .. t.1 fr.tnc1..-..1 
pr~ ... nt.u.1 Ull cr1lt..-10 u111(orrn•· •" 1nut.tbk), o h1c11 .1provt:<.hd t .. c.·01nndt·un.1 1J.~ t.¡•tt• 
Collnd, c;..ul..-1.t A!'Ocot, <..";;ud" K.Jcr.1 y 1'1n" !lon rch1g¡.1d1,., t:"!'Op.tñuh ... "!'!o, o '1110-. dt• r.-fug.i.td1~ 
<.."!llopaf\olt."!I, para .tldcdr .t loo. 1n1t~ni.hro'!o del grupo <l•• "'t·,.tr.1111•·ro .. 1nch· .. c,1hl•· .... , "r.Hnnnt•:r. 
tran'P'"'"º .. que nutt·rdcn I• nwno <pu: le .. do1 1h• 1..on1t~r·· -

Más c1lld. de NuetJn Cinc, el periodismo ~obre cinc en los diarios del 
país continuó su dcsdrrollo. En este periodo se iniciaron las trayectorias 
de Edudrdo Lizaldc, Miguel Bdrb.ichano Poncc, Fcmddo Mdcolcld y Jorge 
Ayala Bldnco. Me dquí unc1 sinte~is del trc1bdjo de cc1dJ uno de ello~: 

EduJrdn LÍ7...dldc (1929) fue colabor .. dor de /~ rulturu en Mt!xicu v de 
Siempre!, y es dUtor de un cnsdyo sobre l.uis Buñucl (1962). Mi-gucl 
Bdrbachdno Poncc (1930): dirigió ]n!"llo notkicros t..:incmdtogrd.fko~ Cine
vcrdad y Tclerrcvista¡ y el episodio "Lol.s de mi vidc1n de la pclículd. A1nvr, 
amnr, urnor que obtuvo el segundo lugar en el festival expcrimcnt.tl de 
cinc (1965). 1-la sido crítico dnemdlogrdíico en 1::cct!lsior (1976-1977) y en l.u 
Jornada, y productor del Canal 13. 

Fernando Macotela (1938) fue director de la productora cslc1la1 
Conc1c:inc Uno (1975-1976) en la que produjo 15 filmes, entre ellos El 
apundo. Director de la Cincleca Nacional y de Cinematografía de RTC. 

• ldern, p. 119. 
• Jorge Ayala Blanco, La 4Vf'ntwr~ ••• , p. 296. 
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CoíunJ • .u.lor dL? 1..i revist..t lJicim: (19H2). codutor de ta Cu.fa del cinc mexicano 
(l'J84). 

Jorge Ay..tL.t BLsn....::n (1943) fue bccctrio del Centro Mexicano de 
Escritores (1965-1966). profesor Jet CCC y Jet CUEC. 1-la hecho crítica 
cincn\..itnF,rdfi...:c1 en ML'xwo t.'11 lu ndturu del didrio Not-cdadcs (1963-1969). c.:n 
i:x,·élsior (1969-196.") y en z~ ndruru t:'JI ML'xico del scmJndriO Siempre! (1969-
1987). l Id sido ~oedit11r de z~ st:marru en el cinc (1963-1966) v sec.:rcldrio de 
red&1c...:iiln de l., Rt.'"l'l_o.;ta dt.• Belfos Artes (lYhh-1967). Es dutor- de Lt scril!' lA 
at...:ntura. l JJ ,,,¡~queda, l ~ condindn, l.a J1~ollie11cia y l.u cficaáa del cinc 
tncxic~''''-

F~ importJ.ntc notdr <.¡ue mu4.:hos e.Je ln!-o critkns de este periodo se 
dcdi..:dron J. ld Jn'-'.Cn'-=Íd en l..ss c~cucld!-o de 4.:inc CCC y CUEC que 
dcmdnd..sron profesores pdra formdr .s los nuevo~ cinco:1stc1s y críticos de 
cinc. Y ju.!'9t.uncnh.: 1.ct fnrmctci6n de nuevos '-=Uddro!'s dt.? cinec1stas e 
invcstigctdorc!-o Je cinc hd !-oh.lo und de Lss prcocupdcioncs ccntrdles de 
Manuel Gon., . ..ílcz Cdsdnovd (1934), 4uicn h.t dcdic.sdo parte de su vida d 
1..i recopilddón de mdtcridlc~ e~crito~ sobre cinc. c1dcm..ís de que su 
lr..iycctori.d como inidddor de prnyc~tn!-o e in~tilucioncs cinemdtogrd.ficds es 
impresionante: 

Ílllhl,ulor do·I <UH"<"l\Jh tlo· 1.t F .. '-'l1lt.ul d·· 1:11•-níf,, v l.••lr.t .. (lCJc;.(1). hnuf<1dor V dar•·clor del 
l)•·p.t.l'l•llH•·11ln do• A'-·tivul,ulr"> Cint"11ldtn~,\fic.t .. do;D1r11~1i'>n C\lltllr.t.I (\<Jctq-1<18.0). [und.ulnr 
V dirt-. tor do· 1,, l·1ltnnl<'(".t ,¡,. t,, l INAJ'>,.1 ( ICJ(J0()-19H7) v h1nd"d•u v d1rr1·tor do.•I Co·ntro 
lJn1"'••r .. 1t.tr1" do· 1. .. 1ud1 .. -.. C111••fl\.tto¡;_r.\[1co .. (1''7:-l-1''7H). t·n l'J"i:! p.tr·h.,pi'l o•n l.1 h111d.t•·1611 
d'-• ("1111•-C"lu¡.,..·~ l'r••¡.:,t•"''' l l,1 ""nin dar.-. tor do·• ••rl<•1t1t·lr.t)<" .. , .. ,.,·ro•t.11111 do• rtl"f;<\IHT.<\'-,Ófl do• 
l.1 l·o•dcran611 Ml."XJC,ll\d de Cin~lu.,_.., (1955-l<JSó), pu."!>1dehtr do• t ... A.8<X..,dC'1ÓI\ 

Un1v•.0 rMld.Jto.1 dt• Canc.C:lut-M~ ll'J56-1857). t.ofund<\dur de l.t Uruón ch· C111'-·rn.ttcc.t.~ d<!" 
An'll-rlt".t. l,at111a (19h5-l'IK7'), prr .. 11lcnt.- dr. l.t F••dl."fd'-lÓfl h1lL"1"hctl,C>HJI de t~cucl.t.!> dc CinP 
(1')72-1981), VICt.•rrt-ido•ntc del ronutt- J11trrn<\onn.tl P·"''"' l.t lh!'tr>rll'i GcJH!fit.l drl Cine 
J'>..,undial (1971'-l'IM..'\), nuc.·~o clc.•I C-onutt' E¡t"C\JhYo do• l.t Fedrraoón lnh..-nanonal de 
Arcluvus 1:nnu<o-o ( 1IJ&rl'J81) y ,-OOC'd1n.,,Jor do~ A..::llv1d"'d'-~ C1ncn\dtográfic.1:0. del INUA 
(1987). lld to1d•1 d1rccl1•r <•d1tnr1dl clt· l.t-. c.·nlt•c<,,nl1t.., ("u.-,,dcrno:<• dt• ._-,ne. To.·•to-.. dc '-111•·. 
[).-...:u111••nlo'!O do• f'ihnnl•·<"d V 'S-t'pt11no Art'-·· t.•ntrt• olfd.!I. F~ .u1toc- de ;~ t'!> 1.1;n cnu•<l1.1;f1? y 
Crón1 .. ·u Jr f"lr\l" mt'xrc..ino srlrnlt' Fur ht..••"cU1<1 dr. l.t l INESCO p.t.ra e ... tud1ar t.-C\Jf"la~ v 
ar•:h1YO"lo de '-"tnc ( 1970) y ha rt...-abnlo dOfO '-·ondec:oc.111...,of\t..~ de la repúhllc:.a de Uulp;.aua.•" · 

Llegamos di.si '"' lo!-> ~inuoso~ dños sctcnld en loN que la crisis del cinc 
mcxkdno erd md.s '-{UC evidente. Estd circunstdncid vendria d afccLlr de 
rn.t.ncra imporlclnle no sólo el desenvolvim.icnto de la cincmatografia 
nacional. sino ld.mbii=n de \d. críticc1 de cinc mexicana, ya que el Estado se 
encargó de adquirir buena p.trtc de la~ empresas que se hallaban en 
quiebra y se convirtió. oficidlmentc, en el promotor del cinc n•ciondll que 
hc1Sld entonces habíd cst.tdo en manos de los empresarios. 

•
1 

D1cciorwr10 Eru:ido~drro d~ Mt:rico de 1 turnberto Muaacchio. 
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Nos encontramos en el 1Llmc1do sexenio de l.s ""c1pcrtur.a" que se vivi6 
en todas lds &\rc.ss de acción en las que intervenid el Estado (es decir, en 
todct Lt vida públicct del p.lis). Depul.:s de los acontcdmicnlos de 1968, 
Luis Echcvcrrict hered6 un p.tls desconfiado de Lts iniciativas estatales. De 
ahí que este presidente alcntJra la criticc1 en todos los niveles, o como 
escribió Gt1bricl Zc1id: 

Lui" Ef.:tu~vt....-rr .. luvn "'"'" rt•ah!t.OlO ·ti rt"<"Oll(JC~ t¡uc el venl11dC'l'o pr.liwo r .. , ..... rocJer no 
c-sldha en l.t vioh•nt14, aino en JA crttu·.t. p<• lo l1J.tl lrath de 1ntcwarl.a. en vt~z de 
rrprirnirLI. y .,ut.có .t tn ..... 1ud1anh __ e inh·l-:tu<1lt.,.., rn v~ dr pt.""T"ftr.gu1rlooi. IAttíJ L' 
ap~rtur.t Jcrnocx_T,\tlr.t de l.t f,:JA""t• 11wd1 .. t"U 19'.S, Í11r lln.t oporltHUdad p•r11 l..ttt - .. rfllol!9°• do' 
ta crftica, no par• 1.a -.__ .... nit·.1- de laa 11r1n.s!I..• 

Al convertirse el Estado en productor y promotor de películas, 
autorndticc1mcntc rc'-luirib de unc1. criticc1 favorable c1. las producciones que 
como o1utoridc1.d .tlentc1ba. P.sra .s1~unos. se trc1tc1b.s de un ucinc por 
decreto" que t.trde o temprc1.no dcmostrc1ri.s su inopcrativid.sd • .sunquc .si 
parecer los primeros resultados no fueron tc1.n mJlos, pues Lt políticd de 
Rodolfo Echevcrrío1 conjunt..ibd en Und sold fórmula el éxito probddo de 
los actores t.squilleros consagrados y Lt cspcran7.a en los ujóvcnes Vd lores" 
alentados a través de los concursos de cinc experimental. 

Gusto1vo Garc.:íc1 cuenta así LI transición: 

El lapso que rncdi1t enttt." 1976 y 1978 IL.,. ctcfin1hvo para lo qtH! aún podf<t 11.utMrsc ane 
industrial ""-"'ICIC<tno. El proyr.-:lo dt• un "'~h~rn.t oncnldlof(.l'Aíko guborrna1f'N!nt..tl. •l.-nt..ado 
duranlc el réginien cchevcrr18l•. Clllpe.t.:6 a dar "'u'" lardk"""' frut°"" 11\ou:lur<>§ tu ... -rl-d4ndol~ • 
la ai"uicnlc ad1nin1slrao6n, •un .. M1trK11rit• U•pc.r.. Portillo d1apue!ota d de9n\ilntclar todo el 
aparato t.-r1wdo por ~u .. prt>d.CCe"!ooOf'ra ... 

La siguiente administr.scil>n significó Lt debacle. Tal vez éste sed. e1 
periodo en la historia e.le RTC que hd sido critic.sdo más duramente. pues: 

Jgnoranlc de lat. n.._--ct¡~ '¡uc han pu~to en ""ª rtM008, la Sra. Lópe-.L Porhllo cornete un 
del'C111i110 tra~ otro y .tún 108 .scacrlc~ corno ta cre.1n6n y funcion1un1cnlo de la C1nelcca 
Nacional (consumida por un incendio en 1982) acaban en d~a9trc.-

Además de que 

el 16pezportilliarno dernc.lr6 t. inoperatividad inlr{n~u~o:a de un cinc pot decrelo. que podlas 
fOl'jar con un geslo de "º volunlad enlprei.a• produclor-. d1r1L-clotett convertidoe 
autore9, una c-rftica prralig1oe.ai " AUiio aCTVidoe, ctc~ler"a, o eliminarlo todo. 91 

• Gabriel Zaid, Cónro lf'r' rn bict1...•lrt.u.. p. 134 . 
.,. Guatavo G.ucta, .. El obeceno pliJaro de la noche .. , lntol~nin....--ia.. Rrtrist4 de cirrL, UAM, Mé:iaco, 

ní.lrn.. 5, •epticrnlxe. 1987, p. 29. 
- Dicciorwrio Enricl~dico de ~xico de HurnbcTlo Mu•acchlo. 
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I:Jos nuevas publi..:dcioncs cspcciatizddc1.s en cinc habían surgido en 
c!id épncc1.: Ll revist.1 lntolcru11riu impulsc1.dd fundamentalmente por 
Gustavo Gd.rcí.1 (1954), Andrés de l.und (1955) y José Md.rid Espinasa 
(1957); y, por otro l.1do Dici11c en la que col..tbordban principalmente 
Nclson C..t.rro (1952) y Lcon.ardn Gdrt.:i.i Tsdo (1954). lle aquí un resumen 
de la traycctori.t de cad.1 uno de ellos. 

Gustd.VO Garcíc1 cstudi6 periodismo y comunh.::dción en Ls UN/\M 
(1978) donde fue profesor de la F.1culldd de Cicnci.t~ Políticds y Sociales y 
del CUEC a pc1rlir de 1981. 11.t col.dbor..tdo en divcrs.ts publicddoncs con 
textos litcr.1rios y de tcrnd cincmdto~rdficn. l l&.1 ~ido critico de dnc del Uno 
1nds Uno y del ~uplcmcntn Silbado. Fue editor de Lt Rcl'istu tic tu U11iucrsidud 
(1980-1981) y de Temlono~ (1981-1983). Coon.linJdor de Lt rcvistc1. f:l cinc 
mexu"'.LlllO C:tr d0t.-·u11it~11tos del CLJJ:C (1981-1983); t.:omenldrisld dC' cinc en 
Radio Educc1.ción, y en tclcvbión pc1rd el progr.tmc1. Jlt.lra _KC111C ~'-:rattde del 
C.:lndl 2; director dC> lntolcrl.lnciu. Es ieoc1utor con Cctrlos Monsivd.is y Jorge 
/\yala IJW.nco de Dolores del Rio (1983) y ctulor de l..u dt!cudu rcrdidu. 

Andrés de Lunc1 es liccnciddo en pcriodi~mo y comunkdción por Ls 
UNAM y ~e ~rc1duó en el CCC. 11..t. cn\dborddo p.trd L.t RL•l'islil de la 
Urtictersidad, Ne.•:c:os. Artes Pisut.l/c:.o;, la cultura L'll M.!xicu. /"il1not1.·ca; ..t.si como 
p.irc1. el didrin Unomdsrow y el suplemento Sdbu..lo de este colididno. 
Pertcnccib dl grupo Arle e idcnlo,..;íJ y fue cocditor de Lt rcvi~lJ 

Intolerancia. Es autor del libro la batalla y su sombra. /..u re-t.'oh,1·uh1 cu d cine 
mcxic.auo (1985). 

José MariJ Espindsa es c,..;rcs.1do del CUFC donde se tituló con la 
pcliculJ Santa sede de la laguna. Fue rndcstro del Instituto de Culturd 
Superior y jefe de Relaciones de la l)irccdón de l)ifusión Culturdl de Lt. 
UAM (1985-1986). f-lc1 cold.borddo en l~I MadJL'te..·. Cusa del tu:mpo. y otrds 
publir.:dcionc~ litcrdrids. Fue cocditnr de }d rcvi~td /11tolera11ciu y director de 
la (-,rqucslt.l. Editor de Li. rcvi~ld Nitrato de Plata. 

Nclson Cdrro nació en Montevideo, Urugudy, donde trdlbaj6 en el 
Depculc1.mcnlo de Film.sción de Cinc Univcrsitc1rio del Uruguay (1970-
1975). Y.t instdlddn en México, en 1977 ingrcs6 dl dcpdrlamento técnico de 
la Fitmotcc.i de Id UNAM y en ese mismo c1ño comenzó a public.ir p,a,ra el 
diario Unomd~uno. En 1980 el.tbora Lt.s cc1.rtclcrcts dncmctlográficafi del 
»Cmanario Tiempo libre en el cual colabora hctsta el momento. Ha 
impctrlido diverso~ curso~ pard. diferentes instituciones de educación 
superior entre las que se cncuenlrctn el CCC y la Universiddld 
lbcroamericanc1. . 

... fdrm, p. 29. 
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Leonardo Gdrdd Tsd<> estudió periodismo y comunic.ad6n en La 
UNAM. En 1977 empezó c1 col.tiborc1r p.1rc1 el Jiario Unorndsuno y 
posteriormente pdrd lrndsc1u:s. J lc1 publkddo sus comen Lirios criticas parc1 
El Nucionul y Lt rcvistc1 Cirrc Prcrnicrc en e!--pdñnl .. entre otrc1s. E~ dUtor de 
los libros Orson Wellcs, Frurrcois Truffuul, A1tdrci Tarkot1Hki, Cdmo ua:rcarse u/ 
cine, Sam l'cc.kittpuh y Felipe Caza/.o; hublu de su cinc. 

Como puede verse, cst• generc1ci6n ~e distingue porque buen• pdrtc 
de sus integrante~ tienen estudios de comunkc1ci6n, de cincmdlografict o 
afines. Buend po1rte de ellos también hc1 col.tborado en los periódicos 
U12ornás14no y /44 /onlQdu, y hc1 ~ulliv•do tc1nto Lt crilicd cotidianct que se 
hace en los periódicos como la critica p.trct revistas cspecic11i:t'.ddds. 

Volviendo di t.. situc1ci6n del dnc en México, es imporlc1ntc señc1lar que 
La qucj• Je muchos cineastc1s se dcbíct c1 La interrupción de ciertos 
proyectos que se ho1bíc1n inicic1do en el sexenio anterior y a la faltc1 de 
conlinuidctd del proyecto estctt.tl que pc1redc1 ser condescendiente con 
ellos. Si .. lgo les disgustó c1 los jóvenes rc .. Ji.l'.c1dores fue que el Estc1do los 
abandonc1ro1 .tl c1rbitrio del mere.do tfUe, en su ferviente búsqucdc1 de 
ganc1ncic1s, no Jistinguíc1 cc11iJc1Jes cincnwlográficc1!'>. l~J dicdonctrio de 
Humbcrto Musdcchio cuenta que: 

Al inio.tf!O(º el !'H!1110.,•1110 J98.2-t9RH Lt oncn\dt<>¡.i;.r.tíf.t ~•· rrduc.- .. 1 ~urdo • orncrn.ib .. 1un de loo. 
produc::toro.,-,. privado... Alh...,lo J11t.•ac, non\hr.tdn directoc dt• o.,-in•·n-tn,.;.r .. H.t y hu.•go del 
Instituto dl'." •"tnr, por r .... 1t ... de pre11t.upu•-to !'>•º V•' IOlp•-•bthhuJo pnr.t Cllfl\phr ("Ofl .. u 
funaón y le !!>IU•btuyc eo el c.·.ugo Un4 pcr1"olld por •·ornplcto oil•"lld 4J nM.·d10 

Desde entonces y hc1slc1 dhnrc1, lc1 polílicc1 c~tc1l.i) frente c1I cinc h.t 
osciLsdo entre el c1poyo c1 dcterminc1dc1s producciones o directores y Id 
liberación del mercado cinemc1to,.;ráfico debido d Lt prcsi6n comerdo1J que 
impone el mundo globc1li7.c1do. 

Es probc1blc que el apoyo cstc1tc1) c1 ciertos directorc!'9 hc:1yc1 ~ido un 
elemento que influyó de mancrc1 impnrtc1nlc en !..:J. división de los critico~ 
de cinc mexicdnos, cuyo ori,.;en puede ubicc1r~c en 1969, Jño en el que se 
estrenó LI cintd OlirnpiadtJ en México de Alberto Jsc1o1c. Esta película fue 
pditrocindd.t por el Comité C.Jrganizc1dor de lc1 XfX Olimpic1dc1 y pdrct 
haccrLI posible su producción fue neccsc1.rio el uso de la tccnologíd más 
avan7Ada hct~la entonces, lo cual significó un alto costo de facturd. Se 
filmaron un millón 600 mil pies Je pcliculc1 con 85 c.imdras~ se conjuntó 
un equipo técnico Je 412 pcrson.ts pcrlcnccicntcs d ocho nc1ciono11idadcs 
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dislinl&ts, lcnles cspcddlcs para \ds secuencias de cicli~mo y remo, 
ch.:élcra."'z 

Luego de su c~lrcno el 2Y Je d>;Oslo de 1969, José de l.t Colino1 escribió 
en I:l I lcraldo un.t crllica fran..::Jmcnlc \dud.itorid en l.t que califica a 
Olitnpiada en Mt!:t:ico de ser ºuna visión críticd sobre los hechos que 
prcscntJº.~.t:' Joq,;.c J\.ydl..t l\la1nc.:o responde • esta Jfirm.1.ción que "No es 
por a;,..clr que ( ... ¡ Jn~é de lc.t. Cotino1, yo1 en VÍds de rcbldndccimicnto 
ncofr.inqublo1, M.: h..syd sentido oblig&1do d clogidr (l/irnpiadu en México'' y 
se prcgunta1 si to~ c.:omcntdrin-. Je de id Colind rc!-.pondcn d ºLs 
irrcspons<1bilid<1d Je un lengu&1jc que no se dtrevc c1 CUC!oooliondr ld doble 
idcd Í&1scislc1 (\d inherente, ld histbric.t.) que presidió nuc~tro espiritu 
olimpko y prefiere dcsvidr \d dlcndón de tragcdids 'menos relevantes' 
como dlgun• matdnZd de c~tudio1ntcs 4ue h.ibían gdnddo la calte parct 
hacer Jem.indd~ dcmocráti..:::d~,. .'.-. Además de e~to, Aydld U\dn...:o critica el 
4uc Lllirnpiada l!'rl Mt.'xin1 hdyd ~ido "Id pelicu\.d c.:onscntidd, mejor 
orgdni;,..ctdd y c.;ostosd que ~e rc"li:fó duro1.ntc el periodo presidencial de 
Dí<1Z On.l.tz". 

l'nr su WJn, E1nilin c.;.in.:Íd Ricrd 11.:aliíicó Lt c,;rític.t de José de Id Colind 
como "ld mejor" '-luc, .i ~u jukio. ~e h&1bía escrito sobre CJli1npia.da en 
Mt!x1cu, dcícnJiú el lrJbdjo de bddC Jl decir 4uc c~te director "incorporó 
SUS retlcxiones d propil~ito Je\ CSÍUCl"J'..Cl humdnO y Je \d~ g,l<lrid~ y bctjCZd~ 
del deporte d un..i obrd LJUC p.trcci.t condcnddd d no ~cr !•ino un .i\.drdc 
cclcbrdlivo, y eso resultó tJn evidente como mcritorio",'A y rcmdt6 !'l>U 
comcnlctrio sobre ld dnt.J con el si,.;uicntc pdrrdfo: uotra coSd e~ que lo~ 
trdgko~ dContcdrnicntns de 1968 impiddn cvncdr los juc8ns olímpicos de 
ese dño sin dmargurd ni corctjc; ninguna culpa tuvieron de clto l~ac y sus 
col.clboradorcs: hay que imagindr qué cldse de pclicul.d demo1g6g,icd 
hubicrdn hcc.;ho quienes no lcni.in como ellos unct ctctitud criticd frente d 
Ll rcdlid..td soc,;id1 y polític.s".'"*' 

Desde entonces, los crític,;os de cinc en México comcn7Aron a dividirse 
en dos bctndos: el de los ªricrisld~" y el de lo~ "dyctlist.ss". 

Esta situdci6n se hizo .sún más evidente en 1991, ..tño en que tuvo 
lugar el conflicto mds grande que ~e hdyd dddn dentro de l.i historia de la 
critica de cinc en México, cuando el cinc.ssta Arturo Ripstein levantó una 
demanda contra el critico de dnc Jorge Ayala Blanco. 

•2 La infornw.a6n aobrc I~ rcc\.U\00~ nec~ara~ para l..t r~dhzao6n de Olimpiada t'M /tAt:crco fue 
lotTl4da de Garda Riera Enulio, Hr:;lonu docwml'ntal dl'I ctrtl'" mf'xro::zrw 1968 1969 1 '· 14, pp. 151-
155, y JorK•• Aynla Bld1u.·n, LA bi.i!o•lwt!d,,. Jr/ •'"UU' rrtt':crcano, pp. 332·3.."17. 

u 1.:1 lll'ri.ilJo Culu.1ri.il. 14 de r;cp,1ctnhr.-, 11ún\. 201. Mi!"l.H .. •, l'H'1'J. 
- Jorge Ayit.l.t Blanco, lM bU~JU'J.,¡ ••.• p. :l3b--337. 
" García Riera Emilio, Hrsror-úl docurn1:nral dl'I cine me:c1a1no 1968-1969, t. 14, pp. 151·155. 
- ldl'm. 
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Los hechos pueden resumirse así: 1) el 26 de dbril de 1989 Jorge AyaLt 
BLt.nco pubticd und critica sobre la película Mcntirus piadosas. dirigida por 
Arturo Ripstcin; 2) ucl 21 de dgosto de 1990 en un documento de doce 
cuo1rlillds tamJño oficio. Arturo Ripstcin Rosen inidd un juicio ordinctrin 
civil contrd Jorge AyJLI Bl.o1nco"'.w Lc1 dcnwndc1 es prc!oocntada hc1!-.ta c1bril 
del año siguiente. Ripstcin dr,.;umcntc1 haber sufrido daño patrimonial y 
moral ..i rJÍZ e.Je lJ public.u:ión del dt..u.lo o1rtículn; .J.) el problcmd se vcntilc1 
en lc1 npinilJn públicc:1, se dfirm&1 4uc se trat..1 de un ..1suntn en el que cst.d 
en juego Id libcrto1d de expresión; y 4) fin ... Jmcnte el l..'J~o se resuelve d 

favor del critico Jor,.;e Ayd)d Ul&tn-.:n, 4uicn ,,_;Jnd el juido y se Jbsticnc de 
demJndJr posteriormente d Rip!-.tcin por ddños y perjuicio~. 

En eso~ momentos se volvió del ..:ono..:imicnto públit..:o ld profundd 
simpdtÍd t..1Ue medi.tbd entre Arturn Rip~tcin y Emilio c;drd.t Ricrd y ld 
cnemi:-..ldd, frd~u.tdd hdd.t dños, entre este úJtimo y Jor,,;c Aydl.i Bid neo. 

El esccn.trio no podíd c'ldr mejor rn.nnt..ido, y dctdd como es Id 
intcll(~t.·nt~ia mexicdnd d formdr b.tnJos y c.:crr.tr fi1Js en favor o en conlrc1 
de una CdUSdl, l...a~ pnsidnnes se rddicJlizdrnn. A findl de cuenlds, )Js co~d~ 
~uedaron como e!'>tdbdn, con el inconveniente de 4uc quienes no 
quisieron, y d Id fed1d no h.sn 4ucrido lomdr pc1rtidn en c~tc .t~unlo, h.tn 
tenido que !->Ufrir el encasilldmiento en c.1J~uno de lo:-.. bJndo~. 

Este es el l..'..tsn de '\'Jrin:-.. jóvenes crítico:-.., 4ue pusieron dbldnc.:ict. en el 
conflicto y no 4uiercn tener que ver nJd.t con él --dl meno~ en lo "-{Ue ..t W 
formdción de bJndo~ ~e refiere. Al,.;uno!-. de e:-..to~ j6vcne~ hdn -..ido 
lectores y/o Jlumnos ldntn de c-; .. rd.t Rier.t como de Ayc1Lt Bldncn, y de 
Ulld u otrd formct hdn dprcndido de dmbos el oficio de Id critiL:d de dnc. 
Ndicf Ychyd, CJrlo~ Bonfil y l{dfdcl Aviñ... por rnen..:ion.sr J.lguno~. 

formdn pdrtc de und nuevd ,.;cncrJ.ción 4uc se mucstrd intcrcsc1dd por Id 
tradición de crítit..:d de cinc '-luc exb.tc en el pJ.í:-.., ... 1 tiempo '-lue dcs..irrollJ 
tcmd:-.. diversos y Je dcludliddd en el cinc ld1e:-.. como ld pornogrdfid, Lt~ 

nueva~ tccnologíds, Lt. cultura .~ay; n temas ndcionales que no han sido del 
todo cxplot.sdo~ como el cinc de luch.sdorcs o el llJm.sdo cinc de culto. 

Algunos críticos de csld gcnerdción se formc1ron en Id~ rcdc1ccioncs del 
Unorndsuno y l.a fon1ada, y c1ctuc1lmentc han divcr!->ificc1dn el tipo de 
publicaciones en l..ts que coldboran de tc1l formc1 que han Uegddo d 

colabordr pdrd rcvisl.ts de ,.;rdn Lirdjc como Ci1u.: Pn:1nicrc o ~amos. 
A difcrencidl de lo que succJíc1 con los cronistas de otros tiempos, 

estos jóvenes críticos muestran un interés mcsurddo por las producciones 
nacion.tlcs. Son jóvenes que nacieron cu.tndo el cinc nacional cstabc1 
tocando a Lts pucrtc1s del Est.c1dn para pedir .c1yud.t y no morir; son ióvcncs 

Patricia VeKa, .. C.u10 Ripstein-Ayala, discmu6n 1urfdica y pública de conceploa .. , W fornu.d.a, 
lunes 1 de abril, 1991. 
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a los que no les tocó ver cómo se perdíd todo lo que el dne mcxicdno 
había íorjddo a lo largo de su historia# por lo que ven en su crisis un 
elemento mds de dnális.is y; en muchds ocdsioncs# prefieren comprender 
1.ts novcddldes de aíucr.t (que no se pueden ignor.tr dc1do el estado de 1.ts 
comunicdlcioncs di estas dllturds del fin de siglo) que scntc1rsc di esperar el 
milctgro de Id rcsurrcción del cinc ndlciondl. 



IV. Diez entrevistas 

L
a idcca origin•l íuc hc1.ccr sólo seis entrevistas y las personas con 
quienes quería convcrs.sr eran: Jorge AyaLt. Blanco, Tomás Pércz 
Turrcnt, Lconc1rdo García Tsc10, NJ.icf Ychya, SufMtna Cato y Alcxis 

Grivas. 
Al principio pensé que la selección crc1 sufidcnlcmcnlc rcprcscntativc1 

de la reflexión critica que se h•cc sobre cinc en la capital del país, pero 
por divcrs.ss r4zoncs csl.a li~ld se íuc modiíicdndo. L.i primer persona que 
añadí c1.l listado fue Daniel Gon7..álcz Ducñc1s, pnrquc después de leer el 
ensayo que publicó en Pantalla de papel. quedé muy imprcsionctdct y me 
dieron s•n..-.s de conocerlo. 

Más tarde, el mismo Gon7.álcz [)ucñc1.s me dijo que crc1 muy difícil 
entrevistar c1 Alcxis Grivd.s debido a que no cstc1bc1 residiendo en nuestro 
pa¡s y Lis nolc1s que de él se publkdbcAn en el periódico Lsto Lts envi..-ba 
desde el extranjero. El trc1bajo de Grivc1s habíc1 lLlmdldo mi atención 
porque me pc1rcci6 realmente cxtr.-ordinc1rio encontrc1r notas sobre el 
1:esliv.tl lnlemo1cionc1l de Berlín o sobre LI crisis del dne hún¡.;dro en el 
di.-rio deportivo p.trc1 el que col.:lboró. 

Después. Jorg,c Ayc1Lt Blanco me hizo ver que González Dueñas no es 
precisamente un critico cinematográfico, sino mds bien un escritor que 
invcsligd, rcncxinnd y publicc1 enso1yos sobre dnc, pero no lo h.scc con Id 
frecuencia ni <:on Lts exigencias que norTTidlmcntc tienen los críticos de In~ 
didlrios o ~cmJnJrios. Por todo e~to. dccidi climindr ~u nombre de Id lbld, 
d pesar de que f.Jdnicl yd se hJbí.t tnmJ<ln Id nlnlc~tic1 dt: conlc!-.ldlr por 
escrito el '"cucstion.srio b.tse" Y,uc yo hc1bio1 prcpdrado pc1ro1 ho1ccr tndds lds 

entrevistas. 
Por otrd p.trlc, Ayo1lo1 BLtn..:o me hizo ver l&1mbién que lograríJ mdynr 

rcprcscntativido1d si elegía a personc1s de los dic1rios y rcvb .. tds con mo1yor 
circuLtdón en ld cc1pitd1. [)e csto1 formd, noté que me hdCÍd fdlltd un crítico 
de l.a faniadu y dlguno más de un.i publicación ~emdlndl ..::omo tiempo libre, 
por lo que decidí añddir c1 C.-rlos Bonfil y • Ncl..,,on Carro. Conocíc1 el 
trabajo de los dos, sobre todo el de Nclson, .s quien solí.:i leer desde que el 
tiempo libre crdl un suplemento del periódico Unurnd!>urw, e~ decir, ~u.ando 
yo cursaba 1.d preparatoria y todavía no sabía siquiera si qucríd ingrcsc1r d 
la universidctd. 

Po&:o después,. en una exposición de pinturo1, tuve Lt. oportunidad de 
conocer a GracicLI Rodrigucz Fierro. Ella me sugirió incluir c1 otras 
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mujeres que h.tccn c...·ríticd Je cinc porque vio que yo sólo hdbía 
contcmpl.tdo cntrcvistdr o1 un.t, In cuJ) provocc1ríct que el trabajo femenino 
'-lUCddrd poc.:o rcprcscntJJo. Con tdlcs Jrgumcrttos no fue dificil 
c.:onvcnccrn"lc Je cnlrcvbt..tr d 1..t mism.t C~r,u:iel..i y d Ysabcl Grc1cidd, 
ctdcmds Je que Jmb..t!'to llevJn Vdrio~ ctños dcntr-u del oficio y trdbc1j•n pard 
public:.Jdoncs de Jmpli..t drculdci6n. 

M.is tdn.fc nu: Ji c:ucnt&1 Je '-luc )d lista ibc1 ddquiricnJo cicrtd 
cstruc.:turJ, de mc1ncrJ yuc tcní.t: dos crítkos de L. vicjct guardic1 (por 
decirlo de al,.;und m..tncr.i), es decir, Ay.tLt. ULtnco y Pércz Turrcnt; tres 
críticos m • .u.Juro~ (C..tr-rn, c;Jrcíd T!'toJO y Bnnfil) y tres mujeres (Cato, 
c.-;r.tddd y Rodríguez Fierre>). En este orden Naicí Ychyct qucdabd solo,. por 
lo yuc dcc...·iJí ctgrcgJr d f.(.JfJel Aviñ.1, 4uicn c:omp.irte con Ychyd la forrT\d 
de pcculiJr c1c:crc:c1rsc JI cinc. Así, Lt listc1 llegó d sumdr diez personas. 
FinJlmcntc, por cuestione~ opcralivds, dccic.Ji no agregar d nddic más y 
me Lineé ..a buscJr números de teléfono y concertc1r citds con los/as 
cntrevi~lddos/J~-

A pcsJr Je '-iUC Id ~elc..:cil>n Jumcntó en número y cc11id.td me hubicrd 
gustddo tener mt1yor conlJcln c:nn Lt ~ente que se dcdicd d ver pclh:ulas, 
pues cuando llevaba dpcnds 4.:'inco entrevistas hecho1s, yd estabd fo1scinc1da 
de cncontr.tr ld VJ.ricddd de rcspucstd~ que puede tener una m.ismd 
prcguntc1, Id 1.;dntiJJd de mdtkcs, Jos puntos de diverp:.cncia y de 
encuentro entre c.¡uicnc!'oo ~e dcJi.:dn d c~tc oficio que no hd dejado de 
pdrcccrmc .tludnJnlc. Ln único que me rcsld es desear que los lectores 
encuentren Lts cntrevi~tds tan intcres•ntes como yo Lt.s sentí Cddd vez que 
me senté frente a Lt. computadord d drtnJr)as. 
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Tomás Pérez Turrent y la crítica de cine 
como única alternativa 

Antes de tocdr el timbre me recibió un perro '-IUC Ltdr.sba a la menor 
provocad6n. No ~é "luc hubicrd sido de mi si el g,uionisl..t y critico de cinc 
Tomás l"ércz Turrcnt no hubicrdl sc1lidn de su cdsct c1 Jibr.srmc del o1.nirnal 
que amcn&17..c1b.i con írustar nucslr..t cnlrcvista1. El que l..tdrc1ba fue 
guardado pdrd 4uc yo pudicrd rdsdr hctslct el segundo pi~n de Id CclScl. Ahí 
Pérc7. Turrcnl tiene un pequeño estudio Jtiborrddo de pc1pclcs de entro 
los que sobrcsc1lc unJ comput .. u.lora. Inútilmente busc.imos un espacio 
libre par.t que yo pudicrd scnldrmc, .. ,sí que npldmos por lrdcr unct silLl y 
comcn'7c1mos l.d conversación. 

--¿Cómo ndC<! Lt p.tsibn por el cinc en .il~uicn que estudió filo~ofíd? 
--Bueno. dc~dc siempre me h.t intcrc~.u.lo. Yo crc1 el Jircclor del 

cincclub de Filosnfío1 y l.clrds duranlc el Ídmoso movinticnlo Je dneclubc~ 
c1 finales de los .tñn~ cincucntJ y principios de los scscnld; lucKo, como en 
Ml:xico no hdbí.t escuc\..ts de cinc, fui bcc.t.dn por el gobiemo fr.sncés por 
dos dñns (me t..¡ucdé siete en FrdnCid) y trJb.tjé en tomo .tl ónc. E!-.tuvc 
cuatro Jños en 1..t CincmJtcca fr.1ncC!'t>d, luc~o fui c1l fc~tivdl de C..innc~ por 
primcr.t vez en 1Y63, el .sño en que ganó 1:1 .~aloptJnlo. Fui d!ooÍ, por mi 
cucntd, .. JsomJrmc, d ver qué crd y cómo crd, y me di <.:ucnld de que l.s 
única mdncrd de ir (de olr..i formd no tcníd sentido cslJr cspcr.tndo " qul! 
un amigo le pc1sdrJ un boleto o Jl)r!.n JsÍ) era csldndo dCrcditado, y por lo 
tanto c1'icribicndn. Entonces me propu~c hJt.:crln; por medio de un .smigo 
conseguí c0Ltborc1r en el suplemento culturc1l de l:I Nanonal y empecé d 
escribir a finc1lcs de 1963 en el suplemento, no solamente de dne, ~inn 

también de músicc1, litcraturc1, pero fundam<.:ntc1ilmcntc de cinc, y d.l .t.ño 
siguiente y• fui dcrcditc1.do. 

Considero que fue casi un d7..t.r, un dCddcntc, el haberme dedicado d 

la critica de dne. Cuando regresé et México no pcnso:1bo1 hctccrlo, pero 
había tan pocc1s cosctis que hacer sobre cinc que reanudé mi c1ctivid.a.d de 
critica en el mismo El Nacional primt.!rO, y despué~ en l:/ Univers~l. 

-¿C6mo surgi6 la revista Nuevo cinc? 
-Fue import.ntc porque yo estuve en Nuevo cinc antes del vi4jc a 

Europa. Como yo estaba metido en el movimiento de cincclubcs cmpcz6 
a entrar de la misma gente, por ejemplo Pc1ul Lcduc que llevaba el 
cincclub de Arquitectura, juc1n Manuel Torres, que llcvc1ba conmigo 
Filosofiit., y varios núls. Nos integramos todos a Nuevo Cinc, éramos algo 
c1si como LI segunda divisi6n o el nuevo cinc junior. 
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-¿Por qué hacer ~riticc1 de cinc? 
-~Porque Lis circunsldnciJs me llevaron d eso. Cuando regresé de 

Europc1, hc1bíc1 regrcsddo para escribir guiones, fundamentalmente; lo que 
pdSd es que no hJbí.t pc1rc1 quién escribirlos. Trctbc1jé todo 68 en unc1 
compdñÍJ de televisión que ~e lLllmJbd Telccadcnct., de Mdnucl 
BarbachJno Ponc.:c, en l.d sccci6n de cinc. Es más, escribí un progrc1md 
piloto rcLtcionc1do cnn el cinc y se quedó guc1rdc1do. Esa cxpcricnciJ fue 
corta y no llegó a ningún lado porque Bc1rbctch<1no no consiguió canal en 
México. Teníd unc1 pcqucñct. serie de cstc1cioncs de televisión en provincic1 
y todo eso ibJ d girc1r en lomo al cc1nal de Id ciudc1d Je México que se 
pensó como un canal nacional, y al no conseguirlo (el Canal 13 se In 
diemn d Pc1ncho Aguirrc, un cabdrctcro; el Cc1nal 8 al grupo Monterrey), 
se detuvo la actividc1d en Tclecc1dcna y el programa que efoi.cribí sobre cinc 
nun...:.t se hizo. En ese momento Lt ~ituc1ción del cinc en M6xico crc1 muy 
difícil. A mí me sirvió un poco la critica porque al hacerLt Lt gente al 
menos me conocía. Esto ayudó d que yo tuviera guiones. Sucedió después 
de un buen tiempo, no fue de inmcdidlto, porque l.J primcrc1 películ.4 de 
L1rgomclrdljc que escribí y que fue filmdlddl fue Ca11oa. en 1975. Ldl escribí 
en 1974, cdlsi un c1ño c1ntes. 

-¿Cuántas películas más? 
~-Canoa; Mina, viento de l1/1ertad; 1:1 t"omplot '"º"Kol. Mi únicc1 

ex.pcricncic1 en el cinc absolutamente comerdc1J fue en una película que se 
ll.4m6 fJcnjamftt Argumcdo con Tony Aguilar. Después de los resultc1dos de 
la experiencia decidí no hc1ccr ese tipo de cinc; no tiene caso, y también 
dcddí no dejar el periodismo cultura J. 

-Parece que las únicas personaPi en México que pueden vivir de 
hacer guiones ~on los que escriben para Lis telenovelas ... 

-Sí, claro, lc1 telenoveLt es una campo que no es de despreciar. Lo 
que pa~d es que no hay manera, es dificil, como técnic.s es completamente 
dislintdl: todo lo contrario del guión cincmdltográíico, y t.srde o temprano 
cuando se intcnt.t. escribir undl telenovela se cae en hacer cosas muy 
elípticas. Uno hc1cc avdln7...ar la historia rápido y eso no funciona en la 
televisión porque hay otro tipo de necesidades: hay que hacer la historia 
lenta, la~ cos4s no c1vanzc1n. Se puede dejar de ver una telenovela por lo 
menos una semana. y, c1l volver, está más o menos en lo mismo, no hc1 
pasado nada, no ha avc1n7....ado nada; es un campo muy dificil. Una vez 
l-lumbcrto Zurita me pidió que le escribiera una telenovela .. entonces yo 
vela muy poca televisión -vela por c1hi un capitulo de repente, estando 
de viaje, sobre todo en el hotel porque siempre hay televisión, pero 
cuando me dijo Zurita eso me puse a ver telenovelas y pues no. 



Después de Canoa yo no he vuelto o1 escribir un guión pcrsnnd) sino 
hasta ..thora. Pcr~onal, es decir, que sea iniciativa m¡a, porque los demás 
ha sido esta expcricncid de cinc comercial, o bien otras de dnc no tan 
comcrcio1I sino con otro tipo de c1mbicioncs, pero por enc.srgo. Yo no· 
generé proyectos, sino guiones o películas de cnco1rgo, aunque 
naturalmente hubo un interés mínimo porque si no, no Ll!'t> ho1gn. l ldstct 
c1hord es 'jUe voy J e~i.:ribir unJ triloJ,;Íd, <.:on un..t bccct del Si!-.tcmo.1 
N•cionc1l de Crcc1dnrcs. Mi proyecto es escribir tres guinnc!-. ..::on el tcmJ 
de la justicic1 en Méxko. 

-¿Entonces et usted le hubicr.t gustado dcdicc1rsc .t csi.:ribir guiones? 
-Si Lis circunst4ncio1~ del cinc hubieran sido olrd.s, si. Por ejemplo. 

c1hord rco1lmcntc L. únicc1 mc1ncrd de escribir es con un "'PºYº como und 
beca, porque de otr.a m4ncrc1 no creo que sed posible, qué difícil ¿no? Este 
año no creo que t.. producción en Méxkn pdse de 11 pclícul.d!<.. l ldy dos 
cntidddes que producen o produddn y ahord vc1n d produdr muy poc.:n o 
casi n..tda. J.)c Tclevicine me decíc1n que hd ido b..tjJndo hastc1 C.:d!<.i ocho 
cintas c1I dño, y pc1recc que éste sólo Vd a hdcer cinc.:o. Si JMCINE hdcc dos 
o tres películ.ts, Y"' es und c.:ifrd .. tld. En tntdl hc1brd ocho pclkuLts, más un 
par que dparczcdn por ahi, no creo que hdyd más. 

-Pero la Jet cinc mexic.:ano hd sido unJ Ltrgd, Ltrgd dfo;(lhÍd. 
-- -Sí, y hd tenido momentos de mejorid, de esos l.JUC ~cgún IJ Jcycnd..t 

tiene un enfermo poco dntes de morir. Entonces !'.icmprc pdrcce dSÍ. No 
sé, tiene L.t. piel durd, pero ..thord C!'t> muy importdnte, yo c.:rco 4uc cthord si 
es un.s crisis tcrminc1J porque no hc1y produc.:dón, no Vd "' hctbcr, no h..sy 
ningún interés en producir y. sobre todo, los ncolibcrdlc~ dcjdron en Id 
calle ctl cinc, sin ningún tipo de protección. ¿Qué quiere Jcc.:ir ulibre 
comercio"'?, pues libre cntrddd c1 los productos nortcdmeric..:dnos, únicd y 
exclusivdmcntc. E~tamos invadidos por el cinc norlcdmcricdno como t:dsi 
todo el mundo. 

--Como crítico ¿Je qué m<1nerc1 cnfrcntd Lt pobrc7.c1 de Lt cdrlclcr<1? 
-Pues yct me cdnsé de decir que las pclicuLt.s que cstdn en Cdrtclerd 

son und porquería, aunque luego de repente vienen épocds buenas. 
Ahora fui al cinc muy seguido port..Jue estuve un mes fucrc1 de México, y 
se estrenaron cosas intesc1nlcs, m.ís interesdntes que de costumbre. Parece 
que ya terminó esa racha y ahor.s otra vez vuelvo"' Lt desolación. 

-¿Cómo hace para clc,.;ir las películas ~obre las que va a escribir? 
-Cuando se presentan cslds excepciones de épocas en Lt!<. que hdy 

cosas in.is intercs..tntcs en Lts pantallds del vaJle de México, pues es 
obvio, hay pclícuLss que hdy que ver. Creo que yd terminé <.:on la úllimd 
que es l.a reina Margot; la vi en Cdnncs el año p..isado. Me Jijcron '-)UC und 
de lati que se estrenaron cstd scmanc1 tiene algún interés, pero es muy 
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poco. A vece~ e~ terrible eso, pero dsÍ cs. ni modo. Voy d ver una pclícuW 
n..ada más porque es miércoles, cobro en el periódico, tengo que ir al 
c;cntro, me meto d un..a Cdntinc1, tomo und cop.t, como Lt botana y me voy 
J\ cinc, &1 ver lo que sea, o1lgo t.jUC no haya visto, Ll cosc1 es tener para 
escribir. Eso e~ terrible. Son cos..as t.juc de ninll,unc1 mancr• vcri..t.. 

--¿Cómo h..a..:c pdrd cs..:ribir sobre pclículds que no le suscitan el md.s 
mínimo interé~? 

~--Bueno, el J..:cn.:..imicnto es siempre igu.tl, siempre el mismo; 
nJtUrJhncntc h..iy pclíi..:ul.is '{Ue permiten prnfundi:.r.dr en el .andlisi!-. y hay 
pclkul .. 1~ t.jUC no, 4ue J ve..:cs no ~on mds que lo que son en Lt ~upcrficic: 
lo que ~nn ..anccdlltic..tmcnlc, eso son, h..t.:-.lc1 ..ahí llcgc1n, entonces c1hí no 
hay que bu~cdrlc tres pies ..ti ~d.to porque no v.tle Ll pena. Se debería 
poder h..tcer Ls not.s más corta, en lug..tr de Lis tres cu.trlillas y media 
dcbíc1n ser un..t y n'lcdic1 cuc1ndo lds pclícul.dls son m..t.las. 

-¿Cómo es 4uc usted extiende und nota? 
---·A veces cncucnlr-o unos puntos de interés c1 trat.sr, como es l.dl 

situdciiln del dnc en el mundo, y <:stc1 invdsión indi~criminad.t1 de 
productos c.lc l lntlywonc.J, y eso tiene interés. 

·-¿l-ld Cdmbiado su mc1ncra de acercarse .t.l cinc? 
·--~No, no creo 'IUC hct.yd c.smbiddo en lo fundc1mcntc1l, pero creo que sí 

hd ido cambic1ndo p..ircidlmcntc. Por ejemplo, en los .tños sctenld yo creía 
con los ojo~ cerrado~ en lds teoric1s de Brccht: el dbtdnCiJmicnto, el 
rc..:hd.zn ... todo lo que fucrd emotivo o cmociondl. y dhnra creo que no, 
que no hay por qué rcchd:l'.dr lo emotivo, ni tampoco es 4bsolutamcnte 
ne<:esario ponerme en la distanci.s. Creo que ldl crítica es lo mismo que el 
guión porque en Lt critica cada pclícuLt., objeto de estudio o de análisis. 
determina cómo se le Vd c1 abordar, igu..t.1 que el guión; cada uno es un 
caso especifico. No hc1y unct. receta gencr.sl ap.t1rte de Lts muy conocidas 
que son el equivalente en cinc de cómo hacer amigos. Son recetas. Yo 
creo que el guión es siempre un c.sso específico, ¿cómo ~e hace? Ce1si, casi 
el "'-"'tcrial está imponiendo ld eslructurd narrativa, Id estructura 
dr..tmátka; bueno, pues es lo mismo con Lt criticdl, cada pclicula está 
dctcrmin.sndo de qué manera se le va abordar. Sí he cambiado, no crcíc1 
en t. emoción, y después dije: "¿por qué no? Sí puede haber dis~ncia y 
emoción". Creo que el aspecto emotivo de una obra es muy importante; 
además, toda obra de arte cntrc1 primero por los sentidos y después es 
cuando viene L.t rctlexi6n, pero cuando uno recibe la pclicula, ésta entra 
por los sentidos, y una n-.anera de llegar a los sentidos es ~ emoción. 

-Alguien decia que la critica debe transmitirle emoción al lector par• 
atraparlo ... 
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-Si, C!.O Cho muy imporldnlc, porque como rnáquind fria no íunciond, 
yo creo que no es posible hdccr críliCd de cinc si ... uno no le gusl.s el cinc. 

-De ahí LI imporl.J.nda dcl lcngu.tjc en csle oficio. 
-Sí, licnc much..t imporl..incid y .tdcmás creo que se.: ve. El otro dí.t 

escribí una critic..t ~obre un..i pclícuLt. Je cst.ts que vi recientemente. Me 
fui al Cincm.t.rk en w nwñand y vi e1 (.' ... roso de '" pduqU<."TlJ, y en mi not...s se 
ve inmcdidt..tmcntc '-IUC es un.t. pelicuL• 4uc me gustó. Después hice otra 
nota más ldr¡.; .... .thí nn tcnic1 el limite de l..ts tres cuc1rtillas y medid., y por 
1.t. mancrct. de escribirW. de d.bnrdd.rld. se hiente y se ve que Ls cint ... me 
¡.;ustó. En c~c lipn de '-='dSOS creo 1.¡uc el lcl..'tor se interc~d dc~de el 
principio. 

-¿Cud.nl.ts veces ve unct cinld p•tr.t comcntJirlct? 
-~Depende tctmbién de ld pclículd. l ldy .t1Kun..a!'9 que con unc1 ve/. C!'. 

más que suficienlc, y f.:rco t..¡uc es dern.tsiado; por eso cuc1ndo veo un..t 
pclícuL.t procuro que no sed con el inlcrés de hdccr Undl rc!'l>cñita. de hacer 
un..t nota. Me d.J. cordje. Una vez vi un ux:sfrrt1 Je- muieres que er..t 
rcc1lmenle horrible, <lcspuél"o r..i~ú el tiempo, ~ ... u de México un.i scm.tnd o 
Jl~n d~i. y nun...:d cs...:ribí l.t. nolc1; f.:u.t.ndn yd no h~tbid dt! qué pt!lkulds 
cs..:ribir, quise hd...:cr L:t. nnl..t sobre c:.lc U"t.'~lcrti y no pude porque Y" se me 
hc1.bía olviddJo. 

--Es <lcL:ir q,ue Lt. visión tiene 4uc e:.,.lc1r frc~cct.. 
---Tiene 4uc ser rcdcntc, ~i; pnrq,uc ddcmds yo tomo nolc1~ en el dnc, 

en esl.ts librclitc1~. v ~on notds 4ue si no l.t!>io leo .J.l otro Jí..i o do~ díd!'9 
después, lucg,fl me ~~ imposible Jc!'l>dÍCdrl.d!'I-. 

--A propó~ilo, ¿es dcrln que U!'l>lcd tom.J. nol..t~ ...:on un.t. plumd de 
foquilo? 

--Sí, pero l..ts plurT\ds de foquito ~on muy Lt.toSct~. son plumc1s 
dmcric.J.nd~ 1.JUC 4.:u.t.ndo ~e les funde el foco, luego uno Ws guc1rdc.t, Lis 

pilas se sulfd.tdn y e~ und l.d.ld. No, dhora mejor escribo con un..t Llmparild 
y la plum ... 

-Yo he vblo '-iUC Jlgunos L:rilkos tomdn dpuntcs c1 nscurc1!'.. 
-No, et osl.;'.Urds es imposible. Yo he tenido como siete plumas: 

alemana, jctponc~. dmcricctna, y el dio1. que vc..a otra en un dpc1rador L.t voy 
a compr&1.r. 

---¿Eso de tom.tr apuntes dSÍ. ..:on el foquito, se ve en Cctnncs? 
-Creo que en las funciones de prensa loma notas como el 40 por 

ciento del público. 
-Debe: ser extraño, porqut= no es común entrar ... una Sdld de cinc y 

ver • t. gente apuntando. 
-Con la lamparila o la pluJTW. pero oculta para no p&1.sar mucha luz. 

Cannes es terrible, ahi hay que lomar notas • fuer~ porque se ven 
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muchdS películas. Aunque <1hora yd ha bajado mucho, era un poco más 
largo el festivdl, duro1ba 15 o 16 díds y yo pctsaba de las cien pclícul.ts; 
ahora no ven md.~ de cudrenta, además dhora dura como diez días. 

--¿Qué efecto provocd ver to1ntn cinc en ldn poco tiempo? 
-Pues lo que pdsd es que uno lcrmind confundiendo Lis hi~toricts. 

Llcgct uno dl hotel preguntándose cudl cro1 l.o1 cintd en Id que el papd 
mo1to1bd d W hij.o1. No es posible ver t&1ntds pclícul.ts ~in y:uc ~e produzca 
un efecto. 

-- Quizá usted sed el critico mexicano que más ho1 o1sistido dl fcstivo1l 
de Cdnncs. 

--Si, indi~cutiblemcntc, no sóln de los mcxic.:Jnos, sino to1mbién de los 
europeos. Yo fui en 63, son yct 32 festivo1Jcs, aunque en rec11iddd he ido o1 
30 porque no fui en 75, cuando se hizo Canou, y no fui en 86 porque 
estdb..1 cspero1ndo a que me o1visara el co1rdiólogo po1rd una operación que 
yo me debí hc1bcr hecho el 19 de septiembre del año anterior; el día del 
terremoto, por eso se suspendió; yo estab.i cspcr .. ndo en la camilla 
cuando tembló. 

--¿Qué es Jo que le da vc1Jor a Lt intcrprctJción del crítico? 
-- Creo que hay uno1 formación. l foy yo puedo escribir de músicd, me 

gusta mucho, es mi grdn pdsión o1hord (bueno. mi hijd tocd et violon&.:ctJo), 
pero cuo1ndo escribo lo hdgn con toda Id c:onden&.:id de 4uc soy un 
dficionado d IJ músicd y lo estoy haciendo por dmnr a cltd, y no por 
querer andti7Jr Und !-.infnnÍJ o digo dSÍ. No poseo lds herrdmienlas 
ncceso1rids pdrc1 hdcerlo; en cc11mbio en el cinc sí. po1ra interpretar una 
película sí po~eo lds herrdmiento1s: l.ct formJd6n, el tener un método, el 
acogerse d und teoríd del cinc o und combindción de lcoríd~. 

--¿Tiene idea de cuánt.1s películd.s ha rescñdldo? 
-- En lo o1bsolutn, es muy difícil. Todo In que está dhí son recortes, 

uno no ~e puede sepdrdr del pdpl!l, yo yd no dcbcria recortar mis notd~ 
porque lds tengo dquí en Lt cnmputadnrd, y ¡hdy ldntas cosds que no he 
rccorlc1dn! 

-¿En cuantos diarios ho1 cot..borddn? 
-- Pues en didrins no muchos. en F.I Nacional, después en El Dfa y en 

El Univcr.o0al. 
~¿Ha usado pscudónimos? 
-Sí, mucho1s veces. t-lc usado V•rios y todo por cuestión de intereses 

de los periódicos, porque un día unc1 persona de 1:.1 Unit'f:rsal se enteró 
(porque lo vio en televisi6n, no porque lo hubiera leído) de que yo estaba 
coWborando en el suplemento cultural de un periódico y dije: "me quedo 
en El Univcn;al" porque creo que la critica didria llega a más gente que Id 
del suplemento cultural. Es muy importante escribir en diarios, sobre 
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todo porque es un.s tribund que ,.;.sn(> 1.:1 critica Je cinc en gcncrctl, con 
muchas dificult.sdcs y t•rdc. En realiddJ Id critic.:c1 en los diarios, la criticd 
en serio, o con prctcn~innes de ~cr scri.s, se inid6 en los dncuenld o 
fin.slcs de los sesent ... l lubo intentos; h.sy ,.;ente muy vc11ios.s que hd 
c~tddo investig.snJo y rccopiLlndo el mc1tcric1I de entonc.:cs para public.srlo; 
hay hc1sta un librito que publklJ 1.:1 filmoteca Je Torres Bodct, h.sy otro de 
Villaurrutic1, de Alfnn!'tlo Reyes, en fin, lds ,,_;rdndc~ pcr~nn.s~. Dentro de 
poco saldr.in Lis de Cc1rlos Fuente~ 4uc !'tlC poníct Fósforo 11 .. él !'tldbíct muy 
bien quien cr.s rósfon1; usted se c1cuerdc1 que er..t Alfonso Mcycs. Pero de 
Luz Albc1 nc1dic ha invcstigc1do, vctri.ss personds me h.sn Jh.:hn ;ivoy d 
comcnz..sr una invcstigo1ción sobre Luz Alb.s" o nvoy .. hacer und 
rccopiWciónn,. pero nddie lo h•c.:c. 

~¿Qué periodistas rcc.:uerdc1 que .. o1unquc no hayctn ~ido Lts gro1nJes 
personalid.sdcs, fuerc1n import.snte!'tl cnmn critkos? 

-Muchísimos. Ahord h.sy unet especie de nuevJ nLt de critkos que a 
veces son .11.srm•ntemente iKnnretnte~. El otro Jíc1 un muc.:h .• u.:hn, JI c..¡ue yo 
saludabcl siempre,. escribió furibundo en c.:nntrc1 de Crm:si._-.;/o hc1~icndo 

alusión d un .irtíc.:ulo 4ue yo hc1bíd publicetdo por t ... pelícuLt. de c_-;oddrd 
Peor rara mi. En esd notd yo hdbLibd sobre todo de la Cdntiddd de 
rcfercnci.s~ que tcní.s c~ld pelkulet et t.. lih:r.tturd, ... Id mú~ic.:..t, ... L:i 
situc1ci6n mundidl y .<1) mi~mo entorno familietr de Cod ... rd; y entonce~ el 
chico escribió prc,.;untc1ndn que csn et yuién le intcrcsdbc:t. Bueno, he leído 
críticc1s suyc1s y he visto l.JUc esta gente sdlc ÍL·liz L'Uandn ctpdrcc.:c und 
rcferencio1; aunque sec1 inJircctc1, JI roc.:k. I.o yue tcn,.;..t que ver t..:on el rot..:k 
sí tiene rc1zón de ~cr. 1-:sn me parc~ . .-c dbsurdo,. .tl~1rm~u1te. l\hnrd,. por 
ejemplo, en los diez o doce comento1rio~ que leí ~obre Forres Gump. 
sol.:tmcntc dos critkns c1demds de mí hdbl.J.rnn de Voltetire, del Cdndidn de 
Voltc1ire, que es un personaje que creó el etryuctipn de ingenuo; .thnrdl o1 
todo el que es medio in~cnuo le dicen "j.<1h, e~ un cándido!''" Me p..trcce 
muy .tlarm.<1nte que no In dijer.sn, h.<1y unet especie de ignordnci.<1 d Lt t..¡uc 
oblig.<1 el medio mismo pdrd des4.:onocer todo lo yuc tiene md:-. de diez 
años de existcncid. En mi tiempo los dlumnos del CCC ~e enoj.tbJn 
cuando Je:-. pa:-o.<1bd pclículc1s como f:/ arorazado Potcmkin o Je époc.<1~ 

p.tsado1s porque pc1ro1 ellos el cinc cmpczdbd con Scorsc~e, él inventó el 
c.:inc y con él empic:rA todo. Creo 'lue dlguno~ c.:rHicos tienen p.<1rtc de Lt. 
culpa. 

-A diferencia Je lo que pds6 <..:on I'orrt:sl Gurnp, Lss crític ... ~ sobre la 
película L/ piano hacíc1n rcfcrcncic1 en su mayorid d Cumbre: ... borrascosas, lc1 
novela de EmiJy Bronte, Jo cuc1I daba l.d idea, si no de plagio, si ..ti menos 
de una fuente de infonnacil>n común. 
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-·-1.os cxtr.tnjcro?-. mcnciondbdn n'lucho d Cu1nbrcs horruscosas y las 
Bronlc., pero eso vcnÍJ <le 1Js <lccl.diracionch de la mislTidl cineasta Jane 
C..tmpion, que h..tbíJ dicho ~uc p..trd clJ.d tuvo mucha inOucncid es(.~ 

rom..tnlicismo lctrdío Je )Jh Bronte. En efecto, como que estc1bcl dando unct 
pisld, de vcrc..ldd c.1uc les Jhnrrb el trc1bJjn d los críticos del mundo porque 
a pJrlir de lJs Jfirrn..tcinncs de la mism<1 cincc1Sld erd intercs.intc busc.sr. 
Ahor.i, sobre el pl..t,.;io, uno hicnte inmediat.smcntc cuctndo se trc:tla de 
d)go así, se nolct cu..tnJo viene de otro lctJo. A veces hÍ se trc1ta de pl.tgios 
d rcvh.tds cxtrdnjerJs y d vece?-. Ch kt. inforfTldci6n, Lt constc1ntc 
infnrO'\dCÍÓn, porque ..thotd no Ch f"OSib)e vivir ÍUCrd de c)l.d., todo mundo 
lec, todo mundo se cntcrJ. 

Yo lo siento por In?-. c.¡uc comprctn 1.t rcvislc1 Prcmicrc gringc1. Es un.t 
rcvislJ mJlisísima porque no tiene documcntc1ción, no hay datos, no sirve 
Je nadJ.. A mí sólo me sirve pc1rc1 h..tccr cosdS merc1mcnte pcriodísticc1s, 
porque en México "' veces no hay mctnerd, se trabaja muy, muy mal, con 
muy pocos medios. Los domingos yo hdKO und notild sobre las cuatro o 
cinco pclícul.ts de lct ?-.cman..t, y d veces no tengo mdnera de saber de qué 
se ltctlct.n, 4ué pelícuW es o de 1.¡uién; y el c.:nmcnt.trio que pongo sale de lo 
que mt= logro cntcrctr sobre ]J. pclícuLt.. 

El ctño p..t?-.ct<lo me hicieron (otocopi.ts sobre los estrenos de primavctc1, 
ver..tno y Id lempnrctd..t de invierno ..iparecidos en 1..os Arrsclcs Times. /\hí 
cstabd el 70 por dento de ]Js pelicul.to.;. que se ibdn a estrenar en México, 
esto es fundctmcntctl p.tr.t hdccr Lt!-. notilct?-. del domin~o. Und vez vino d 

mi CdSd un crítico brJsilcño-franc.:6s que ctsbtió di fcstivdl de Guaddlajdra, 
ctc.tbdb.:1. de llcKdr y yo Chldbct trdbdjando. Í-:'.l me vcic1 que movíd, buscc1.bct y 
sacdbct malcridl., y me preguntó: n¿qué, ustedes no tienen in(ormdci6n?" 
Le dije que no, que aquí 1.ts condiciones de trabajo son muy difíciles. 

--¿Cómo es el lrdbajo en Francidl, por ejemplo? 
- Ahí el trJbajo en los diarios Ch muy profesional. Además siempre 

hdy prcmicres muy bien orgctnizctdds, y son otrds las condidoncs en las 
que se trctbc1jct. Por ejemplo, CUdlndo llega el festival de Canncs, los 
críticos de di.arios y semanarios yc1 han visto el 70 por ciento de las 
películ.As 4uc exhiben en la sclcccilin ofici.sl, es decir, Y"' han tenido 
tiempo Je reflexionar, incluso de tener Lt notc1 casi listct; por eso se 
pueden dedicar a buscar cosas nuevas por otros Ltdos: en el mercado, en 
los eventos pc1rJ1elos, a ver si se encuentran por ahí un tesoro escondido, 
cosa que Cl'i cad..i vez más difícil. Este dño el mcrcc1do fue de pura 
pomografid o archiviolencia, y uno que viene de América tiene que ver la 
sclecci6n oficial, la parte del concurso y las secciones principales, porque 
uno no ha vislo nddc1. 
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- ¿Cree usted que los críticos mexicdnos son cspecialmcntl! duro~ 
con el cinc nacion.il? 

--Si. mucho. Creo 4uc lo~ críticos mcxic.anos son terribles, como el 
cspcctddor. En Ls Mucstr.s,. por ejemplo,. yo he oído que dicen: ""¿Viene~ 
mañand?º,. y contcstdn: .,No,. rnañctn.s no porque vo1 .. ser un.s pelícuLs 
mcxic.sn.s,.. Eso lo dice el público común y corriente, que se supone es un 
público infnrm~u.tn y ..:nn ciertos intcrc!'oe~. pero no es cierto. no cxi~tc C!-oc 

público o es mínimo. A..: ... lx" de tr.sdudr un Jrticulo pdrJ el suplemento 
del Nor..:dadc.o; que e~ t.1no1 critico1 vcrdctderJmcnte delir.sntc de J>nnnpio .1/ 
fi11, W tr.stct muy bien,. y d"tUÍ cs.s pclícul.<1 W hicieron ped.t.zns, con muy 
poc.¡s excepciones. sobre todo nosotros (nnsnlrns, dig.o. el grupo D1cr11c). 
Esta pclh:uld se cstrcnl> en m.srzo en Po1ris y creo que nunco1. ~e ho1. escrito 
t.t.n bien de uno1. pcliculd mexico1.no1. en el cxtr.snjcro como de Pri11cip10 y fin. 
por eso me pregunto ¿cómo es posible que Lt gente no '-luicr.s ver todo lo 
que h.t.y ahí dentro. que lo rech .. u.:en los critkns mexic.snos? Cidro. c!'-t..l. el 
.tntcccdentc del pleito ese con Aydl..t. BLt.nco y de Ls dent.<1nd..t,. pero no 
quieren s.a.bcr nada. 

l ldy und presunción de ~er deslru..:tnrcs del cinc mcxic.sno. E~le dño 
en l.s.s tldm.sdo1.s fundonch de prensd de l.s Muestrct (4 W que Cddct vcJ. voy 
menos. pnr4uc me chtu.:.t. el dmbicntc), el penúltimo did o1.nun~idron 4uc 
1~1 nitlcjti1J de..· los 1111lu,'o,!rllS YJ no ib.a J r.i~..s.r. ~ino hd~td w~ SdlJ~. Fntoncc~ 

escuché dc'-'.ir .s un pcriodist.s 4uc no qubicron poner cslct cintJ por miedo 
el que l.d crítk.t Id despcd.tzdrct. Y yo diHo: ¿4ué prctcn,.ione!-o?, 4uién ~.sbc 
cuá.ntd. Hcnte lo!-o led. Por fortund lc1 crítkc1 de dnc no tiene innucncio1. ~ino 
en cierto tipo de lcclorc~. En Estado~ Unidos Ls crillcc1 puede hd.ccr 'tUC 

frc1cclse un..t obra de tc.itro o un..t pclícuLt. El cc1so de MichJcl Chiminn en 
aquclW pclicuLt. que se Uam.tbd l¿,¡s pucrtt.ls del ciclo (que no es t.s.n m.tLt., yo 
vi una vcr~ión cort.ulc1 y no es tc1n mc1.Lt,. c1l contrc1rio) .. fue como ~i se 
hubicrcln puesto de .t.cuerc..lo. c1lgo había contrc1 él porque fue unánime. lo 
hicieron pedazos. acabaron con su carrcrd. Por fortuna la critica en 
México no tiene tal inOucncid. 

-¿Usted escribe pard un públh:o espcci.tl?, ¿cómo se i.Jnd.gin.t al 
público que lo lec? 

-No me lo im.sgino, es dificil. Sé que h..iy un públi..:o que n1c lec 
porque de repente me cnscñctn cosas en el periódico o me dicen que 
habló una señora para quejarse de que t. sección de especl.i.culos está 
imposible, que no se puede leer, y que no sé qué. Tdmbién hubo quien 
dijo que y.s habia dejo1.do de comprar El Universal y cambió •l Refonn'1., 
pero como este último no le había gurd.ddo, volvió • compr.tr El Unrverwl 
y les •dvirtió: ""Eso sí. el dia que deje de escribir don Tomás Pércz 
Turrent, ya no vuelvo a comprar el periódico". 
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l·ldy gente que me habla por teléfono, entonces yo sé que tengo 
lectores, un público diverso. A mj no me gusta ser grosero, pero hubo 
una persona que me habló un dia y me comentó )o!i atropellos comunes 
en la exhibición mexicana, entonces publiqué una nota una de esas veces 
en que me loca hablar de peUculas :i<>brc las que no hay mucho qui: decir 
y luego el lector me escribió un .. cartitct diciendo que querid conocennc, 
que su hijo, que su esposa y no sé qué. Esto fue por all.i de octubre n 

noviembn.• dcJ c1ñn pasddo, .. hí tengo Id cc1rta y jamás he contestado 
porque me ag.trró en un momento muy ditlcil. Aún no Sdbía si me ibc1n et 

dar la bccd y me compromcti en el mes de noviembre d ser jurado en Lt 
Primera Bienal de Gui6n Cineinatográfico, adenWfi de que quien coordinó 
el evento nunca había hecho una coSd dsi, y cuando se )o dije no me hizo 
mucho caso. Partidpdron 150 guiones, y yo tardé parte de noviembre, 
diciembre, enero, febrero: ;cuatro meses!, porque todos Jos jurados leímos 
Jos 150 guiones. Por tod.ts esas co!'ioas pospuse la 11.tmada de este hombre 
y después me encontré con que ya habi.tn pasado cu•tro meses y yo 
todavíJ no cmpc7.c1bc1 el proyecto de Id beca, se me encimó el tiempo y 
tuve que volver d empe4"....tr. Pero ~i, Lt gente me habLt, a veces es gente 
lato~a. pero a veces no. Yo digo que no hay que ser groseros, sobre lodo 
si es el tipo de pcrsnn.t que lo lec d uno y lo Jcc con intcrl!s. 

-¿Qué cnlcgds Je gu:-ot.tn mds por Id fonnc1 en que escriben? 
--Creo que hay muchos. Me gustan Jos críticos que no se dcdicdn al 

oficio como desc1hngo, que no cmpiczc1n d insultar y que no adoptdn unc1 
posición de protc1gonismo .tbsoluto. f-fdly un crítico que dijn que era más 
difícil hc1ccr und bucnc1 crítica que una bucnc1 peHcula . 

. -¿Quién dijo eso? 
--Gusl.tvo Garcíc1. Que porque con un buen fotógrafo y dos actores 

bueno!'i yc1 la hiciste, en cc1mbio cJ anáJisi~ cs... O sea, existe el 
protagonismo. pensar que Ja critica es lo m..is importante de todo el 
fenómeno cinematográfico. Pero el crili..:n es un autor de nada, es un 
subsidi .. rio pon¡ue no podric1 hacer IJ reflexión sobre el fenómeno 
cinematográfico en general, porque en la práctica siempre se depende de 
una pclículct; d pcs.tr de que hay críticos de cinc y criticos de películas. 

-¿Cuál es Ja difercncidl? 
--·Los críticos de cinc son Jos que intentan llegar más dllL\ del 

fenómeno particulctr y concreto que es la pelicula, viendo al cinc como un 
fenómeno con constc1ntcs ~encralcs, pero refiriéndose siempre a peliculas .. 
tendrán que decir: Griffith, WcUes, Scorsese. Y a Jos críticos de peliculas 
no Jes interesa elaborar una reflexión teórica sobre el cine. 
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-¿Usted qué tipo de critico es? 
-A mi Id teoría general d vece~ me aburre. 11 ubo un tiempo en que 

leí mucho a los cstruclurdliSldS y dcmds. Ahí están por ejemplo tos cc1sos 
en los que se pierde W cardclcrísticd sensible y por lo tdnlo cmoliVd c.Jcl 
cinc. 

-¿Cómo define su trc1b&1jo? 
-Yo soy unc1 dm.Jlgc1mo1 Je crilkn de cinc y crilkn de pctícuLt~. Tengo 

lectores, no creo que sc4n muchos, nc1die tiene KrJndcs cdnlido1dc!'o., me 
siguen ficln\cnlc y de c1lgund m•ncro1 les he ..iyudJJo o1 ver und pclicuL.s y 
C90 es para mí más que suficiente. DurJntc mucho tiempo estuve muy 
decepcionado de Lt critica porque entre mi~ proyectos c1 Wrgo pldzo, 
cu4ndo lcníd 41rcdedor Je 2~ c1ños, jdmci~ pensé en ~cr critico de cinc. fue 
puro d7.ar y bueno, es cierto lo que decid Fr.tncnis Truffc1ul dCercc1 de '-IUC 
l:l no conocí• c1 ningún muchc1cho que le hubicrc1 dicho a su papá: "p•p..í, 
yo quiero ser critico de cinc". 

-¿Cómo Cdlificc1ric1 d Lt criticd de cinc 4ctuc1l? 
-Creo que, o1 pcSdr de lodo, es bctstdnlc vivc1. No sé cómo le hc1ccn 

porque, por un l.t.do, Lt producción ndciondl yc1 no existe y Vd d lcrminc1r 
tarde o lcmprdno, y por otro, de lo que exhiben w~ sdld~ cincmdlogrdficc1s 
habr.i un cinco por ciento que v•le t .. pen..a. pero dÚn ..así e~ un..a crític..i 
mucho más vivc1 que W criticd tcdtrdl o literc1rid. J\ pe~dr de l<u.Jc1:-. Id~ 

actitudes que detesto de los recién Uegddo~, me pdrccc '-fUC ldl crilk..t en ~u 
conjunto está muy viv..a; lo triste e~ que sed mds vivd '-JUC el mi!oomo cinc. 

19 de junio de 1995 

To""6s Pérez Turroenl nació en 1931 rn 5.ln Anclrk Tu,.tla. VM'nCTU7. E!'>ltJdJh f1looonff.1 .-n la 
UNAM (1IJ60.1962) y ant.• en rr .. noa (1962-IW...1). Fue proít.."!l>Of" drl ClJEC (1968-11Jb9 y 1976-
1977) y del CCC (1975-1978) Pcrlcnct.,6 a.J grupo que editó l.1 rcv1,.t4 NlM't.tt.J o..'""' (1961-1%'2.J. 
lrabaj6 en la oncrnnlcra rranc~J ( 196..1-1%7), y fu .. ~ n1Vc!tt1g.sdor ch~ la hlrnotrc..1 dt.• la UNAM 
Sus cornenlario. crft1cO!o han sido pubhc .. d°" en dh1cr"°"' p•-r1ód1c~ y rcv1sl4'~ 11.1nonal·~ •· 
lnlernacionalc-!t. Crnema Domól.nr d.- ll.aJJa {1964), IA R.nn.r du Crru-m..i .J., r,.•H·scw (1964). N.,.,.strv 
crnie. de &p•ft• (1966); El DW, Swcrsos, &vi.sta dr W Uru~r51d""'· Otro crru-, Crru-. 1:1 Unn't."rs .. d, 
entre olrOfl. &cr1be6 I°" guion•- pcll"a Ws pcUnll.H• C¿¡'WJ ( 1975), c....is l'o.1uwn..:l11 .. ( 1976). 1:1 
complot mongol (1977). El'OCT1ht6 le:~ aru·111.~ "'P1..1~ta ni c11.,·• y "Nuevo c:"loe fot1n<>rl.lfleril· .. no·· par.t 
Lt edición en eir.paíliol del libro /Jrsto"~ ..tri crnr ms.n..11..1/ dc:• c;._~Fi•""" S..doul (19721. E .. .1utor de un 
libro aobrc LuJa AlcOl'iza (1977) y de El futuru nos visita. Cl l,nt' ~" d uRo :ooo (1981). 

103 



Jorge Ayala Blanco o el discurso 
de la critica excepcional 

•1u1~n •- t•I aut~nlico hornbrc cullo •Íno •quel 
que, ~i•nlc L1 fin .. nud1d6n y d ~pule-o 
rrpndjn hn hrcho 11.J ínithnto conM:iente de •f 
rnuuno e tnl~IJgcnte y puede "cparar la obra que 
pOSC'C dll'lhnaón de 1.a ot.a que no t. pota.c'C!". 

o.car Wil<l·~. C./ crtuco corno artista 

Lo veo venir v lo desconozco porque en rcdljdad nunca dntcs lo he visto 
ºen vivo". lÚ único dnlcccdcntc que tengo sobre su rostro es una 
fotografía gris dpdrcdda en fA /ornada el 12 de abril de 1991, cudndo 
sostuvo un pleito cncarnizddo con el cincastc1 Arturo Ripstcin. 

Se ac:crc:d, me saludct y rcgdla con una sonrisa amable. No parece ser 
el ""'hipcrcrílko e insoliddrio'" como l:J mismo se llama, el crítico sangriento 
y dnticompLtdcnlc que ctdmitc tener ºel don de provocar irrit.ación, el don 
de ridkulizdr como lo hctccn los espíritu.,. burlones". Su dspccto no 
corresponde con Id irTW1gcn cnérgi..:.t. in.tpLt<:dblc e incondc~ccndicntc que 
reflejan ~us textos. 

Pero .thí está, 'lucjándosc de LI fdlld de cspddns del Centro 
UnivcrsitJ.rin de Estudio~ Cinemdtogr.áficos (CUEC), acarrcándomc por la 
calle Adolfo Prieto hasta la péislelcríct, confitería y C•Íelcria "'Carel.,.". Ahí 
está con sus casi 50 o1ños, su cuerpo delgado y cabeza blanca eligiendo 
und mesa pctrct contcsl.tr mb preguntas. 

Ahí c~ld en silu.u.:ión críticd el critico Je cinc Jorge Ayala Blanco, 
frente d una joven que se presentó dh:iendo que quiere con~cr su vid .. , 
sin saber que ctl entrevistado le rcchoca hdblar en primcrd persona. No 
obsldnlc, él ho1 dado permi!'t>o de ho1cer preguntas y, luego de ordenar dos 
refresco~ comicn7.a Lt (.'.harla. 

-··-¿C6mo fue el tránsito de cstudi.tnlc de ingenieri• quintica en el 
Politécnico a becario del Centro Mexicano de Escritores? 

·---Cuando yo estudié ingeniería química no cxisUa cscueLt de cinc en 
México. Lo que a mí me interesaba desde la prehistoria, desde que cslabia 
yo en c1 vientre rnatcmo, era ver cinc y después hablar sobre cine y 
cs..:ribir sobre cinc. Pero no existíd ndda, era una industria cerrada y 
aparte muy en crisis, rnalisi.Jna. Fue así que torné corno activid.ad 
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suplcrncnt.sria l..t ingcnicríc• químiCd, pero en rc.slic..ldd lo '-IUC me 
interesaba era 1.1 ntrJ actividdd. 

Y tod.i mi vidd h.t ~ido eso. g.tnctr c1 pdn de una cosc1 y findnci.armc Id 
activid.u..J lJUC rcdlmcntc me intcrc!'..t, que no produce gran cosa. 
Actu.tlmcntc sucede lo mismo. vivo de lo que M,.tno en el CUEC, de 
invcstig.tdor n.u:inn..tl. de pcrindbt.t, pero Jo que en rcalidac.J me intercsc1 
es ver cinc y c'.'--cribir libroi-. '.'--obre cinc, pnr eso tengo lfUe bU!-.C.tr otras 
.1ctividJdcs. Entnnccs el tránsito no fue t .. 1. de hecho ya dcs .. .rrolLabd las 
dos .. u:tivid ... dcs. 

Empecé "' hJccr crílic.:&1 en el t.:inc...:lub del Politécnico. col.tbor.tbd 
cstrcchdmentc con lJifusibn Cultur.tl -obvi.tmcntc sin pag&1 ni nada-- y 
prcsentdbd pclícul.ts, progr..am.tb.t los ciclos o .tyudab.t. Soy un producto 
de los cineclub~ politécnicos, que en c~c tiempo teni.tn el cincclub m.l~ 
importJntc de los Jñns se!'>cnl.t, el de mcdicin.t rur.tl, del que Y"' no existe 
ni siquier .. l.t c.trrcr..i. 

Cu&1ndn pedí 1.a bccd fue un.t rn..tncr..t de dcsli~.trmc por completo de 
Lt in,.;cnicría 4uímiL.:d. Tcrrnini: Id c..srrcrJ en el 6.::\, d lo!-> 21 c1ños, pero 
desde 4uc erd csludiJntc e~t.:ribí.t cdticd de cinc en el suplemento del 
Noticdudc .... 

Mi primerd crítii..:J ~dli6 ..1ntc~ de 4uc tuviera yo 21 dños, md!'. 1&1 s.tqué 
en el peor !->Uplcnlenlo litcrdric> del O"lUndo 4ue crd M1..'xú·o en lu cultura, de 
donde hc1bi.t sJlido ld ~ente de Benítcz. Pnr'-luc todo estabd dcdparddo por 
los crítkns Je csd épncd. 1 fdbÍJ cu..1tcs 4ue escribidn hdio.ld en dos o trc~ 

Jugare!'> Jifcrcntc!'>. Er ... dl~o d!'.Í como un monopolio, todos cr.tn hijos de 
cspdñnles y nn!->olrni-. Y"' no pnc.Jídmn~ escribir crílit.:d de cinc, sJlvo lo'.'-o 
cronblds de estrcllds, pon¡uc est.tbd muy difcrcnciddo: el croni~td de 
estrcllds, el reportero Je l.t fuente de ':spcctdculos, e] t.:rihco de cinc y el 
crítico de cinc i-.crio. l..t critic.i de cinc scrin se hddd en los !'.Uplcmcnto'.'-
cullur.t1es y en t ... s rcvistds litcrari.ts, Re-Pista dt.• la Unit.'t.·r~1dad, etcétcr.t. 

Yo cle~í el suplemento mds mJlo del mundo. Era tdn mJlo, que no Ic 
decídn M1...~xin1 en la cultura, sino "México en ld cnslurd ... Como no tcnídn 
críticos y yo tcni..t 4uc escribir, puc~ me dirigí dhí. Lo curio!'>o es que 
puedo decir que .thí me formé. con Lt vcntdjd de que. como nddic sdbÍd 
nddd, no le!-> intcrc~.tbd lo 4uc yo hdd.t; !->.tbídn mds o menos 4uc tcníd 
cicrld cohcrcndd y yd. 

Llcgc1ba como un grc1n cspecialistc1. un chJvo de 20 años: uyo quiero 
explicar esto, dquí les f..tltc1 d)guicn 'luc realmente sepa de cinc y yo lo sé 
lodo". La peddnterid de los 20 años y Ld seguridad politécnic.t. de 
investigar antes de hablar. La diferencia entre politécnicos y univcrsitdrios 
es que en la Universidad se estudidn lcguajcs particuLtrcs, no 
conocimientos pdrticularcs, la gente aprende a tirar rollo y a disfraz.ar su 
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fdltd de conocimiento con el rollo. En el Politécnico es diferente, lc1 gente 
nunc.s tendrá el rollo. pero tiene el conocimiento y la capacidad de 
invcstigdcilin. En ese tiempo era muy claro; actualmente. ya son un pdr 
de porqucri.as Lt.s do~. 

Uucno, pero entonces pcdi t.. bcco1 cuando ya cro1 ingeniero quimico 
titulado y tcníd dos dños ejerciendo la critkd Je cinc. La pedí pctrd poder 
dcjdr t.. int;enicrio1. Ahorrl! mucho dinero lrdb.sjctndo en el diseño de 
plantas induslri.ales y como inspector de ingenios; cuando entré a la 
cuestión de inF,cnicrid de procesos no me Kustó porque me quitabo1 
tiempo pdrd ir d] cinc. Ero1 un lente-en-pie; digo, LI hislorict de todo~ los 
intelectuales mexicanos, de todos los escritores, es la mismd: uno trdbdj..i 
de lo que sed po1ro1 poderse financiar el otro lrabc11jo. 

En el 65 me dieron W. bl..-ca,. pc11rc11 mi sorpresa, porque yo no tenia 
ningún contacto con LI Jitcratur.s mexico1nd, trc11bc1jabd parcJ el peor 
suplemento litcr<1rio del mundo y mi cnnl..tctn crd con LI pdntalLI. Pedí LI 
bccd po1ra escribir IM utientura del nne: 1nexicano que en ese tiempo no se 
llamaba así sino 11 Esco1rnio y pdsi6n del cinc mexicano" y estc1ba concebido 
como un ensc1yo hi~tórko 4uc fue lo 4uc findlmcnle fue. Le C.:dmbié el 
nombre, obvic1menlc, pnr4uc erc1 un título pnmpnsn y bcrgamincs<:o. 
Esto1bc1 basddo en un titulo de Bcr~dmín 4ue se lld.mdbd Burla y pusuin del 
hombre ,-,1p1s1ft/c:. 

--¿Y después del Centro fue que vic1jó a Pdri~? 
-·-No, no. Lo que p.isa es que yo estudidba. Es que visto 

rctrospectivdmcntc yo me veo como un vordz., porque con mi primera 
bccc1 del PoJitécnico lo que hice fue ir d un.s librcric11 y comprar el bonche 
de libros: lodc1s lds obr..ts m.seslrd~ d"~ la literc1turcJ universal: lA lliuda, L.a 
Odt.'iCU,. el rausto, porque yo qucrid leer. El poli era un c1mbientc muy 
distendido,. pero muy espeddli7.Ado. Ln bueno es que no había ningund 
ped.snteríd. E~toy seguro de que si hubiera cstudic1do Lt <:arrcr.s de 
Filosofío1 y Lelr..ts habrid lcnninc1do como un dictador. es decir. <:omo los 
que dict.sn biblingrafids, que es uno1 lonteri.t. 

La formdci6n politécnkc1 d mí me dio und cstruclurd, unc1 formd de 
aproximacifln d lc1 rec11idad que no me podíd haber dado absolutamente 
ninguna otra aclividc1d. Y et mi me gusto1bca eso. mi fonnaci6n de in,.;cniero 
sigue siendo fundctmcntal pdra mí. 

-Entonces lo de Paris ¿cómo quedó? 
--¡Ah!. Jo de París. Yo estudiaba francés. De hecho yo era un niño 

bilingüe. Mi abuela habíc1 estudiado en Fr.sncia y se dio el caso total y 
absolutamente c.:ontradictorio de una placera que habia sido educada para 
princesa. El bisdbuclo se hiz.o millon.srio con técnic.ss de mcrcadotccni..t 
muy avan7.adas para su épocc1,. entonces tenía fábricas de zapatos y se 
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compr6 casas y lo que sea. Y de pronto: "yo 'fUicro mdnddr d mi hijd d 
estudiar en la mejor CKcueLI del mundo" y LI m.indaron a unc1 cscucl.d 
donde csludio1bc1 la rec1lczd curopcc1. Y en rcaliddd era una pLu:crc1,. 
entonces Id conlradiccibn CSdl es mc1rc1villosc1 y mi c1bucld fue Id yuc me 
educó, y me educó en fr4ncés. 

-Pero resultó muy bueno ¿no? 
-Mc1ravilloso, porque yo nuncc11 he tenido problcmJ~ de nctdd. Yo 

habLlb.t el frc1ncés nuidc1mcntc, cstudic11bc1 primero en ... AlictnZd FrdnC:C~d, 
después en el IFAL cursos universitarios; estudié el Jiplomc1do Je m..icstro 
de francés en Lt Sorbonc1, y dc~pués simplemente fui .s hc1ccrlo dl.ld. 
Estuve seis u ocho meses, pero fue mucho Jc~pués, nddo1 más c:nmo pdrd. 
consolido1r In que yc1 habíc1 cstudi.tJn Jquí. 

-¿Cómo terminó lc1 cxpcriendd en el Centro Mcxicc1no de Escritnres? 
-Pues c1hí rcdliC:é unc1 po1rtc de I.u UPt ... ·tt/uru . .. , porque el prublcmo1 es 

que lcnÍJ. yo muchos mJ.cstrns show, o ~cc1 /\.rrcnW y Rulfo, que erc1n 
IT\.ilrdvillosos,. pero crc1n unc1 perfonnancL· pc1ra verse. ~calmcnte no me 
dyudc1b.in porque mi lcrTWi no In Jnminc1bc1n y el único yue me c1yud..ib.s, 
pues .. me pldnchc1bc1. Erd el viejito e~tc, Montcrde, 1:rdnd~co Monten.le. 
que me rcgrc~dbd los Jocumcntn~ con gdrdbdtn~. l.ds copio1s. que no erdn 
fotostáticds sino que hJcíd cinL:o L:npiJ~ cnn 1 .. :Jl<.:J, n1c ldl~ rc,.;n.::-.. tbJ ~nmo 
Cdmposdnto, y tndd~ Lis ~u,.;crendd~ crc1n po.ird pldnChdr IJ prn~J y dejJrld 
como si fuer..i decimonónicd. Todo~ mi~ gJlid~mns, mb JV.sli~mos,. mi' 
neologismo~. lo~ yuitc1b..i. Lo que hice cudndo terminó Id bc~J fue rch..iccr 
el libro y escribir mucho~ otros CdpÍtulo~. 1-:1 libro en re..aJiJ,,uJ ~dlió 

public.:c1do hd~ld 1968. A mí me entregdrnn ejcmplctrcs el 2 de octubre del 
68. 

-¿Y el trdbdjo en el C:UEC? 
-Mi cxpcricndJ c1hí fue muy chislns..i. Fui con un dmigo c1 pregunlc1r. 

él crd mdcslro y d mí me intcrcsc1bc1 cstudic1r cinc, yc1; escribid yo crític.:.s, te 
estoy habLindo del Jño 64. Jntes Je '-lue pidier..i Lt bccd, t0Jc1víd ni erc1 
ingeniero. Entonce~ qucríd c~tudidlr dnc. me fui di cnlcrJr de qué ondd 
con el CUEC y cuál scríc1 mi ~nrprcsd que yo yueríJ cntrc1r como Jlumno y 
me Ja dieron como mdestrn ... Desde entonces empecé d tidr cld~cs. Soy el 
maestro decano del CUEC, de los que cnmcnzJron. El director de Lt 
escueld fue mi alumno, me dupHcd la cdd.d,. pero fue mi dlumno. 

-En un cuento u~tcd hc1blc1 Je un personaje: Hipercrítico 
insolid.srio. 

-Es para referirme di mi mismo, yo siempre he sido hipercrítico e 
insolid.srio, condiciones fundamcntc1les pdrd que no te dbsorba Lt 
realidad. 

-Y ¿qué problemas le ha causado ser dSÍ? 
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--·rudos. todos. J)c .... dc estar dpcstddo en todos Jos medios 
cinematogrdficns. bron<.fucarte con todos tus dmigo~ en el momento en 
~uc h .. u:cn pclkul...-~ mc,l..s..._, pnrc.¡ue todo mundo cree que "porque eres mi 
cuate, vas d habLtr bien". (·:~ .. , es Ls tradición buñueUana: 11 mis cuales, 
aunque seJn delincuentes, son buenos porque son mis amigos". 
Mcntalid..td de ,.;án~'tcr: "..._¡ ere~ mi cuc1tc y .. tienes palcntc conmigou. 
Pues no es cierto, ..,_¡ tu pt.!lícul..t e~ una pon..¡ucric1 te lo digo, y si nn 
aceptas mi critic~1 no mcrcct.!s ser mi c1migo. Con ese criterio lo~ pierdes a 
cad..i r..ilo y le bront.¡ucds con todo el medio culturc1l. Pero mejor cst..tr 
bronquc..ido con el medio '--IUC es lc1n pobre en México y que no sirve p.sra 
nadd. Fs unc1 cc1rrera de o~táculos, una gran fc1rsa. 

-Por eso son los "cJlumnistas de especl.:iculos". 
--Sí, y nn tiene sentido. Es mejor aislarse. Mientras no te impida 

hc1ccr obra, todn es válido en l.s cultura nacionc1l. Y no me impidieron 
h. • .u:e r obrc1. 

--¿Comp&.1rlc ld ided de Rc1qucl Tibol de hacerse un enemigo cada dia? 
--Nn, yo no me lo propnn,.;o, c1 lo mcjnr clLI sí. Yo nunca me lo he 

propuesto, salen solitos. SJltctn J t... p..tleslrd solitos. L>c pronto te enteras 
de que son tus ent?nl.iHo~ porque yd no te habLtn, le ven feo, te hacen 
(uchi. 

- -A dos "'ñn~ del pleito con Arturo Ripstein ¿cómo lo percibe? 
---Gc1né yo y pcrdil> Ripstcin. Nn sol.smcnte hizo el peor o~o que 

nddic haya hecho en ld historid del cinc nadond1. sino que findlmcnte me 
hizo promoción. Convirtió en 1'e.'il !"t:/lcrs mis libros, que se cdit.tn como 
libros de Jrtc. Je ~úpcr lujo. Y se .tgoldn, se venden cnmo pdn caliente, 
con ese 1cnguJjc, sin hdccr und soLt concesión y con ese precio se 
venden. Fue un mdgnífico drdid publicildrio. 

Además, por rdl7.oncs de juzgc1do, por r.a:.r.ones de ley (mi demc1ndc1 fue 
civil) yo lo puedo demandar pcnc1lmcnte. Tengo diez años para meter al 
bote d Arturo Ripstcin. Apcn.ts Vd un año, me quedctn nueve y puedo 
dcmanddrlo por dctño~ y pcrjuidos, que es penal. Cidro que nunca lo haré 
porque scríd tc1nlo como traicionar d la gente que me defendió, 
empezando por los abogados, que no me cobraron, Gabriel Larrea y 
Sánchez Jasso se ofrecieron Krdtis a defenderme. 

Porque era tan grave ... No era un pleito entre comadres, se estaba 
implicando la libertad de expresión en Ml::xico. Fue una tontcria que 
además no fue de Arturo Ripstcin, sino de Gdrcía Riera que utilizó a 
Arturo, que fue el único que dio la cara y al único que le contesté y que 
fue el primero que se retiró en el momento en que 8C dio C"uenla de que, a 
los cuatro días, yd estaba el fiel de la bo1lan7.a d mi favor y pues ... Se 
produjeron 165 textos. Fue un escándalo en serio. Yo entendi qué quiere 
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decir verse envuelto en un cscdndJlo. Y LiUC realmente te envuelve. No 
tenia vidd pcrsonat pero inc:luso aumentó mi glamour. Nuncd lo imaginé. 
La prcsenldci6n de /_,a diso/r'Cnciu ild cinc rnexic-ano fue und ficsLt, fue un 
show delicioso. 

Nuncd me imd,_;iné '-IUC dl,_;uicn me oc.Ji ... rJ lJnto, me quisicrd hundir e 
incluso tuvicrd con1n prueb.ss en mi contrd und Cdrld del din.:ctor de 
CONACULTA, e.Je Flore~ Clle.s, y nlrd Je l.Jurdn Locr.s, director de 
l~clcvicine, 4uc .sJcmd~ ~e dl.:cpl.srnn l.:nmo prucb.ss en mi contr.s dUOILfUe 
eran dpoyn~ por c~~riln, inslituc.:ionJlcs. (_) ~cd, todo csldbd pcrfcctdmcnte 
urdido pdrd mctern1e J W c.:dn.:el pue~. Je tos ñO millonc~ '-jUC me pcdidn, 
empecé d dhorrdr inmedi..itdmcnte y yd ndd.s m..í~ me f.sltélbdn 59 cudlndo 
terminó Lt dcmJnd.s. Fue reJlmcntc und cnsJ muy muy urdidc11. 

-¿Y t.. reldci6n con l.;drCÍJ Ricrd? 
-· Yd cstc1bd totc1lmcnte dcs,.;.sst.sdd, podrid&1. Es un encomendero 

español que llc,.;6 .s México J fusildr~c el lriibdjn de otrd ~ente. Pobre tipo 
¿no? 

-¿Entonces, desde el prindpio fue asi? 
--No, no. Fuimos dmi~o~; Lt rupturc1 totc11l fue ésJ. En el ec.:hevcrri~mo 

fue mi ruplur.i con toJd es.s gente porque todos lo~ crític.:os se dlinearon J 
la versión ofidc1I, y entonce .... se dividió Id critkc.11 entre Lt independiente y 
la ofic.:idl, pero re~ultJ '-lue lodo el mundo se fue por In nfiddl. El 
cchcvcrrismo fue und mc1yuindri..s de dbsordón de intclcctuc1lc~ 

impresionJntc. ""Echcverri.t o f.ssci~mn" erd el lem.s de Ucnílez. 
-· Y en el c..·ds<> de l.ss pubticc1dnnes ¿yué hdn si,.;nific.sdo p.c1rd u~ted 

los cdmbios de und publicdci6n .t otr.s, de No11cdud'-•s d J."xcélswr. etcétcrJ? 
-Son diferentes cldpc11s de mi vic.l.1. 1 fe ~ido mu-.:has pcrsond~. unc1 

después Je Id otr.s. Cd~i diríc1 yuc he ~ido cinco pcrsonds: un ... f_¿i u1renlu.ru, 
olrc1 La búsqueda, olrd /.u condicidn, /,u disolr"t:ncia y dhord otra que Vd c1 s..Ur, 
que Y" entregué d Grijdlbir.> ---me aprc~urarnn dcm.dsi .. do, me lo c...""Ché en 
dos meses en ta computadord- y se Uc1mc1 /_¿i eficacia del cine mcxiazno. Jbd 
d ser "Ld cy.scul.clci6n precoz del cinc mcxic.sno" pero crc1, di.gc1mo~. un 
poquito .igresivo pdrd ciertos lectores. 

-H ubicra eslddo bien. 
-Sí, pero no, no se 111trcvicron, son muy puritc1nos toddVÍc1. Son 

diferentes etapas, diferentes enfoques, incluso LI formd de ho1ccr critica de 
cinc. No hace uno lo mismo a los 23 años que d los 40. 

-¿Y los diarios? 
-Los diarios imponen; o sed, CUdndo yo entré a Novedades había una 

imposición, podío1 yo hablar de cudlquicr cosa menos al.ilcar películas 
mexicanas, fue lo primero que me dijo e) director que era Rc1úl Noricga: 
"nosotros vivimos de J. publicidilld, si usted dtaca • las películas 
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mexicanas nos quitan la rublicidad'', punto. Entonces simplemente no 
hablaba de peliculas mexicdnas. Para hablar de el.lar¡ escribí un libro que 
se ILtma /_,¿¡ at'Cnluru del cinc mcxiouro. fue magnífico, me dieron )d paul.d. 
CL1ro, dc~pués me empecé d lrcpdr d l.ds barbds y comencé d. h.t1bldr de 
pclícuLts mcxicano1s cuo1ndo me gustab.sn n razondba de undl m..t.ncrd muy 
elegante ror qué no me gustdlb..t.n. Entonces podía hdlccrlo, en los 
resúmenes del dño yc1 habl.:tibct yo de pelkulds mexic .. nc1s, dSÍ que fue una 
manera de avan;,.ar. 

-¿Y en 5iemprc.' qué pctsó? 
-Ahí fue diferente, yo trabctjé cinco años en Novedades, puedo decir 

terna libre, sólo cntrcgdlbd dos cudlrtilLts. cro1n muy breves Lis notas y 
curios.tmentc me cmpc7.aron d leer y empecé a hacer amigos. Claro, yo 
cro1 un chdvito d.) que todo mundo qucria po1trocinar. Era muy chistoso, 
me veían como un chiquito inofensivo que tro1b.tjabd en el peor 
suplemento y entonces no hdlbÍd problcmc1. Cuo1ndo sdllp,a la séptima 
cdkión de /J.J "n.•ntura del nm: 1nex1c.u1w mi publiciddld Vd.O d ser lds fr.tscs 
de todos mis dt.:luc1lcs enemigos, ¡que es una coSd! "El último grado d que 
puede Ucgc1r el len,.;uajc", "lo únic.:o que puedo cxpresc1r por el momento 
es mi más cc1riñosa envidia d. Ay.tl.i Ul.dlnco" García Ricr.t, "¿Qué hubiera 
quedado del cinc mcxicc1no si Ayd.Lt Ul.dlnco no escribe IA aventura del cinc 
1nexic.a110?" Erc1 Lt pomposidad y Id cxc1gcrc1ción. Si me lo hubiera creído 
dejo de escribir, me suicido. Fíj .. te, si es el último grado c1I que puede 
Ucgc1r el lenguaje. pues y.t LI vida no tiene sentido. Me ~uicido. 

--- Pero usted es un hombre sdnn. 
--Sí, no. Pues oye ¿qué es eso? Aunque cfectivc1mentc no ho1bía nctda. 

f-labíc1 catálogos. h.tbía nlrds cosc1s pero nn scrvidn pdra nadc1. Y sigue sin 
haber ndda. Incluso un gringo me dijo hace poco: "Oye, tú tienes LA 
at.'!!11tura del c11tt: tncxicatw pero c1 mí no sol.dmcntc me ,.;ustd el cinc. quiero 
que me recomiendes libros, porque me intcrcsc1 la danzc1. fd poesía, el 
tedtro. ¿D6ndc cstd L1 c1vcnturc1 del tecttro mexicano? ¿Quién escribió LI 
c1vcnlurc1 del lcc1tro mexicc1no y de Lt Jc1n7..c1 mexicanc1 y de Lt poesía 
mcxicanc1?" Y dices ¡c11y güey!. pues no existen. 

Y c1dcmd!lo Lt idcc1 de hc1cer unc1 historid viva es bien novcdosc1. yn no 
sabíd, salió solita. Salió el primero y cuando J_,¿¡ búsqucd"• sucedió que eran 
los capítulos que le iba c1 dñadir d )A c1ntcrior versión. pero rcsultc1 que el 
añadido resultó más largo que el propio libro, entonces lo publiqué ya 
como libro dpcirtc. Adcmds, tuvo problcm.ts porque no sé si supiste que 
ese libro lo qucmcaron en la Universidad. Jo publicaron ahí y nuncc1 se 
distribuy6, porque era un escándalo --yo no busco el escándalo. el 
escándalo me buscc1 c1 mí. Entonces, quemaron e) libro, no se distribuyó. y 
lo que hicieron mis amigos fue robarse muchos ejemplares que yo 
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rcgc11abo1. Se salvc1ron algunos cjcmpldrcs de la qucm.1 y todavía d 

mcdioiidos de los sclcntct se cmpc:t'.dron et vender. 
-¿Y la cxpcriencict en 1-A !ornada? 
-La experiencia en 1-JJ fonrudu fue eíímcrc1, trc1bc1jé Jo~ me,...cs y fue el 

bombdrdco de mil pcrsonct:-. pc1rc1 que me corrierctn. Yn rcc1lmcntc viví en 
el cerco desde el cchcverrismo h.ssl.s el ripsti.snismo, hc1std I.a dcmc1nd..i de 
Ripstcin. Considero que viví t!n el cerco, o !'.Cd1 de .u.¡uí no le me mueve~. 
Yo llcv.tbc1 mi o1rtículo y diez crítkos lle~dbJn a decir "si public.t unc1 ~ola 
tinca este cuc1lc, nos rctirc1mo~ 11 • Entonce~ dccíc1n: nn, pues ésto~ son diez 
y éste uno, y sctcriflc.tban di uno. No podí..i rnoverme de c~c ccrco1 y el 
cerco era vivir de Lt C•ridc1d públicc1 Je C.ulo~ Mnn!-.ivdis. Erc1 ridh:ulo,. 
pinche crítico de cinc cnnvcrtiJn en unc1 ,.;ente ~úpcr pcr~c,.;.uid.... Eso 
solamente puede pc1sc1r en un c1mbicnlc lctn provinciano como Lt culturc1 
nacion•I. Por eso te digo1 a mi me vc1lc. 

-·Ahord que mencion<1 a Monsivdis ¿es cierto que lo ll<1mdlbdl p<1rd que 
le hiciera traducciones y con cll.dls llcndr cspc1dns en t...s pubtic.scioncs? 

--Sí, de pronto hc1bíc1 números de [¿¡ culluru r:n Mt!xico que no lcníc1n 
nada. Con t... mc1no en La cinturc1 yo ..t¡.;<1rr..tbc1 und rcvist&1, un libro, lo yuc 
sed; acab.sba de leer d Uaudrilldrd o .s Foucaull 4uc me lo trc1duic 
completo. Todo lo que se me pc,.;.dbdl l.s ,.;<1nc1, princip.slmentc filosofíc1 
francesd, pocsíd. 11.sy un núrncro en yue Sdle un cn~..tyo ldq.~ub..imn mío .. 
una lr.sducción mic1 1 pocm.ss trc1du..:idos por !'9U scrvillctdl1 y c1dcmd.s con 
scud6nimo1 es Cd~i todo el suplemento, ~c1lvo lrc~ cu<1lro p<1¡.;inilds todo lo 
hice yo. Un poco In que estd hdcicndo <1hord MusJcchio con el ComultJ. 
¿no? 

-¿Cómo ingresó d El Financú:ro? 
-Mir<1, cuando le dieron su golpe militc1r,. !t>U pinochcldlzo .. C.srlos 

Monsiváis1 y ~u grupo se le rcbcl6, él botó el drpc1. Me retiré de Lt. i..:rític..t 
de cinc en el 87, ya tcní<1 25 dlños h.t.ciéndola1 ctsí ..¡uc me valíc1 -niddres y 
me dediqué ..t la investi~di..:i6n. Fue cuJndo escribí /\ ~ulto dt.• 1md~t.'1tt:~ y t... 
cartclerc1 de lo~ ~etenlJ,. que todo mundo cree l¡uc se hJcen soLt~. pero 
absorben tiempo1 lr.sld de hJccr Und sol.a fich<1. l)ur.snte un dño y medio 
me dediqué dl do/ce fur nit:ttlt: de la críticd de cinc1 descans"'r dt." \di crílicd y 
rcformuLtrla. Vcia mds cinc que nunc<1, me dediqué a disfrutc1rlo más, d 
no ver lo que no me intcresdbc1. Ya no por obligdci6n, porque hctbíd que 
cubrir esa pclicula de la que todo el mundo habla pero que me Vd.tia 
madres. Verla porque pues es la notd y me f.sstidictbcl, poryuc el cinc 
gringo es siempre la repetición de lo mismo, pero si me pas.t.n una 
pellcula como ~ P"'cha, en la primerd función Jhí estoy porque si Vdle la 
pena lo diferente. 

111 



Y d..: pronto un.t. mañana me hab\d Víctor Rourc1. pero me habla al 
CUEC. luego n"te t..=nmunh::n con él y le diKo: uoye, no le conozco, quisiero1. 
escribir críticJ Je cinc. pero ¿cómo?" Y dice: "'pues con el tem• que 
quierds, con \d libcrt.t.d que c..¡uicrd!'.o, l..i pc1,.;a. Lt dimensión. el día que 
quieras". Entonces me empecé ..i qucdc1r como idiotc1 porque me csl•bc1 
regalando toJo Jo que habíd querido en mi vidd. 

Luc~n le dije 4uc rnc i-;ust..srí..i escribir lo~ lunes de películas 
extranjcrc1s. lct mejor pclícuLt. de Ls Cdrtelcra n del cincclub, de L1 Cinctccd 
o to que sed; y c1dcmás, d mí nl.c cncdnlJ. C!'.ocribir otro tipo de critica, con 
otro lcnguJ.jc pero tJmbién !'.oCm..tnctrio. Fue dhí donde ~urgió Lt idea del 
Cineluncscxquisitn y Cincmiércolcspopular que obviamente es un desafio 
al lc4.:lnr y a mí mismo. 

No sé si .aclu.tlmente si~dn con csds connnldciones. pero en los dños 
..:incucntd y se~cnld yo oí mucho como in!<ooulto fund.tmental .. es que ése es 
un cxyuisito .. , p.trd decirle a .il~uicn que erct un exquisito mc1ricón; se 
usdbd es.t p..tlabrc1. o sec1, el tipo altivo, pcd..intc, m.tm6n, era el exquisito, 
incluso tenía una ..:onnntaci6n como de cl.:ssc. muy acomplejddo. Me KUsl6 
Id idcd y por csn e!'.o Cinclunesexqubito, y l..t cosd de lo populdr porque los 
miércoles to<ld.VÍd ~e '"instienc el do~ por uno o pd~ar la mildd del precio. 

Entonces RourJ. me dio el );dnc. y me dije: "Bueno, ¿qué es lo que 
~icnl.pre he queriJo hacer?" l lubo un..i épocd en Lt que escribid en el fJioruma 
y en la Cult1H'l.l ,_.,, Mt.~ico. pero lo hc1dc1 por ncce~idad. p..tr..t sobrevivir. Trdlé 
de vivir de 'Lt crih..:a de cinc y lo lo~ré: 70, 71, 72. pdrlc del 73. 

--¿Por qué yc1 no impdrle C)d!->CS en el CCC? 
-Estuve en el CCC. pero por in,posición de los .1lumnos, lo exigieron 

el t.. dirc&.:ción porque le~ '-f.UCriJn poner d Francisco Sánchc:if., que es un 
imbécil. entonces se rebelaron Andrés de Luna, Pepe Buil, todd esd 
gencracioncita. Me quedé tres .sño~ y dcspué~ ya salí. Y ahora ~í, 

deflnitivdmentc, prohibido mi nombre en el CCC, no se puede mencionar. 
~¿Cómo ve el alboroto que ha arnlddo el llamado ,.Nuevo cinc 

mexicano .. ? 
-Precisamente por eso escribí /_,,a cfic.ucia, que bien se podría llamar 

"Ld excrecencia". Me quedé con el término de eflcaci.t porque es un cinc 
que, a diferencia del ccheverrist.s. sí logró espectadores. Con productos si 
quieres muy dudosos, pero con buen.t respuesta, quiz.á porque tienen el 
mismo nivel mental los cspectadorc8 y lo8 realizadores. 

Lo que está sucediendo es itlgo que pds.a mucho en el cinc europeo y es 
que cctsi no hay continuidad de obre1, es muy dificil que los viejos cineastas 
consigan película. Se quedan todos en la primera o en la segunda, y es lo que 
est..í. pdsando: la cantidctd de dcbul.dntcs. ¿Cuándo volverá a hacer una 
pclículd Pepe Buil? Pues quién sabe. ¿Quién va a findnciar? 
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Lo intcrcsdntc d'-{UÍ, y_ue ~nlJmcntc se ve en el cinc mexicano, es cierta 
vitaliddd que tuvo en el cinc popul.dr, yd tcrminc11. E~o es lo que estudié 
en l¿i disolr"•náa, y c1hord en l .u eficuciu 1 pero ya e~ el final. El final de algo, 
quién Sdbc 4ué ~urjd. Nn sJbcmn~ ni qué Méxicn Vd d 'urgir1 mucho 
menos el cinc nc1dnnct1. Fs 1 ... dcsapc1rici6n del cinc nacional lo que 
cstc1mos viviendo. Y .. tdem.í~ l .. l ~rdn ironía, loe.Jo mundn habla de Nuevo 
cinc mcxi1..·..ino en el momento en que c.Jc,c1p .. 1rccc JM("JNr .. Pero dentro de 
un sexenio J ver qué hJccn 1 4uién les dc1 t.:hiche et los pobres cin<:.sstas. 

--/\ lgunn!-> y..i !->C fueron c1 1 lnllywnod ... 
- · A los 1..¡uc mejor le!-> fue. A ver 4ué tJnto tiempo e~tdn c1ll..i y qué 

hc1ccn. Otrns y&1 se fueron ... ·relcvi~..t. de los que cst.ín en t.•rdcohomcs. Es el 
sálvcsc-quién·pucd..i, pero eso pucJe producir c<>~d~ interc~Jntc~. O con 
W cntradc1 del nuevo dinero, lo~ dblc1re!-> C.:dn..tlHen~es, el In mejor. 

--¿AlgunJ vez se le h..i cu..:urrido rcc11i:.o-.... r unc1 película? 
- Un..t de l..t~ c.:c1r .. u.:tcrí!->tiLJ?,o <.JUe L""rco me detecto, es que soy und 

pcrsond sin imc1,_;inc1dón. Por eso nic ~u~td ir JI dnc, porque me gu?,otd Li 
imc1gind&.:i6n de los demj~. Yo ~oy incdpdz de c~cribir ~obre c1l~o 4ue yo 
no hc1y.i. vivido, es dc...:ir, yo viví csd películ.i y puedo ho.1bl.dr de clld 
objctivc1mentc, desenlrdñ..tr todos los met.:dnismn~ de c~a pclíc.:ulJ, los 
sentidos implkitn .. y explícitos, obvio~ y obtusos, parc1 decirlo en lérnuno~ 
de Rnlc1nd l\Jrthc"9. 

f)csmonldr ..sl~n t..tn ...:nmplejo como puede ~cr Lt L""nn...:eptu.sli/c1d'1n en 
imágcnc~. eso lo pucdn hdt.:cr. F!-o un..i prdctic..t, es té...:nkd y mui..::h..t' cn~dS 
más. Pero soy inc..tpc1z de ere.ir ..sl~o, puedo Lrcdr d p..trlir de e!'>.o. Todo 
mundo dii.:e "bueno, y ¿por <.JUé no h.iLes cinc?" Por4uL• nn len~o 

cdp.tddc1d de im.i1!.in..sr. Yn leo un ~ui6n y nn h..ty ...:osd mds ..tburridc1 p..tr.i. 
mí, porque ven Lts pc1l..sbr..ts, me imc1ginn ld!-. pdL•brd~ en el cspdcin, pero 
no d lo~ objeto'-. d ln~ LJUC ~e cst..tn refiriendo. 

Yo leo Pedro Ptlriirno y no me lo imc1~inn cnn rn~tru, -.!stoy hOZdndn lc1 
construcción verbdl. Soy muy i.:onscicnle de ello, no tengo db~otutdmcntc 
ningunc1 imc1,;inJ1dón, pero tcn1!.o un..t ,.;rc1n 1..:dp..tdddd pc1rJ dbtor~iondr ldl 
rcalidc1J, por rJzoncs de ncc.:csidc1d liter..trict. r.sr..i mi Id critica es un 
objeto. Nuncc1 escribo ..tntcs de tener lc1 notc1 cscrilct mentalmente. Yc1 
están todo~ los elementos que voy d m.incjdr, n..tdd mds hc1cc fdltd 
desplegarlos en el cspc1cio. Y..t está hecho. 

-Todo a p..irtir del título, Ldl L'OSd '-'0'
1 
••• Por cierto, hay ialguicn que lo irnild. 

-Cc1ntidad de gente In ha hecho y me pc1recc pc1tl:tico. Bueno, yo no 
inventé lo de Li "ou, pero sí Lt idcc1 de hacer cinco lccturc1s de la misma 
pcllcula. Eso es mds o menos original y funciona~ aunque 1o quito al 
momento de hacer el capitulo en el libro. 

-1-lay quien dice que los criticos lo son porque no pueden hacer obra. 
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-CLtro, yo creo que sí es diferente, l.d ndlturdlC7A es diferente, el valor 
es el mismo, porque L:t únkc1 crítica vátiddl es Id que enfrenta una obrdl de 
arte .s otra obrdl Je drlc. Si tu crítica no tiene Vdlor en sí misma como obrdl 
de .trtc, no vc1Jc nddc1; por dKUd.t que sc.t, no Vdlc dhsolut.tmente nctd.t. 

l·l.ty una prcocupdc.:i6n formal que tiene que estar ahí. Eso In sctbid 
desde Uaudet...ire, Lt. idcct no es míd. Y es cierto, yo escribo como 
cn:-.tyisld, no como periodistdl, si e~ que hdy o1Jgundl diferencidl. Pero mis 
ctuloexigencicts ~on tolctl y dlbsolutamcnle c:omo yo: loldlmcnlc pdrdlnokas. 
¡Lct ..:ctntidctd Je dutocxi,.;cncids que yo me pLlntco en Und crítica de cinc! 
Están las de tipo pctiodísli&.:o: npnrluniddl<l, no vctmo~ di h.tblctr de 
pclíc:ut...s que yd no cHlén en Cdrlclcra, porque si no, pierdes el c:ontdlcto 
con el lector; c1giliddd, que eso fluy.t; ctmcniddld, en fin, todo Jo que se 
propongc1 un periodista. 

f_)espués unc1 preocupaci6n forrndll, cns.tyística, una prcocupdc:i6n de 
tipo didáctico. En un pctís donde el sistcrnct educativo Vdllc par.t Jo que..~ y.t 
sctbcmos y Lt Universid.td dos veces lo mismo, tienes que convertirte un 
poco en educador y ofrcc:erlc di lector redllmentc digo. Le ofreces, si tú 
quieres, 50 idcc1s en un ctrtículo; me c:onforrnn con yuc dlhc1rre lct onddl en 
diez. Yd diez idcds sobre una pclícut... son suficientes. 

Tiene que haber un discurso Jógico y un c1náUsis dnemo1tográfico. 
Tcn~o inc)uso mi método p..trd ctndli...-.c1r dnc, ~e ll.tmd mi~rodlnálisis, y hd 
sido se1qucado por todds pdlrlcs. Tengo un ctnndldo, yo le doy armdls et los 
o1lumnos pdrct que puedan dcsmonldlr und pclículct. Sislcmdli7.dlr. Para mí 
e) conocimicntn que no estd1 sistemc1li...-.c1do no es conocimiento, es 
intuición, entonces tengo yue sislcmc1tizctrJo todo. Mis clases deben ser 
apabulLtntcs para muchos dlumnos, odiosdS pdlrd otros, dpasionantes po1rc1 
d)gunos, porque es eso: sistcmati7..dlrlo lodo. 

- ·-El lodo111bctrc111dor. 
~Abdrc.:.srlo lodo, trdto1r de dlbarcc1rlo todo. Es una locura. Y 

finalmente hcty und cxigcncidl más que es Lt de m.i deformación de 
ingeniero químico que es que eSd critica se convierta en un dispositivo, 
una pic7.a de ingcnicri• que funcione, de dhí Lts lecturas. Entonces está 
perfectamente engarzado todo. Está todo dlnali7..ado, es una pieza de 
ingeniería repetida al infinito. Y eso, cl.tro, le convierte a la crítica en un 
objeto casi impenetrable, mucha gente las odia, no puede penetro1r. El 
lenguaje mismo. que adem.\s es muy rico, muy diverso. Y todo mundo 
dice ''"'Y• es que eres poslmodcmo y no te das cucntd" pero se trolla de 
escribir a dos niveles de lenguaje; o sea, escribir con un lengu•je 
rcahnenlc muy depurado, exquisito, los lunes, y escribir con un lenguaje 
populachero, cotidiano, libre, más coloquial, )08 miércoles. Porque todos 
somos una mezcla. de caos dos lenguajes. 
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-Pero ct.dcmds han sc1.lido en el periódko otro tipo Je ..andJh .. i~. yo 
recuerdo uno de cinc nortcdmcricdno. 

-Ah, no, é~d es und cosd de Rourd, que se le o..:urrif> '-fue sería 
intcrcsdntc y no~ en...:J.r,.;é> ..a tres ...:rítico!'o c.¡uc hidérc1mo~ e~n. Me pctrcdf> 
intcrcsc1ntc. &.:nmo un c1portc Jo hice, unJ cspede de Je~.tfio. Son dc~ctfío~ 
como hdcer e) libro de Rulfo, /_'/ xullo dr: oro, que es un libro '-luc escribí en 
48 horc1.s. Vic(.•ntc Rojo me Jo propu!-on dntc!'io de que me..· l.':orricrdn de Erd. 
Yo tenia .... grc1.bc1.ción, hc1bíc1 grc1.bddO L.. pc1iculd desc1pc1rc&.:idc1, rt d1.·!->pOJO, y 
de mcmoríd reconstruí el guifJn que nunc..·c1 cs<.:ribió RuJfn. Trdté de imitdr 
cJ lcngu.tjc de Rulfo, hkc el pr61ogo, tcnÍd Id ..:osc1 c~tc1 que ~e hdbíd 
rob.aido Monsivdis, ~e lo robó d unc1. compc1ñid productnrd, uno de t..tnto~ 
tratc1.micntos, Jo que se publicó es uno de tdnto!'o trCJtdmientos di cuento 
incJ11:istcntc de Rulfo c.¡ue ~e 11.tmd J:I sallo d1.· oro; todo Jo c:Jcmd~ eran 
documento~ que yo teníd. Todo ese drmc1.dn lo hic.:c en 48 hor..as, me 
encerré un fin Je ~cmctnd. Y fue und ... puestd t..tmbién. Son pc'-lucño~ 
desdlfios, c1demd~ yo sdbíc1. que no h..tbl.db..t de dnc, c.¡uc fin ... Jmentc e~ldbd 
analizdlndo un objeto litcrdl.rio. 

Porque pc1rc1 mí C!'i. muc.:hn más scncilJo ..indJi.r.dr, yn pnc.Jríd ..aplk·dr 
pcrfcclamcnlc toc.J..1~ cstc1s lécnic.:ds d cstudidr un libro. Nn In hctgo pnryuc 
no se me da }di ,_;dnd, pnryuc c!'I dh~pcr!'i.ié>n, porque creo 1.1uc uno de lo~ 
grdl.ndcs errores de mu1.,.·ho~ es..:ritore!'o mJ.,.;nífiL"o~ en Mé,..ico hc1. ~ido lc1 
dispcr!jión. Es...:ribcn ~obre todo y tcrminc1.n nn e'cribicnJo !'l>nbrc nJdd. 
Prefiero cenlrdrme en un solo objeto que e' e1 dni.: porque es In 
sufic.icntemcnte rko pdrd que Je di.· sentido c1 mi c1.ccic"1n. Fnton<.:cs no me 
pldnlen problcm.:t' idintc1.,. 

--¿En Jlgún momento hc1 'entic.Jo di ..ambiente..• de l..a i.:rítkJ ric.:o, 
productivo, digdmos, d su gusto? 

-No. Lc1. i.:rític.:d de cinc.." en Méxko e~ pésimd. Lo erd y In h.:t sido¡ hdy 
gente mcis o meno~ intcrcs..tnlc..·, pero son Lt excepciones. En gcncr ... I es 
horrcndd ¿no? ¿J)c qué pclit.:ulds hc1bldn? Ld últimd pelíc.:uld yuc hJn iJn di 

ver es )d pclicu1..t gringd. ¡Qué gücvdl! hc1bldr sobre cinc gringo. E~ mucho 
m..ís apdsionc1.ntc hc1.bL.r de lo que nddic hdbl..t. A<lcmá~ Jc1 nold ya C!-.td 
hcchdl dnlcs de c~cribir)d, porque tienen revisld!'o. Se fu~ildn del Pn·1nicr 
Írdscs complelds. Lees di Sus.:tnd Cdto y son fr..ascs '-."Omplcld!-. y Yd no 
menciono md.s nombres. Todos hc1ccn eso: Turrcnl, que trJduce del 
frdn<.:és v firmc1. con su nombre. l.Jurc1nte 25 años ha hei.:ho Jo mismo, 
traduce del frdncés y firmd con su nombre las crilko1s del Posll1f. 

-Pero eso c1.fe1.:ta inclu~o cuc1ndo las pelícuLts están mdl trJducidds, 
cnmo c.:u..ando GdrC.:Íd Tsdo tr&t.dujo Vdrids pclícuLts de la Mucstrc1.. 

- -Ah, sí, eso fue pdvoroso, eso fue un esc.:dnJ4Jo, dfortunddamentc. 
En Lis funciones de prensa cada vez que salid su nombre la gcnt~ azotaba 
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Lts butdCd~, t.:hifldbJ, pero sigue lrdduciendo, dunque dhOr4 y• no firmd 
con su nombre. F:"> el heredero de Lt criticd oíidal, pero si no existicrd 
hdbríd ~uc invcntdrto, scrÍJ ntrn ¿no? Tiene que hdbcr ese tipo e.Je gente 
en México. 

---¿Cuántds veces ve una pclícuLt Jorge Ayc1LI BLtnco? 
-J_)cpcndc de Lt pclículd. Curios..imcntc, Lts ~uc veo O"\ds !'o-On Lt~ 

pclicul..i~ mcxicc1n..is. J·:~t..i noche voy et ver p1Jr tercera vc7. 7_.apato~ r•icjos. 
Lcts m..'is difí~.:iles snn lds pcUculds mds mdlds. Yn me puedo tc1rdar hastc1 
do~ díd~ en cs..:ribir unc1. nold de seis cudrtilLts (12 500 byte.'i, porque yc1 
lodn es en byte . .;) de unc1 pclículd mexic.tnd. Es muy difit:il porque tiene~ 
que invcnt..ir hc1st..i el lcngudjc. 

I a fructura dd rn1ocunlio n /..a pru1..·ha, son dos pcliculds excelentes; de la 
primcrd Y" hc1bíJ visto unc1 pc1rtc en el fcstivc1l de Berlín, que pc1ra mí es 
unJ sc1li<lJ, ir JI fc~tivc1I mejor oq.~4nizc1do del mundo, me echo setenta, 
ochcnt..t pefü.:ulo.1~ y el resto del c1ñn puedo cst.tr en Id inc1nición, porque y..t 
me 1 ... ~ eché. Ver siete pclicuLt!'. diJric1s dur..tntc doce dí.ts; es unc1 locura, 
pero c1 eso voy, J llcnc1r el tintero. Si nun'-.·d vienen c1 México, pues nunca 
vcnJrdn. ¿Cudndo vc.1~ c1 ver dquí unc1 pclh.:ul.d de Cristinc1 Jc1sso? El nuevo 
cinc scncgc11é!'.. Yo puedo platicc1r 20 pclicul.ts y seguir la obra de Jdraisa 
PoJrJolx> u otro yuc nc1dic •.:onocc .tquí. 

-·--¿Ni los crítkos? 
Clc1ro 1.¡uc no. l.n, crític..:o~ e!->tdn detrás de Lt pclkulc1 gringa. si tú 

ves 1:1 NaL'"i<niul y ves lc.1~ crítk.ts yuc SJ]cn, cxdusivc1mcntc hdblan. y mc1I 
(hacen chistes idiotc1s) Je pclícuLts gring.ts. Pero cuando les pasc1n unc1 
bucnd, no lc1 entienden, como Cucstuin de honor. No LI vc1n a entender, Jo 
~uc quieren es un tnller b.tboso de scgundc1. 

En fin, es otrc1 práclicc1, pero ~í, el verdadero problema es el análisis. 
Hay mil mc.1ncrc1s Je llenar CUdrtill..ts, mil m.tnerc1s de bordar alrededor de 
Lt película, digo, puedes incluso Ucnc1r unc1 cuc1rtilld complctc1. agarrar el 
!'.uplcmcnto de Nor1c:dad1..•s, ]o que escribe Turrcnt con pscudónimo ya lo 
cs<.:ribió en ¡_·¡ Unit1t.--n;a/ con su nombre: cuc1tro <.:uartillas; Lts dos primeras, 
alrededor de lct pclicula, alrededor del rcalizc1dor, que si fulano de tal que 
pertenece a la quinta gcncrc1ci6n. Erudición de Prcm1cr; dcspué~, la 
biografíc1 del c1utor, dc1tos tomados de cualquier catálogo, de cualquier 
diccionario de cinc, después te platica LI pelicula. 

¿Y la valoración de la cint. dónde queda? No tiene sentido ser 
llenador de cuartillas. Y es precisamente por eso que busco desde Lt 
primcrct frc1sc yc1 estar c1nali7.ando, y hacer una nota que realmente valga 
la pena escribirla. 

-Recuerdo varias criticc1s suyas de pclh.:ula~ que no vi, me parccíc1 dll 
leer como si Las estuviera viendo. 
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--Eso es .tlgo muy imporl.tnlc y l.smbién un.s de las preocup.sdnncs 
de Ja crilico1: utiJiz&1r un lenguaje pL'islico. Yo pdrlo de Ls idcd de que. por 
principio, el idinmJ español es Jcngud muerta. Ya pas6 su mejor 
momento: el Siglo de ()ro. No \.'JS d escribir como en el Siglo de Oro ni 
con Lt ~utilczd, JJ deJicddc;,.d y LI cJcgdncid de entonce~. Pdrd <.¡uc el 
c~pdñol tcn~d vid.t, tiene que 'cr muy cdéctko, lleno de ncologi~mo~. de 
tccnicbmos, mientrd' mds rico ~CJ tu Jcngu .. jc, mejor. Los limite' Je unJ 
pcrson.s son los límites de su lcngu.sjc. Y eso no es nuevo. 

Ful..tnn de tJl no es <..fUC !-.ed mc'is inteligente, sino <.¡uc s.sbc mds 
pdWbrJs. Micnlrds md~ Vdricddd y niveles de lcngudjc mc1ncjcs, mejor. 
Puedes introducir en und nold concepluJlizJcioncs dclcuzidnas, en fin. 
todo lo que quicrJ!-.; que Id gente no 'e dé cucnld, y terminas con und 
leperdd.t, con locJlismos. ¡\,¡ lngr..ts und rique4".d y un cont.aclo con el 
lector muy cspccidlcs. Pero, Jdem.is, estás hdbLtndo de cinc y Jo que 
importd no es ldnto LI cldbclrddón "fUe hdccs como lo que C!'ilá en Lt 
panldlla. Nunca perder el ..:onlJt.:to con lo que viste. Obligar ca Lt gente d 
que visudlice. 

¿C6mo obligdr d1 lector d "fUe VCd Id peUcu]d d tr..ivés de tus ojo,? 
lnc:Jusive pLanteé problemJ: ¿cbmo intcresdr di lector? Pues 
sustituyéndole,. es un señor "fUC jJmd, vcrd Id pclícu)J. Yo estoy seguro 
que en el CJso de und película como /,a r"'cha, mds gcnh: leyó Lt criticd de 
LI que Ja que íuc a verld. Cidro, cudndo empecé a hJccr c!'oolo me dccíd: 
""bueno, esto es unct estupidez, yo estoy escribiendo de und pclh.::uld que 
se ILlm.1 Utr macho C?t el salón de belleza y estoy en un periódico que se 
U..ma El I'i11a11ácro que s6Jo leen, supuestamente, los jefes de cmprcso1, 
agentes bursátiles y uno que otro univcrsildrio. 

-¿Hasta dónde piensa llegar con su ABC del cinc mexicano? 
-Pues. hdSld )d Z. Yo .:reo que será "Ld 7Ancddil.Lt del cinc 

mexicdno". 

18 Je mar7.o de 1993 

Jorge Aydla Blanco nadó en la audad de Mt'!ldco •~n 19·13. btud16 1ngen1crf11 quhn.ic.. 1ndu!'>lr1al 
en el Politécnico y JcnKU" fr•nct!Ba en l.t Un1vt~r!lld<td de Parlto. Fut! bt~ar10 del Crntro Me-.icano 
de Eecritore. (196~1966). Ha ~ido proft!!tor en el CCC y del CUEC, y ha hecho crlticd 
cinr.m.atogrAfic. en Ml!:riC"D f'n la culturQ. del diario Nm.lfl!dades (1963-1969), C.X<.Ylsror (1969-196.l) L. 
C'klturu e" M~XICO dd !H!fTUlnflJ'IO Siemprt'I (1969-1987). /~ /anwdu y CJ r11'W"4-"1era. Fue roed1tor de 
lA semana en el Cl'N!! (1963-1966) y aecrcl11rio de rcd.scaón de l.s kv1st.a iU! &IJIU Art~ (1966-1967). 
Es autor de la 11erie La wlt~ntwru, Ul búsqsu:da, /4 conJiárJn y La duiul~nciu ~/ cirv m~xic"l.lno, a.I 
COR"l<l de l<>R UbrO!I A salto ile frndJlf"n.t>tJ y nlliUYS fenómenos fllmiros. Con Maria Lui!Wll Anwdor 
realizó cua&ro torno& de J.1 Jnv~ligación Curte/era cinLmutogriJ{ica. 
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Nelson Carro: despertar el interés 
por ver el cine de otra manera 

Nct ... on Carro me citó en su co1sa, que es "' W vez el centro de operaciones 
de Dicitrc, la rcvist• '"IUC cdild junto con Leonardo G.arcíd Tsc10. La 
decoración no dcjc1bd lug.t.r d dudc1s: ésd tcníd que ser Lt ¡.;uaridd de un 
critico de cinc o al menos de un cinófiln. l ldbic1i dos grctndcs c.srtclcs, uno 
de Lt pclicuLt IA pauza de u11 arquitecto y otro del fcstiv.sl San Ju.sn 
Cincmafcst. El mobiliario lo complctc1ban dos vidcocasctcras y uno1 
televisión 1-litachi. 

NcL"ion fue quizá Ll pcrson.t. mds seria de tod.ss Lts que entrevisté para 
csl.i tesis. Tal vez. su cspccialidd.d nn es contcslc1r prcguntds directamente 
y se desenvuelve mcior escribiendo, o l..tl vez le dcSct.Kradan las 
cntrcvistc1s; lo dcrl<> es que lo sentí un poco lcn~o y d veces disl.snlc, con 
excepción de .tlgunos momenlos en que fue csrcci.tlmcnlc caulcloso con 
sus i.:omenlarios. Aún .tsí c.:rco que pude oblencr de él rcspucslas 
inlcrcs.tnlcs. 

·-- ¿[Jóndc le n.u:c Lt inquielud Je h,u:cr crílic.:d de cinc? 
- L.t voc.tdón c.:ríliCd n.tc.:c d pdrlir de und VO'-'.JC.:i6n cinéfila. En 

principio fui un Jfkionddo poco selcc.:livo,. vcí.i mucho cinc en la 
adnlesccnc.:ia, después fui cincclubisld, lambién C!-.luvc lrc1bdj.tndo en Lt 
cincm.tlec.:c1; y Jquí en México en l..s Filmolcc.s de ld UNAM. Ese gusto por 
el cinc fue lo que me Ucv6 finalmente .s id critic.s. Supongo que m!! podría 
hdbcr llcvctdo tdmbién d la rcaliz.tci6n. pero esos son otros camino!'i. 

--¿Por qué no d ld rcalizch:ión? 
-·· Fn algún momento estuve md.~ o menos interesado en clW., pero 

4uizá er.i mcnnr 1..i voc.sdbn h..ici..i el Ltdo de Lt rcalizdción. 
-¿Cree uslL.J que hCd cierto L~ de que L-S rn.í!-. f.í.dl critic,u que hdL'"'Cr cinc? 
-Quizd. !-.Í sed más fácil criticar, pero creo que csd no es Lt discusión. 

En el momcnlo en que un crcddor hace und obrd, csd obrd L~stá dhí 
objclivdmcnte para Id discusión. pctrct el dndlisis y parct lc1. critica. y no 
importa si hdcer crítica es más fácil que hdccr Lt obra. F.n todo caso, los 
que dicen eso. que se dediquen d h.tcer critica. si les molesta. Yo no creo 
que uno cliid 1" críticct necesariamente porque sc.i m.Js scnL:illd. 

- -11.iy otra manera de referirse a L.t criticd, como cuando alguien dice 
que hacer critica de cinc es olra m.tncra de hc1ccr cinc. 

-- Si, dUnlfUC creo que eso no se dd en lodos los cctsos, pero en 
general sí. Ld critica de dnc mdnificst..t por lo menos un gusto por el cinc. 
Puede ser discutible el gusto, eso siempre, pero creo que a alguien que se 
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dedica a Lt crilic.a (y por lo tanto concurre .asidua y rcgul...srmcntc al cinc) 
neccsari..tmcntc le tiene que gustar el cinc, porque si no serie& unJ especie 
de placer masoquista. 

-¿Tiene usted c1.1gún método p..trd .anc11izo1r Lss pclicuL.ts? 
-Tr.alo de vivir la expcricnci.a, es decir, cmocion.armc, reír, 

asustc1nnc,. y después trdldr de ..in..iti:1:..ir esas senSdcionc~ provocddds por 
la pclícuLt. Creo que ése es un poco el csquem.s, no tdnto un dn.dlisi~ en 
frio, en el sentido de una especie de discc«.:ibn de lA películ..s, sino .si 
contrario: disfruto1r la película primero como un cspcctddor "normal" y 
dcspul:s tro1tar de cxplko1r, y cxplk.usc .i sí mismo, por qué Lt. pclícul.t. 
provoc.s lo que provoco1: si es un.a pclícul..t de horror, cómo funcion.t., por 
qué consigue .asustar realmcntll.?; si es un melodram..t,. por qué rc.slmentc 
conmueve al cspectc1dor. 

-¿Cuántas veces ve usted una película? 
--Depende. Hay veces en que uno no tiene más remedio que vcrLt 

una sola vez. P.ir.i el lrab.sjo nonndl de und «.:ríticd de cinc scmJ.n..tl,. uno 
no puede ver Lis pclícul.ds más de una vez. Eso provocc1 (y ese es uno de 
Jos problcmc1~ de la critk.i pcrindístii.:d) que lct «.:ríticJ scJ ..i vece~ 

demasiado impresionisld, pnrquc und vez que uno ve t.. pclículd, e~ muy 
dificil poder referirse de m..tner4 n1uy ~oni.:retd d elementos tcrndtico~ o 
formales. Más bien, lo que uno hdcc e~ trdb..tjdr sobre el rc«.:ucrdn de W 
pclicul.s. 

No obstante, creo que en esto~ momento~, con t.. po~ibitic.Jdd del 
video, si se pueden hd«.:Cr trabajos más serios, de<licc1rh.= mds tiempo, 
V4ricts visiones; en fin, se puede c~cribir como ~e hdlcc sobre un texto 
literario. En cudnto d Ls criticd periodístic.i. eso e~ impo!-.ible, nadie se 
puede sentar a ver cinco o seis veces und película. Creo que 
funddmcntalmcntc por eso lc1 critica pcrindísti«.:ct e~ imprc~ionistJ y mcis o 
menos fundamcntc1.da,. dependiendo del critico. 

-¿Cómo ~e elige uno1 pclicu1.ti pdrd comcntarLt? 
-De acuerdo c1 lo que se puede ver en México, y Jcspué~ .. de .scucrdo 

al interés del critico. No todo tiene el mismo Vdlor. Siempre es más 
interesante escribir sobre pcliculdls de las cuc1lcs uno tiene digo qué decir 
porque le gustdn,. o porque no le f,U~tdn, pero picnsc1 c..¡uc puede tener 
cierto tipo de int<:rés cxtrc1cincnwtogrdfi&;:o. 

-Entonces la pobreza de Lt. cc1rtclcra empobrece a la critica ... 
-Sí, sin dudc1. Cuando el crítico, por necesiddd de tr.sbdjo, de 

publicc1r un.- notc1. cc1da tres dic1s o cada scmdn.s,. tiene 4uc escribir de 
pcllcula.s que no tienen ningún interés ni siquiera pdra él,. pero escribe de 
esas películas porque de algo tiene que escribir, eso obvidmcnlc tdmbién 
perjudica J. Llbor de Lt. criticc1, i!ie>brc todo el nivel. 
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- ¿Qué hdcc e) critico cuo1ndo le po1rcce yuc Lt película no es intcre&.íl.nte? 
-Si uno no tiene no1dd 4u6 decir,. lo mejor cK no decir nilldil,. no 

escribir; pero dlgunas veces hay que escribir de dl~una pclicula. Esos son 
los casos más difh:ilc!-o porque h.iy que buscar por dónde abordar algo que 
en realidad no tiene nin~ún sentido. 

-¿Cómo In resuelve usted? 
~Tr..sto de no cs~ribir ~obre c~c tiro de películd~ .. o trato de hacerlo 

co1dd vez menos. Un-.1 fortnd de ~Jlv.tr e~tos ~..s!'.>ns es hdcicndo Ja crith:a de 
m..tncrd conlcxtu~1J, e!-. Jedr, h.tbl.J.nc..ln Jc1 director y de su nbrd. ubicdndo 
t.. pclkuld en el l.'.ontcxtn de l..s nbrJ; no .tbordJrld directamente,. ~ino 

compararla cnn otrJs, hablJr e.Je cicrl.t tcndcnd.t dncmdto,.;ráfic.s, etcétera. 
---l)c sus cnlc,.;.t~ ¿4uién le parece sobrcs.ailicntc? 
--En los últimos tiempos dbund.J.n lo!'. critkos cincnwtog,rdficos en Id 

criticd pcriodí~ticJ. En todo~ los pcri6dicns,. en todds Lt.s public.u:ionc~ .. 
tienen un critico 4.:'inemdtogrdfico; pero por otro Ltdn, tdmbién e~ cierto 
que Lt. críticd de cinc, como t... mJyor p.trtc del lrdbo1jo periodístko,. está 
muy mal pdgJdJ. l·:ntnnces tdmpoco se le puede exigir d] critico una gran 
Cdliddd cu.indo In yue ~e le csld pctgdndo e!'. ridículo. El critico por 
principio nn le puede Ucdicdr mucho tiempo porque L.. critica es 
funddmentdlmentc un.s fnrmo1 de vidct. no se pueden dedicar diez horo1s a 
hd..:er und crítko1 y ddcmds ~Umdrlc el tiempo Je ir d] cinc. e~n limild Lt 
Ltbor de Id crític..1 de pcribdicns. 

Ahora, en cuanto J prcferencid!-., yo dcsldc:arid en l.d prensa diario1 d 

LeonJrdo GJrda Tsao~ critico de Fl Nu<ionul~ y d Tomás Pércz Turrcnt en 
f:l Unii't. ... rsal. 

- ¿Y a nivel de revistJs? 
--La H,Cntc que escribe es más o menos la mismd. 

- Ahora yuc mcnciond lds condiciones de lrdbajo de] critico ¿qué 
picnsd usted de lo~ que trdducen opiniones n formds de c1cercc1miento et 

Lts pclícul.ts y firmctn con su nombre? 
-Bueno,. Id traducci6n no es po1rtc de la crítico1. Me parece bien que se 

traduzcan textos Je otros críticos, eso me parece válido porque hay 
críticos extranjeros muy interesdntcs,. pero entonces estamos hablando de 
críticos extranjeros y no de uno1 critica mexicana. 

-¿Y lo~ que inserl.o1n como ~uyas opiniones de otros? 
---Obviamente eso no es válido. Lo que se puede hacer es citar todo lo 

que uno yuiera; finalmente existe el derecho de referirse et otros textos; lo 
que no se vale es copidlrlo sin citar,. sin d•r Lt fuente. 

-¿Cómo dcíine usted su trabajo? 
-Creo que la critica tiene dos puntos de interés, por un lado (dunque 

no siempre) como reflexión sobre la realidad. Este es un trabajo que quizá 
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uno hace aunque no cscribd. pero escribir siempre ln vuelve má~ scrin. en 
la medida en que ~e pone M>brc pctpel. Por otro lado, uno como critico 
siempre es un intermediario entre el cspcct&1dor y la obra, y es un 
intcrmcdiJrin bd!'.tantc útil, yo 1n ven cnn ntrds disdplin..is d l.ds que no me 
dedico, pero de l.ts que sí leo critica. J..s critic.s es bo1st.sntc útil porque má~ 
allá de lds opiniones, sirve pard tldmdr la .slcncil>n ~obre cicrt.as películas, 
sobre ciertos directnrc,, p.trd ubkdr dcrld"i pcJic..~ut..,~ en su lug .. r, y 
.tdcmá~ p.sr.i mnstrotr elemento~ '-lue ,¡rvdln comn puntos de po1rtidc1 d 

otras rcncxioncs del espectador. 
Pienso que Id critic.t de- cinc como intermediJrin rcsultd útil, ,obre 

todn, en los periódicos o en rcvist.ts como el lit..."1Tfpo libre, donde much.ss 
veces el lector lec Li notd p.sr.s sdbcr si vc1lc o no Id penct ver tctl película; 
aunque recomendar pclículJs no es ncccsctri.tmentc la función de la 
critica. No obstJntc, si csct recnmcnddd6n 1lcv4 tras de "í unct ubicc1ci6n 
de la pcJiculd y d.t elemento~ pdrd que el lector n el espectador pued..i 
cldlborctr su propi.t criticc1i n su propid tenríd, creo que ldmbién es válido. 

--/\. propósito de l.d rccomend .. ción de pclh.:ulas ¿por qué en el tiempo 
libre le ponen dSleri,co!-. n cstrellitds ... lot1s c.:intas? 

-Ese recurso es muy viejo. No sé que tdn viejo dt¡uí en México. Luz 
Albd lo usc1bd en 'us nnld' de t:I Uniuc..·r~al ltu~/rado de fines de los dño~ 
veinte, dSÍ 4uc es CJ~i t.tn viejo c .. :omo el c.:inc. Creo 4uc e" un rccur ... n 
v.ilido, dunquc e~ un.t fnrm.t de c.:Jlific.tc.:i'1n muy ot1rbitrJri.t. TJl vez con 
und, dos, o tres cstrcllit.ts no se puede definir o cctldlngdr und pclícuLs. 
pero finc1lmcntc e~ unc1 c~pcde de juc,.;o; no tiene un ~rdn Vdlor critico, 
pero sirve como rccomcnddciéJn .. 1 lector y sirve pdr.t Jldm.tr Ls .itención. 
Sin dudc1, ld criticd ]di lec pocd ~ente, en c.ambin csds estrcllilds son 
siempre muy consullctdds y muy discutidas. 

-Bueno, entonces di Lss cstrcllitds les sucede como J la critica. que se 
lec Junquc no se le hd,.;.t caso. 

-Sí también. pero eso me pdrecc perfecto. Ld (unción de la critic.t no 
es que se le ha~d cdso ~ino que contribuyd J promover und reflexión sobre 
el cinc. Lc1 opinión del critico es findlmcnte lo que menos import.t, así 
como lc1 opinión del lector es In que menos importa. Cu.sndo dlKuicn me 
dice que íuc d. ver und pelicuLt y c~td totalmente en dcsc1cucn.Jo conmigo. 
me pdrccc lo mds lógico, es totalmente comprensible. No hay ningund 
raz6n para que alguien esté de .tcucrdo con la critica; hay gente que sí lo 
está, pero eso no es lo que se buscd. Lct criticc1 no buscc1 ldnto conseguir 
adeptos como despertar el interés por ver el cinc de otrd ÍOfTT'kl. 

--En su libro r.1 cine de luchudvrc:; ¿ Vdri6 Ls form.t de aproxim.tción 
respecto d Id criticd pcriodísticd del licrnpo libre? 
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-El Ubro no se pensó en principio como una publicdción 
cspccialmcnle scrio1. Originc1lmcntc se trdtaba de un• serie de follctilos de 
accrcdmicnto al cinc mexicano,. que después se quedc1ron en unos 
cuantos. El ,~;,,e de lurhudort:!i rcdlmentc no es un ..tcercamicnto ~crio,. sino 
m•s bien unc1 primcrc1 aproxilTiddbn di fen6mcno. dSÍ como dc~pué~ se 
publicaron otros libro~ del mismo tipo. Ese tipo de cuestione~ que no son 
Ja crítica dic1ric1 permite que se les Jediquc md~ tiempo,. por Jo tc1nln se 
trabaja con m.is rigor y se deja de Wdn lo que tiene que ver con la 
actualid.td. Muchds veces Lis rcvistc1s permiten eso; en i..~ revistas uno 
puede public.u cierto tipo de cnsdyos que vo1n más di!..\ de LI crítil:c1 dio1ric1. 

Por ejemplo,. Dic111e es una rcvbta que mc1neja dentro de ciertos límites 
Lt.s actualidades y el cinc que se está viendo, pero tc1mbién eso se dltcmc1 
con investigaciones rcali7..ad•s toldbnentc di O"argcn de lo que está 
pasando,. como muchos de los trabajos rcc1lizdldos por gente del CJEC de 
Gudddl..tjc1rc1 o por invcstig.sdorcs como Ángel Miquel. Estos se refieren d 
temas que les intercsc1n c1 ellos y que no tienen n•da que ver con Ls 
actualidad cinem•logr.ifica. Creo que eso sí es necesctrio matizc1rlo: ~¡ uno 
hc1cc und publicc1.ci6n de cn~yos cxtempordncos solctmcntc, eso dismi
nuye el inlcréN de los lectores,. que muchc1s veces buscotn Lis rcfercncids 
más inmedidldls. 

lJicine C!'o und rcvistc1 cspcci..tlLf'..c1dd pdrd un público no nc'-".e~dridmcntc 
cspecic1lizc1do. está dirigidct d un público mds bien cinéfilo. En teorí.a es el 
público de cin1.~dubcs, de LI Cinctc.:ct, de univcrsit .. rios. En tiempo lihrL'" e~ 
un poco diferente,. aunque de cu.tlquicr mc1ncra hay unc1 vcntdljd en tiempo 
libre en rct..dón con Jo~ pcril>dicos. No1die compr.t un pcri6dico pc1rc1 leer 
critic.t de cinc, o por lo menos,. de la gente que comprd un periódico no 
loda lec Lt criticc1 de cinc. Mucha gente compra el diario por la sección 
polHicc1, otro1 por los deportes y muy pocd por cspcctdcu)os o cullurc11,. 
entonces t.. críticc1 ocupa un lugc1r bctstantc marginado dentro del 
pcri6dico. En el caso del tiempo libre,. como Lt. revista es fundamcn
ldlmentc unc1 ,.;uí• pdra ir al cinc o di tec1tro,. la c•ntidad de lectores de 
crílica es muy c1Ito, yo diria que si no es la tot•lidad, si la mayor pdrte. 
Eso hace que los lectores de las revislas estén más Ídmi1idriT..c1dos con lc1 
crítica y uno d veces puede suponer que tiene cierta cantidc1d de lectores,. 
que lo siguen regularmente. Uno puede dar por supuesto que no tiene 
que partir de cero en cada critica,. es decir,. que los lectores ya conocen de 
alguna manerc1 sus gustos,. sus preferencias, y eso hace que sea más. fácil 
escribir. Uno escribe para un lector que de algunc1 maner..t es cómplice. 
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-¿Según su opinión, cu.íl e~ Id «.:c11idad de Lt criticd de cinc en 
México? 

-Lc1 c.:11lídc1d de lo!i escritos, como Lt Cdlidad de L.t criticc1 que se 
publicc1, es muy dispc1rcjc1. J lc1y desde trdbc1jos buenos, bien escritos y <.:on 
un acercamiento intcrcs.tntc a lc1 pclícuLt, hdst .. c1ccrcamicntn~ intc
rcsc1ntcs mc1J escritos, tr.tb.tjns bien escrito~ pero que dicen muy poco y 
trab..tjos m.tl escrito~ que no dicen nddd. Estos último!'. son un buen 
porc:cnt•jc. 

Una de Lis mdlyores Jimit&1cinnc~ pc1rc1 Lt criticc1 es el mc1I mc1nejo del 
Jcngu•jc. creo que ésc1 es Lt d.c1ve de Lt t.:rític.s: sc1bt!r decir con pc1Wbrc1s L.. 
idcc1 que uno tiene sobre Lt pelicuLt. El cinc suele dcspertdr inquietudes 
en el cspcc.::lc1dor, p~ro en el momento en '-fUC se tr&1tc1 Je escribir c~o de 
unc1 m.sncrd cohcn:nte, lógic.t, dlhí cmpic7.c11n W. fTldynr pc1rtc de los 
problcmc1s. porque en gcncrc1] en Jos pcriódko!'lo, sdllvn excepcione~. !'l>C 
escribe muy mc1I; no soWmcnte por el nivel de J.s crílicc1 y de Jo~ 

reporteros, sino t.tmbién pnr el bc1jn nivel de cnrre4.::ción en los periódicos: 
todos tienen und grc1n cc1ntidc1d de fc1ltds de ortngrc1fí..t, de crrc1tc1~ de todo 
tipo y, c1dcmJ.s, como decíc1 c1ntc~. Jos periódico~ pc1gc.1n poco y no pueden 
pretender tener entre sus c0Ltborc1dorcs ~ente con uno1 grc1n formc1ción. 

-¿Cómo hd sido !'.U expcricndd en pub1icc1ciones distintc1s c1 tzcmpo 
libre y Dici11,·? 

~J Je estJdo pub1kc1ndn crítiCJ.!'1> en Rcforrna, pero de unc1 mc.1ncrJ n1uy 
irrcguLtr y c~o hc1t.:c "fUC no pucdc1 dcsc1rroll..dlr un trc1bc1jo coherente, de 
unc1 mc1ncrc1 orgc1nizc1dd. En cc1mbio, en Cine Pn.·Tnicrc, que es unc1 revistc1 
de Vidcovisc1 en lc1 que estoy pub1icc1ndo un..t cnlumnc1, .ihí sí tengo muy 
cl.dlro qué es Jo que pub1ico. Mi idcJ. es que csc1 rcvistc1 cstd. dcJicc1dJ. c1J 
público de lo~ videoccntros, &.fUC es un público que ve Id!'. pclícul..ts de 
Vidcovi~c1, C!'. decir, fundJmcntc1Imcntc cinc hnllywooJcn!'l>c. 1\ mí me 
interesa 1Jc1mc1r lc1 c1tcnci6n sobre otro~ dnc~; c1un4uc c~J Henlc no VJ.yc1 
nuncc1 c1 ver ntrc1 cl.tse de pcHculc1!-., me p.trccc import..tntc por Jo mcnns 
mostrc1r l.fUe existen. 

--¿El crítico es también un promotor? 
--Sí, creo "fUC sí; .tunquc es muy importc1nlc decir que el lrc1b.tjo dc1 

crítico no es dclcrmindnte en cuc1nto c1l éxito o al frc1cc1so de unc1 pclkulc1, 
pero en lc1 mcdidc1 en que npinc1, el critico sí tiene un poder de promndón 
d favor o en ..:ontrd. 

--Eso en el CdlMl de] cinc mexicano se ha dc1dn mucho. 
-Sí, ahí es más not.sblc porque el otro cinc por lo menos yc1 viene 

precedido de muchos comcntc1rios, publiddad, notc1s a favor o en contrc1.; 
entonces Jo que se hace e:-. sumarse d uno de los caminos. En el caso del 
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c:inc mexicano ldS primerds crilÍC'dS son Lts que se publican 4quí, y es una 
L...bor de muchd rcspe>n!utbiliddd. 

-Aunque Lt inOucncid de l.d. críticd es limitc1da ... 
- -El problcmd Je Id crílicd tiene que ver cnn los hábitos de lectura del 

espcctJdor. Ld crítk'dl no tiene mucho cíccto porque Lt gente no lec, por 
eso nuncdl se va o.1 entcrdr de Jo que opind el crítico ni podrá hacerle o no 
Cdso. No sé c..:u .. ínld .-.;c-ntc lec Li f..'.rítkc1 de cinc de Jo~ pcriódkos, pero 
picn~o que es muy pocd, y por IC1 mismo no puede dclcrminc1r el éxito o 
el frJcdso de La pclicut .... l.d lclcvi!ii6n en Cdmbio ayudc1 mds, pero tanto l.c1 
televisión como La r .. u.Jin tienen el problcmJ de que como las cosc1s no 
cstdn íijds, no cst.in imprcsds, Lts palabre1s se vo1n; es decir, uno I.s oye y 
cuando Lis oye yc1 no existen; eso díficultc1 Id Ltbor criticc1. El emitir juicios 
críticos por rddio o por televisión es de lo m.is difícil. 

15 de febrero de 1995 

Ncl~on C.uro Kodrlgu•"' •·~ d•! ong••n uruguayo. Nanó en Montr.v1d~ en 1952. Forrnó rdrlc del 
Dcp•ut.rncnto de F1ln"\af."'lhn de C-1n..- IJnJv..,-~1t.trin del Urugu111y (1970-1975), (ue cncarµdo de 
11'"9flllf"nirn.1cnto de flln\ol!'!> d~ -Arrh1vo f"n 1-A Cjnrnuilr-ca llruK"ªY•' (1873-1976). Ya en Méidco, 
tr•baJó r•ud Jet F1lnlntcc.1 de t.. UNAM de 1977 a 1986. D~de 1977 col.abot-• par,. el d14!'10 
uru1"t.J:.1.,,10 y d~dr 1•1so tr.d,.tJ•' P•lf"•t el , .. ~rn.1n.u10 11rrn1u /lf.'f"t" F,.. autor dr 1:1 c1ru- .Jr /u..-~orrs 
(F1lrnolec .. -lJNAM, 191M} y coautor ele Arwi.,.m l!JX..i (FilrnolecA-llNAM. 198-t). A,.IM"D R1f1!'otnn. 
rrlm~rn.4<.-htr,. .ius Mt'xtcn (F1lnúc~t MH1u:hrn. RFA, J9H'JJ, y I..r crni'm.¡ mt'x1ca1>v cc·cnlrc Georg~ 
Ponlp1dou, FrannA, 1992). 11 .. 1rnr;utido cur"°"" t..•n distintas t...6Jl.CUrl•'" dt_· it."CfUCdClón 111oupet'inr, 
entre i..,.. que t...-stAn t.-. Uruvcrt.iddd J~r04lfTK+!'ÍCdrHt, d centro de C•p•alacaón C1ncnwtugr.ificd y 
alguna!llo unJYt...'Tfudctdes dd interior del p.-.ls. /\ctuaJrn.-ntc '-"" dirr.ctor d•• D1.·1ru-
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Leonardo García Tsao y la crítica documental 

Lcono1rdo G..ardJ T!'.JO no es cxaclJmcntc el tipo de crítico que me guslc1 
leer; no obstdnlc, !'.U lrdycctori..t en distintos n1cdios y su prc!'.cnci..a dentro 
de) pcrioJismn cincm..ato,.;r..ífko Jo co]ocJron en Lt JistJ de Ll~ pcrSOOdS d 
lds que sin Judo1 dcbío1 cntrcvislctr. Me rccibif> un sáb4do en su casa. La!'. 
paredes bl.tnc~•s. Jc,nud&1s; el jdn.lín detrás de Jos crisldlcs que lo 
scpc1.ro1bdn de un &..lt:s.tyuno1dnr y Lt Cdsi Juscnd.a de muebles cnn'ldlrcc1ron 
nucslrd convcrs.tcifln. Al conlr&1rio de Jo que supuse, Garci.t Tsdo se 
mostró bo1slo1nlc , .. Ji,puc!'.to di hc1bLtr del oficio Je Lt críticd y l.dls pcrsond~ 
con Lis que cstJ. en dcs ... cucrdn en lo que se refiere c1l oficio de Ls ..:-ríticd. 

-¿Dbndc •.:omicn7.ct et hcu.::cr críticJ de cinc y por qul:? 
-f)csc.Jc niño me ,.;usldbd mucho ir di cinc, y de Jdn1c!'o>ccntc lo hice 

más mcl(u.Ji&.:dmcnlc; yd de ddnlc~c.:cnlc lo vcíd como digo que me 
intcresdbd muchbin10, c.:nmo dl~o c.:cnlrdl. Nucd pcn~é que me ib .. c1 podl!r 
dedic.:c1r d. c~n. Fntré d l..t Fc1cult.u.J de Cicndds Polílh:..ts pnryuc Sdbíc1 "IUC 

tenía c1plitudcs pdrd escribir y me dije ubucno, por Jhí seré pcriodi~ld", 
pero mi vocdción nuncd fue muy c.:i.drd. 

Dcspué!'., por JJ".ctr, entré d lrdbdj..tr c1 l.d CinctccJ Ncidnnc1l. FrJ 1975, 
yo tenÍd 21 dño~ y yc1 csl.t.bc1 trdbdjc1ndo profesionalmente. Fn 1 ... Cinclc'-.·d 
comencé d publicdr en formd ..tnf>nim..t prcsentdc.:ione:-. de ciclos. En c~c 
mismo periodo conocí d GdrcíJ Ricrd, que es la grí:ln figurJi de La critkc1 de 
cinc en México. Ernilin e:-. un tipo muy ,..;cncrn~o. le gu~tc1 tener ec..juipn, 
entonces no~ c.:dímos bien y en 1977, cudndo surgió el proyecto del 
u1w1ndsu110, me integré c1 un grupo diri~ido por él en el cual escribíamos 
criticc1 de cinc. Esc1 fue Id primcrc1 Ve/. que publiqué con mi nombre. 
Luego hicimos und rcvisld que se llamó ltndscnc!'>, que duró siete u ocho 
números, érc1mos un grupo que nos Ucvábdmos bdstc1ntc bien. 

-¿Quiénes md.s Jo íntcgrc1bdn? 
-Como jefe esldbd Emilio Gdn:íc1 Ricrd, dunquc no ejcrcí.t como ldl 

porque, md.:-. que jefe, Emilio es un c1mign. Estdba Gustavo Monticl, que 
dcj6 }d critkd pc1rd ser dncdsla, se metió c1l CCC c1 cstudidr y dhnra es 
director de la cscuel.d. Estc1ban J\.nc1 Mc1ric1 Amado y Nicol.ás Cdsullo que 
son drgcntinos, luego rcgrcsdron a su país y creo que .:thí siguen 
dedicados a l.dl docencia. Est.tba Nclson Cdrro, con quien sigo 
colaborando, y Eduardo de la Vega que sigue escribiendo de cine en 
Cuadalajara. Emilio se fue a GuadaLtjara y dhora tiene alli un equipo de 
public.tcioncs. 
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-¿Considera La crlticc1 de cinc su principal c1ctividad? 
-Ahord sigue siendo mi dlctividc1d princip.tl.. dunquc me gust.t mucho 

escribir guiones. No puedo dcdic.trmc de tiempo completo .t hacerlo 
porque no hc1y t.tnt.t ofcrt&1, pero es un.t cosc1 que me gustdri.t hc1ccr con 
in.is frccucncic1. 

-¿Por qué h.tccr critica de cinc y no cinc? 
.---ricne que h.sbcr alguien \.)Ue h.tgd Ls critic.t, no ~>lo en el cinc, sino 

ldmbién en w~ otras r.trTW~ del .trte. Eso de que Jos criticas somos dne.tstas 
fn.istr.tdos no es cierto; yo no me siente> un dnec1sl.t Ín.Jstro1do. Ser cincdsla es 
un lr.tb.ijo muy dcn'Wnd.tntc, .tdcrnás yo nn me conc...ibo hadcndo cinc, es un 
tr.tb.tjo que n..'quicrc Je ... ;crlds cu.tlid.tdcs y cc1ráctcr que no tengo, pcm si me 
intcrcSd escribir no s.l>ln sobre dnc sino pJro1 el 1..;ne. 

-¿Tiene c1lgún método potra dlbord.tr las pclicuLas? 
--- f-lay dos corrientes de c1nálisis que sigo: un.t es la del cinc de dlutor, 

que sigue Id obr.t de los directores que h.tn llevc1do und lrdlyectoria 
coherente, intercsdlntc; y la otrc1 es el dlnálisis de géneros, que busca 
entender qué rcpresentc1 delcrmin.td.t pclículc1 en un contexto to1n .tmplin 
como es el género. 

---¿Tod.ts Lts pclícuLts pueden ser .tibord.tid.ts desde eslds pcrspcctiv.tis? 
--Sí, prácticdnlentc sí. 
-·¿No le hc1 tocc1do nigund incWsificc1ble? 
~No. Cudndn h.tiy unc1 pelicuLt muy rdrd o insblit.ti gencrdlmcnte 

viene de un ..sulnr que tiene uno1 visión muy p.tirticuLtr. Por otro lado, 
cuo1Jquier pclkuLt popuLt.r puede inscrt.tirsc dentro Je c11lgún género. 

-- ¿Cómo cnfrcnt.ti el critico l.d pobrc7...d de Id c.tirtclcra? 
--·-A veces no Lt ~c1lvdmos. l-fc1 h.tibido occ1sioncs en que no hay de qué 

escribir, entonces busco algo intcrcSc1nte que c~té en video o en televisión. 
No se puede c~t:ribir de Ricky Rin1t1, porque no d.ti p.tiro1 mucho. En 
oc.tsioncs L... únicc1 ofcrtc11 que hc1y son pclkulds info1ntilc~ que no tienen 
mucho chiste. l lay uno1 gr.tin Cdntiddld de pcUculas que no tienen 
elemento~ de interés. 

--¿Cuántas veces ve un.ti películ.t? 
--Si me gusta mucho. puedo verla incontc1blc~ veces; si es unc11 

pe1ícul.:1 que me interesa, Lt veo un po1r de veces. 
-¿Y cuál es Lt. diferencic1 al abordar Lt. cintdl? 
-Que Ja critica debe partir de una visión fresca. A veces veo películas 

de un fc~tivc1J y uno o dos año!> después se estrenan en Ml:xico; desde 
luego, como el recuerdo es muy muy vago, tengo que volverlas 4 ver para 
escribir. /\demás, al ver t.s películas nunca tomo notas, creo que me 
dislraeria. Estoy casi seguro de que en el momento de 4gacharme c1 

apuntar puede pasar algo importante en la p.tintdll.t. 
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-¿Conoced &1lguicn que tome notds? 
-SI, Tomás Pércz Turrcnt. Cuando hay una pcliculd de la que Je 

interesa hacer un •náUsis, tom.. notas. Yo no, en todo caso preOcro 
volvcrW a ver. 

-Debe ser difícil tomdr not.tis en Lt oscuridad. 
-SI es dificil, pero h..sy plum•s f.IUc tienen foquito, con lo cuc1l uno 

está molcstc1ndn .. 1 de d lado &11 prender LI luz. 
-¿Tomás USd de CSclS? 

-SI, ¿no lo has cntrcvistc1dn? 
-No, pero lo voy d cntrcvistdr. 
-Pues prcgúntdle de sus plum•s con foquitn. 
-Asi In h&1ré. Ahord, en cuc1nto d Id ofcrld de la cdrtclcra, ¿cómo elige 

una pclicut. paro1 coment•rLI? 
-Porque tiene 4Jgún elemento de interés, por muy subjetivo c.¡uc eso 

sea. Por ejemplo, Lt Jndi&1 M&1ri&1 es interesante si uno se prcKuntd por qué 
tanta gente Vd d ver sus pelicuLl!'o. No tiene que ver con cc11iddd, un..i 
película puede ser intercsc1nle como fenómeno. Un&1 vez me fui d ver und 
peliculd de L. India Mc1ria. El cinc cslctbd c1tascc1do y 1&1 gente rc&1ccinnc1bc1 
muy bien. Eso era lo que c1 mí me intcresab.t: ver en qué consiste la 
popuLlrid.ad de Lt lndic1 Mc1rid. l,.;ual puede su<.:edcr con unc1 pcliculd de 
Coppola o Scorscsc !'.i mi interés es Id obrc1 de un dUtor. 

-Usted C!:9 unc1 de Lts pcrsonct!'o que más comenlc1 el cinc nc1donc11. 
-Trdlo de vc1ric1r, si he1y unc1 pcHcuLt mexicc1n&1 que creo Vdlc ldl pcnJ, 

que es intcrcsc1ntc, trc1to de comcntc1rLt c1ntcs de que apc1rczcc1 en 
cartelera. Porque ademds csc1s peHcuLt~ durc1n muy poco, con cxccpt.:iónes 
como Sdlo con tu pareja que se mantuvo bc1stantc tiempo, o Dut1z.dn. 

--Sobre las películas mc"ico1nc1s. ustedes gcncrc1n todc1 la informc1ción 
original. no como con las extranjcrc1s, de lds cuc1Jes yc1 se escribieron 
criticas y demás. 

---En gcnerc1J, tc1mbién tenemos md!'. informctción Je primcrc1 fuente, 
conocemos c1 muchos de los cinec1stc1s, hemos hc1bLtdo con ellos, entonce~ 
tenemos la ventaja de que posiblemente conocemos más las intenciones 
de la pclícuLo. 

-¿Usted lleva una reLsción estrecha con IMCINE? 
--No. Llevo una relación respetuosa. La rclaci6n no es estrecha, pero 

cu•ndo h•cen las COS4S bien hay que df..-cirlo y cuc1ndo las hacen nw) también. 
-¿Qué pasa cuando les dice que no hacen l&1s cosc1s bien? 
-Evidentemente no les gusta, pero no he tenido ningunc1 represalia. 

Durante la administrc1ción paSct.da •taqué mucho Lt maLt. distribución de 
sus películds y siempre que me encontraba a Ndcho Gram mt.: decía 
"mira, ya vamos a cstrcno1r tal y tar'. 
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-- ¿E~t.: lipo dt.: :-.iludcion..:s se ddn siempre con el cine mcxi1;"4no? 
--Siempre es muy ...::untn>vcrtidn. l-IJy quienes dicen que nosotros 

somos nficiJlistJs porque nos gusldn Lts pclícul.ts de IMCINE .. pero creo 
que existe el fenómeno, muy mexicJno,. de atacdr todo lo que parece 
exitoso. El dnc mcxkJ.no hJ tenido un ...::dmbio positivo desde hace unos 
cinco ctños y muchJ ~ente no quiere dCeptdr eso porque dice que no es 
cierto,. que e!'> un invento. Pero lds cvidcncids son claras: hd hJbido unc1 
grc1n Cdlntid.uJ de pclkulJs '-fUC hdn íundonJdo tc1nlo en México como en 
el cxtrJnjcro. 

- ¿J·:n 4ué térrninos h..tn (undonJ.do l.ts pclkulds mcxicc1n.t~? 
En el momento en que una película tiene proyección intemacional,. 

co~a '-fUC no habíd ocurrido en décddas. eso Y"' es unc1 cvidcnci.s. De 
repente Méxh.:n vuelve c1 pdrticipdr en festivc1lcs de primera líncd y a 
gc1nar premios y dcm.i~. 

~Pero csds pclí...::ulah no siempre son rccnnocid.ts en México. 
·-Ripstcin es un dncdsl.t muy dtdc.tdo en México, pero acabo de ver 

un encabczJdn en /.e Moud donde Jo Uctmdn el rnds ~rc1ndc ...::incdsld 
mcxicc1no. En Méxko pdsd un fenómeno muy curioso que se llama 
cc1nibdlismo y estd mezclado con un poco Je mdlinchismo; es Ltmcnt.lblc 
que ocurra pero pue!'t> ... 

-- ¿Eso quiere decir que los críticos mexicct.nos no son benevolentes 
con sus cinedstc1s? 

-~-No, c1l contrc1rio. Son mucho mds severos con Las películ.ts 
no1cionc1Jcs; es un pc1b. muy retro. Aquí se d.pli«.:.t ese dicho de que nddic e~ 
profeta en su ticrr.t. México es muy dado a menospreciar los esfuerzos del 
propio país, y eso pasc1 en todos los terrenos, hc1stc1 en el futbol. 

-Y a los creadores ya ni siquicr• les preocup.s. 
-Yo estoy seguro de que a los cincc1stc1s sí les prcocup.s,. siempre que 

hablo con un director me pregunta por qué son tan m.sltratados por Lt 
crítica. 

-¿Qué es lo que le da valor al juicio del crítico? 
-Que es un juicio mucho más inforrnc1do, al menos en teoria. El 

chiste del critico es que tcn,..;c1 bc1stantc más informc1ción y capacidad de 
dnálisis 4..jUC el espectador; el critico debe ser el int&rprctc entre la obrd y 
el público. Más que ser una guíd del consumidor (que me p•rece J. fonnc1 
más trivial de uso de la critica), creo que debe ser un intermediario, 
alguien que enriquezca la cxpcricnci.t Jcl espectador, que el lector .d leer 
Ja critica diga "¡iith!, no me habia dado cuenta de este iilsunlo, esto me da 
una nueva fonna de ver la!i pcliculas". Eso CH lo que hace una buena 
criticd. 

128 



-¿Qu6 opind de Ls ,.;cnle t.fUC lnmd juicios Je otros y los firmd como 
suyos? 

-Eso e~ terrible,. el pl&.1,_;io es und Je Lts C01'9dS más criticables en este 
oficio. Tienes que tener tu propio juido y ddcmds tu forma de exprcsdrlo. 
Si le fusild~ und nutd eren que dhí se dCdbct el respeto por ti mismo. 

--Y por el públkn que lo Ice. 
--El público ,.;encrJJmenle no se dd t..:ucnld,. pero igudl es un&1 fdltdl de 

respeto. f fJcc fJlt.J éticd en el ofidn,. no sólo en el hecho de pldgi.1r,. sino 
en e) hecho de mentir. J lcty muchns críti'-·n~ que mienten y Cdl)umnidn. 
AldCdr pcr:-oon1J.lmcnlc J Jns l..·incct~ld~ me pdrcc .. :e muy pncn ~crio,. y como 
el medio de Id prcns.t e~ muy CdlnÍbdl.. d Lt gente le cncdnld que fuldno 
digct "'IUe sulctnn es un tare.u.Jo. E~c tipo de C<>Sd~ nuncd i...~ he hc1.:ho,. !'>i 
dlgún orgullo lengo e~ nuncc1 hdbcr dc~ccndiJo ctl dldl.fUC per~nndl o et Lt 
Cd)umnia. 

--Pero ¿quién hdce eso? 
-Pues Ayd)d Ul.Jn'-·n. 1-:1 es el pdp.i de todJ csct corriente de hdccr 

d taques pcrson&1 te~. 
----¿Qué Vdl<>r Je mt--rc1..:c el lrctbctjn de AyctW Uldncn? 
-Es un tipo <JUC t--n un princ.:ipio crd bJstctnle bueno,. /.u Ul'C11luru dt:I 

cinc ,n ... ·xiru110 e~ un librn rcctlmcntc muv útil, hJcc unds '-'Lt~ifit.:Jdones de 
cinc m<.-xkJnn muy bucnJ~ .. p<.:ro de ref,ente le entrb un ctldt.fUC de lncur.i 
y desde /.a hú~qucdu del Clllt..' 'nt.•xiou1e1 en .i<lclctntc, todn ~u trdbJjo ~e hd 
cctr.u:tcri..,.c1do por muchd bilis y rencor cnnlrct Jet ,1;cntc. 

--En cudnto ctl Vdlor que puc..Jierd tener su trc1bc1jo ... 
--A mí yct no me merece ningún Vdlnr. AyctlJ se hd puesto J '-'Jogictr 

pcJícu:Ws que no tienen nin,.;ún VJilnr y empiczdl c1 ctld~dr Lts que pdrccen 
bucnct:~ simplemente por hdcersc el interc~dntc. Cidro,. c1quí cnlrd lo 
~ubjctivo y c~o es re~petctblc. si et él Je ,.;u~tctn l..t~ película~ del <..;úcrn 
Castro,. muy su gu~tn. Ln "-fUC no dt.·epto C!'O 4ue micnlct, 4uc dtdquc con 
Cdlumnias, eso me pdrccc absoluldmcntc rcprnbdblc. 

-Pero también to e~ 4uc Lt c:riticct se rcduzcd c1 elogio~ y vituperios. 
-Sí,. me pdrcce que el uso <le c1djetivos (.;'c11ificdlivos es lo que hdl 

hecho que cuc1lquicr pcrsonc1 di,_;d ""yo quiero ser crítico de cinc"'. Pctrcce 
un oficio muy fcicil decir simplemente "no me gustó pnrt.JUC Lt foto~rdfid 
es muy mc1Ja y porl.fUC los ctClorcs son todos unos tontos". 11..acer eso es lo 
más fácil de) mundo,. pero sostener este trabajo es lo difícil. Muchos 
cmpic7-dn así y di rdto se dctn cucntd de que no ctVctn.'.dn,. que no 
consiguen nadc1 y que son unos más del mont6n porque hc1..:cn un lrab.tjo 
que no tiene ningún mérito. 

Creo que en el medio hc1y unc1 grctn Cdntiddd de improvit.c1dos c.iuc no 
han vislo cinc, no tienen conocimientos de Jos c1ntcccdcntcs hi!ilóricos del 
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cinc. que son importantes para escribir critica. En Lis cintas hay una grdn 
cantidad de referencias h.u:i.a ntrds drtcs y, mucho~ criticos tdmpoco saben 
escribir. que es lo fundc1mental. 

~Nelson Cdrrn decío1 t.tuc C!'lotn tiene que ver con los bo1jns sdlario~ que 
se pdg.tn o1 los críticos. 

--- Desde luego. Pc1g .. n t .. n mo1l, que c.:ontrc1tdn .. cu .. tquiera po1r.s 
h.u:crlo. Si hubicro1 un po..:o md~ de rigor en t.. conlrc1tc1ción, e~toy seguro 
que se dcpur.tri.s todo el tr .. bc1jn periodístico, porque lc1 JT\dyoria está mc11 
escrito. l.c1 gente yc1 no sc1bc escribir. 

Además, hdy unct grdn C.:dnliddd de periódicos en un p.sís donde no se 
lec. Creo que México es el país con mc1yor número de periódicos y lodos 
-sc1lvo uno que otro-· - de muy bel jet drcuLlción. Luego ocurre que los 
pcriodislds se cmpic7..c1n di pclcdr unos con otros y formc1n otro periódico. 
En I::xcélsior hubo un pleito y de dlhí sc1lió /lri"·t:so, luego unomásuno y l_,a 

fonradu. En l.u foruada ~e pclec1ron y mucho~ se fueron .. 1:1 Naciotral y di rt 
Finunricro, después otros se pclc.sron y ~e fueron di Rcfonna. Es como una 
especie de gcncrddf>n ~cnmétricdl de pcriódit.:os, c.:uJindo lo que tenían que 
hdccr e~ juntdrse lodos lc>!-io que Vd)cn Lt penc1 y hc1ccr un so1o buen 
pcri6dico, pero no. Para leer l.dl pá¡.;,ina polílicdl tienes que comprdr el 
Refvnnu, pdlrd Lt p..í¡.;,ind culturctl hc1y que comprdlr otro, o sec1, tiene~ que 
hdt.:cr un •.:nmpuc~lo Je VJrin~ pcri6dicns po1rc1 tener l.s visión ~1obc1l y 
bucnd. 

--Y cctJ..i nucv.i public.sc.:ión se dlUlcu..Jcnnmin..i plurJil. 
- Pero e~ unJ. plur.stiddd muy sospcchos.i. México estd pl.dgddn de 

cc1maritlc1s, de grupos, y eso siempre define nucstrc1 vidd culturdl. Los de 
la rcvist.s fulano:1 csldn pelc.sdos con los del periódico sutano, enlont.:cs no 
se hablctn y se dtc1cc1n todo el tiempo. Lle eso vivc el medio pcridístico. 

--¿Cómo se da esto en el cc1so del cinc? 
--T.smbién nos quieren inscrtdr en un pleito entre grupos, lo cual me 

pctrcce que no es muy cierto. Efcctiv•mentc, NOY amigo de Emilio. y eso 
me hizo aulomálic.smentc enemigo de Ay.al.d, que ni me interesa ni ndldd. 
No quiere decir que uno tome pctrtido por el hecho de pertenecer a un 
grupo, simplemente se tiene afinidc1d con ciertas personas porque los 
puntos de vislc1 son similares y ddcmds somos dmigos. Ncl-.on, Tomás, 
Susana L6pc7. Aranda, Emilio y yo somos amigos, nos llevamos bien. 

-¿1 lay mucha gcnlc dcnlro de la crílica de cinc? 
- .t~lay gente que yo ni conozco. Por ejemplo, a Ver6nicJ Maldonado, 

que escribe en Dicinc, si la veo en la calle no la ~aludo porque no sé quién 
cs. Nosotros no formamos un grupo compacto, no es una cuestión 
sectaria o de pandilla. 
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-¿Qué le dd di Lt critico1 su Vdlor como objeto dutónomo? 
-Fundamcntt1lmcnlc depende de dos coso1s: que lcngo1s un punto de 

vista que defender y que lo scro1s cxprcso1r. En el momento en que lu 
crilico1 se enlicndc, yd tienes un gran .tVdncc. Esd es otro1 co~.t que pdsd 
con AyaLI Ulanco, yo no le cnticnJn,. no '!->é de qué cstc'i cs(..·ribiendo. 
UUimamcnle, yo Je vcro1s no ~é de l.fUé cstd escribiendo. 

-¿Qué relcvo1ncic1 tiene el c:i.tilo en lc1 c.:riti4.:d? 
--Es muy importc1ntc, como en cualquier ~éncro Jitcr.trin. Si tienes 

estilo incluso te ho1ccs Je un público. 1 lay gen le l.fUc. creo, se dficion.t d 
un critico por eso. A mí me sorprende que ho1y.t critic.:ns que no c1cicrtdn d 
decir und sol.ai idco1 intcrcso1nlc di Jo Ltr,.;o de tnddl su nold; J vec.:e~ h.ty 
lugdrcs comunes que hJs leído en todo1s lds nlro1s notds. Me sorprende 
que no tcngdln un sólo punto de visld que .tñadir d Lt:i. películ.t~ y 
simplemente rcpito1n lo que todo mundo hd dic.:ho. Es b.t~lo1ntc grc1vc que 
no ho1yo1 und posisic.:ón que dcfenJcr. 

-¿Cómo define su trdbdjo? 
-Creo que, sobre todo, e!. riguro~o. Si o1Jgn me cnorgullec..:c Je mi 

tro1bo1jo es 4ue nuncJ he hecho lrdmpo1. soy muy ri~urn~o y por C'-º nn me 
gusld escribir de und pclículd de Id que len).;<> un vo1,.;o n ... ·c:ucn.Jo. ·1 rdln Je 
ser muy exigente c.:on mi vh.if>n. ser In md!'o fiel J rni~ prnpio1~ dpre'"-·io1-
cioncs y no dcjo1r yuc ni el tiempo ni nddc.t Id~ cmpic4.:C J empJñdr un 
po<.:o. 

TJmbién n1c Jocumcnln mu4.."ho, len,.;n 4ue c'>tdr leyenJo libro~ y 
rcvislds p.trd mo1ntcncrmc informddn. Ld ~rític:o1 de c:ine e~ un níic.:in '"-"'" el 
que uno no puede empcz.tr d 4ucd.tr!'-e Jtrc'i!'.. li...-nes 4uc e~IJr JI dio1 e 

incluso en dVdnZdJJ '-·on rcLtción d lo~ lec...·torc~. Tienes 4uc lcncr muchd 
infnrmdcif>n frcs'"-·d, estar informo1do pdrd no Jdr infnrmJdón cquivncddd. 
Jo que tdmbién ocurre muy seguido. Por Je~hrd~id, Id dcsinforrno1dón e~ 
común en es.te medio. f lay colcg.ts '-fUC ni siquierd pueden e:-...:ribir bien 
los nombres de Jo~ dircc:tnre~. eso me pdrccc p,rJvísimn. ¿Qué Je~ cueslJ 
tomdr uno1 fichd léc:nicd y poner bien Jn~ nombres? A ~U~Jnd CJlo siempre 
Je encuentro un error de informddón en Cddd nntcJ; me do1n gdnd~ de 
hdblarlc...· v decirle: uovc. búscJtc und fichd, dot.:uménto1lc, entí-rJtc". 

-Pc;o lo que cJL:t.hacc e'!-> muy breve. 
-Muy breve y muy pobre, pero iguJI me p.trc'"-·c poco !'ocrio yuc 

alguien cometa tantos errores de infonT1o1c:i6n. Los juicios nadie Jos ju,go1, 
aunque no esté~ Je acuerdo con eJJns,. pero Id ~ucstión de Jd inform.H.:ión 
si me p4rccc grave. 

-·En este sentido. creo que hdy dos tcndcndds: Jos '"-'rítico~ 4ue son 
muy documentales y quienes se extienden más en su.s juicios. 

131 



--Yo tiendo d ser m.ís infnrmdtivo, creo que és..s es und Je Lls 
funciones de la crilkd de cinc, decirle dl lcctnr quién es ese director, (.jUé 

hc..1 hecho antes,. cud.h.!~ 'º" 'u~ tcndcncids. /\unque scc1 und nota de dos 
cuartillas hdy c..iuc trdldr de d.tr und vbi(1n lo m..'is infonnc1tivc1 posible. es 
parle de nuc~lrn trab.sjo. Yo no soy muy lírico y. por lo mismo, mis 
crílic..ts ~on n,uy po..:n utiliz..sblcs pdrd fine~ ...:omen.:id\c~. Eso me dccídn en 
Lt~ com¡'1dñÍ..t~ Ji,lribuiJnrd:to.. t,;Udndn 4,UCrÍdO .._dCdr frdSeCitd&9 pard lo~ 

4nuncios. Yo nn pnn>;n lrJscs como "es und películ.d m..srd.Villo:<-1, und 
obra m..lcslrJ", nunc., di¡.;o cs.t~ ...:osd~. Md~ bien trdtn de ~er dOdlítico y no 
clogidr ni u.s.tr ir.t~c~ ...:nntundentc~. 

/\Jcm:.~. l..t ..:ríti&.:J de dnc, t.:nmo cudlquicr otrJ Jctivid.u.J,. está !-toUjcld d 
und serie Je condiciones rncnt..tlcs, y el críti...:o no siempre está en sus 
cinco. /\ vece:-.. cstds muy c..t.nsadn o ese díd LI pclícu'Lt te gu~t6 

pdrlicul..t.rmentc. Por e~o e~ impnrt.tntc Lt. rcvisi6n, porque 1.d.s critk..ss 
cdmbidn i..:nn el tic1npo. Un" pclkul..t 4uc erd muy buena en lo!,. años 
setcntd, posiblemente 20 c..1ño~ dchpué~ vc1 ... ~cr ridícuLt. Quién s..sbc qué 
pc1s.... ...:nn Lt. 4uímkc..1 de L.t. pctículd 4uc cnn el tiempo no rcsihte. Recuerdo 
el 4.:c1sn Je unc1 4.:intJ que vt en muy m..ilds 4.:nndicinnch en el fc!'.otival de 
Ucrlin. /\ n1í no rne h.tbic1 .,;u,..lo1do y todo mundo me decía que era 
cstupcndc1. Cuc1ndn 1.d. p.thctrnn en ?\1éxico, L.t. volví c1 ver y me di cuenl.d 
de que,. en efecto, l.J pclkul.t crc..1 estupcndd y LI revc1lnré tot.ilmentc. t~or 

eso ml.!' !;Ust.i volver d ver un..t. pclículc1 si me intcrehc1, porque la 
ctprccidcil>n cc1mbi..t.. 

--·¿Cuál hc..1 sidn hU cxpcrienL":ict en l.ih pubti4.:'c1cionc~ no pcriódic.sh? 
-~-1 le ~.tt.:Jdn dn..::o libro~ en \J Univcn .. id.sd de c...;uaddlajc1ra, tndoh 

ellos sobre dnea~tc1s, y el c1ño pc1~c1do saqué un libro de entrevistas con 
Felipe Cd:r...als. 

El hecho de e!-t.'-"ribir me ha llevado c1 otros medios. l lc hecho rddio y 
televisión., c1un4uc no C!'to la form..s liptima de lc1 críticd de cinc. Lo que se 
hdce en televisión es muy supcrficic1l porque no hay los recursos pard 
hc14.:cr algo m.ás profundo, pero es lo mejor pagc1do. En radio me gustdba 
lo que hacía. Entrevistaba a directores, guionist.ss,. c1.ctorcs; me gustdba 
hacer entrevistas en vivo y funcionaba. 

·-.¿Por qué Lt lelcvisi6n y W rddio no son los medios óptimos pdra la 
critic..s? 

-Porque son medios que exi~en rapidez. No te puedes detener 
media hord en und pclícu\d. 1·1..sy un ritmo, W infonnación e~ rápida y eso 
va en conlrd del propósito de LI critica, que es profundiz..r sobre un..s 
pelicu'LI. Ahí la critica se reduce a Lt. guia del consumidor, es decir: 
11vayan d ver esta pclícu)d porque es muy buenc1" o ,.no la vayan a ver 
porque es muy aburrida"'. 
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-¿Podri.t ser Je otra mdnera en estos mismo~ medios? 
-Tdl vez en candlc~ como el 22, que tienen un público más 

cspccic11izddo, que bu~cd cosds "'cultur.-.lc!<.'' por decirlo así. En un 
n'1omcnto dau.lo c.1hi se pnc.Jri&1n dnalizo1r C!'.Ccno1s, cosd que ya se hdCC en 
otros sitioN. l ldy pro.,;rdmd~ muy buenos, o1nálisi.s de uno1 hora de Lt 
Cdrrer.t de un director, dUnquc hdccrlo requiere un presupuesto que Lt 
televisión mcxic.tnd nn tiene ni posibilid,..Jes de obtener. Genero1lmcntc 
•qui los prngrdmo1s se reducen JI CS"'fUCm..t de t.. televisión gringa que es: 
dos cu&1.tcs hdbl.tndn. unn J4 su opinión, el otro lo cnntro1dicc o está de 
c1cucrdu. Eso lo hice con NcL-.on ho1ce po..:n. 

---¿Escribe pcns..tndo en un tipo de público? 
--No. Tcn.,;o und ide.t muy Vd~d Je 41uién me Ice. Cuando cstdbo1 

cc1so1Jo, mi cspnsdl lcíd mis critiCd!'o y me c.Jo1bo1 ~u opinión. pero 4horc1 yd ni 
eso. Antes tenidl un público inmcdidlo que me Jeda: "'me gustó mucho 
esto"' o "'te fc1lt6 mcncinndr tc1l coso1"'. Tcnídl unc1. especie de fccd buck 
inmedi.ito; c1horo1 no. mi ide..t del público es muy abstracta. Y es &1ilgo que 
realmente me intrigo1, no sé si rcc1lmcntc tenKo un público. Yo creo que sí, 
un público mínimo intcresddo en el cinc. 

En l.dl ro1dio sí tcnic1 Lt. rcspucslo1 inmcJidlta porque era en vivo y hdbio1 
lLlm..t.dds. 1.=.:so fue muy intcre~o1nte. Encontré un público de lo mds 
disímbolo: o1mds de Cd~d, t&txislJs, gente <.JUc uno no pcnsdrict que 
cstuvier..tn lo1n inlcrc~ .. c.10~ en el dnL~. y hc1blabc1n, dcdc1n y <>pindbdn. 

-1\lgunds pcrsond~ n1c h&1in dkhn '-JUC le~ prc~unte d lns critíc..:os por 
qué ~on t&tn exi..,;entcs. 

--Como gcncro1lmenlc no nos ,.;ustdn lc1s pclícul.d!-.. popul.dlres. o ~c..t. 

Lis pcliculJs que le su~tdn ... Lt gente. se tiene siempre 1 ... idcd de que 
somos unos sc1.nKroncs. Ese es un cstigmo1 que llevo1mo!'t.. En los festivdlles, 
cuando hdy un premio de Lt c.:riticd y otro Jel público,. nuncd cninddcn. 
Acaba de pasc1r en GuJddLljdr.t, to1nto el premio de Lt criticd en gcncrJl 
como t.. de Dicinc lo dimos a Ls pclícut.. de Ripstcin y el público incluso la 
.a.buchc6. Hubo .tbuchcos CUdndo dnuncidmo~ el premio, ellos prcmio1ron 
El callejón de los rnila;;ros, que me pdrece un.t buena pclícuW, pero en Lt 
dpreciación criticdl nos ,.;uslc1ba más la de Rip~lcin que l..s de Fons. 

Creo que esta divcrgcndc1 es infro1nqucdble, es decir. no h..sy m..snera 
de junt..sr los gustos del público con los de la crílka. i-ldce poco una 
revista gringa N>ac6 un artículo muy interesante sobre las 100 películds más 
vistas en LI hh1toria de la exhibición en los Estados Unidos. De csds 100 
creo que,. salvo una o dos~ toda"' eran películas dbc>minab)es como Mi 
pobre Angelito. Eran peUculas rcahnentc muy, muy nwJ.s. y en general la 
critic.t las habid tr•t•do nwil. 
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¿Qul: quiere decir esto? Que d Lt gente le gustd ver películd!i de 
cntrclcnimicnto Hgcro, no le gU!'9ld ocup.srsc mucho licmpo pensando, 
prefiere LI diversión purd y sin mo1yorcs complicadonc!'9. Adcmá~.. el 
público y Jos critico~ tenemos intcrce..es muy divcr~s: Lt crítica busca 
pelkulas m.ás cstéticds, un poco ~s complicddds, y el cinc complicado a 
la gente no le gusto1. La gente prcíicre ver Lt lclevisión que leer unc1 
novcl.t, Lt gente quiere divertirse al menor costo intelectual posible. El 
cscdpismo es funddlmental, y yo Jo entiendo. Una per.-ona que lrabaja 
todo e) día no quiere ir d ver un• peHcuJ.. de Ucrgman y pensar en las 
implic4cioncs mctdfbic•s de su obra, quiere ir d ver Mi pobre 1Jngelilo p•rc1 
divertirse y reírse, dunquc se• una tonlcrio1. 

-El critico de cinc y el público se desenvuelven en ámbitos muy 
a,..:ilintos. 

-No tenemos nada de ver. Yo debo ver por In menos una película al 
díd y hc1y gente que ve uno1 pclículdl o1J dño. Eso nos sitú<1 en pcr~pcctivae.. 
muy diferentes. El cinc es In c.:entro1l en nli vidd y po1ro1 otro:-. e~ sólo un 
c1derezo p<1r&1 ir por J...a novio1 o e~ und c11ctiviJdd muy prescindible, que 
quizá formd p..artc de ir el s.íbc1do por 1&1 noc.:he d entretenerse. Nosotro:,. 
busc.timos otrc1s cosas. Además existe 1.dl ide• --promovidc1 por Abe! 
Quc7.ada en sus inicios--. de que o1 Jos crítico~ de cinc nos gust..a 
aburrirnos. Nos pintabd 0:tsi, como intClectu<1les s11ob~ .t los que sólo nos 
gusta el cinc aburrido. 

-¿Qué criticas mcxicdnos considcrd usted valiosos? 
-- Casi nunca concuerdo con mis comp<1ñcros, con quien mds es con 

SuSctn• Lópcz Ar•ndc1.. y es un• lástimd que no escribd m.is seguido. 
Ahord Susanc1 s6Jo escribe en D1c1nc, pero es unc1. buendl crític.a que no ha 
cnconlrado un medio parc1. publicar m.ts frecuentemente. Con cl.Ls 
concuerdo bastdlntc. con Nclson no. Tengo profundo1s divcrgcncic1s con él 
que nos llevdn d dlc..aloro1dds di~cusionc~. Con Tomds pas..s lo mismo. 
Tomás, Ncl.,.on y yo coincidimos en rara oca~ión. Con Emilio sí coincido, 
me formé mucho siguiéndolo y rc•lmcntc fue mi maestro. aunque nuncdl 
tomé et.ses con él. 

¿Sdbc por qué Emilio yc1. no h<1cc crílicc11 pcriódico1? 
-Emilio reconoció que y ... no cstctbd <11 tanto. Lo que hizo es muy 

correcto, porque cu.ando yc11 nr> ves tant.ts pclícuLts como antes lo mejor e~ 
retirarte, no ho1ccr el ridículo como lo han hecho ctlgunos que siguen 
escribiendo de cinc a pesar de cstc1.r totaUncntc desinformados. Emilio se 
h• dedicado a la investigación, cosa que sigue haciendo muy bien. 

-¿Usted piensa seguir hdcicndo crític<1? 
--Si, agr<1dezco Id pnsibiliddd de vivir de esto porque es vivir de e1lgo 

que me gusto1, cosa que muy poco1s pcrsonds Jogr.in hacer. Pdlrd la mayorid 
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de la gente el trdbdjo es und co1rgd pesdlddl 1.1ue tienen que o1guo1nt4r de 
lunes .t vicmes .. en cc1mbio mi ocupJci6n casi no es trabajo porque sigo 
haciendo lo que me gusl<tbd en l..t ddnlescenci..t y Lt niñez .. sol.amente que 
tengo que escribir. Sólo lo siento cnmo trJbajo cuando veo und película 
rcc1lmcntc m<tLI .. pero por lo gencro1I es Jlgo muy rLtccntcro. 

-Usted lrddujo und bucnc1 co1ntidad de pclícuLts de unc1 Mueslro1. 
-Sí, pero en principio no crdn pdlra )d Mucstr .... Me Ildmotron pdrd 

tradudr vc1ric1s dntds que ho1bío1 comprado lMClNE y lucgn ésc1s lo1s 
programaron en J4 Mucslrd. f>4recí..t que t<>dds las hdbíd traducido yo .. 
siendo que fue und simple coincidcndd. Me gu~td tr .• u.Jucir. y creo que 
muchas vc..:cs pddcccmos el subtituLljc porque los traductnret0 nn son 
cxdctos, dSÍ que cuo1ndo puedo, cudndo tengo tiempo y h..ty und peHcuLt 
que me intercSd que quede bien, pues lo hdgo. 

-Recuerdo que en dquclLt Mueslr..t se criti1.:b cspccidlmcntc el 
subtituldje .. se decía que cstctbd m.tl hecho. 

--Lo cudl crd fdlso, porque csldb.tn bien lro1ducidds. Lue,,;n ho1y 
errores porque quienes h.scen Lt tipo,.;rJ1fic1 quildln pc1J&1brc1s y unn y ... no 
tiene control sobre eso. /\ mí me dc1 mu~·ho cordjc que unn hdcc bien lo1s 
cosas y rcsu1tc1 que por unc1 omisión tipo,.;ráfil.:'d sc1Jcn m.tl. Posiblemente 
hubo errores por c1hí. Jo que pc1sd es que me Jto1co1rnn Jos mismos de 
siempre: Ayc11.t y lc1I. To1mbién hubo un problemd l.:'on Von.·~ di!>IU11ff.:~. que 
los de IMCINE trc1dujcron nlc1I. Yo Je h..tbi.s puesto olro título y se dijo que 
todc1 )4 tr..tducción cstc1bd mal porque el título estc1bc1 cquivocddn. C.ssi 
siempre se hc1ccn c<tmbio~ pon¡ue ~e ju:.r,.;c1 4uc Jos títulns nrigindlcs no 
dicen nc1dc1 o no vc1n ..t Jl.tmc1r Id Jtcndón. Por ejemplo. Th,_. Shuw . ..;lrunJ.. 
Redcmption no dice ndddl ni en in~lé~. entonces le pu~ieron Suc.·170 dt.: fu;-.:u 
porque es mds Jtrc1ctivo. Pero t.. trddUL"cibn es digo que me gusld hdccr. 
Ultim..tmcntc no he tenidn tiempo. pero c.:uc1ndo lengn nportuniddd de 
ho1cerlo me divierte. 

·--¿Entonce~ hdce prá~·tkdmente lodo lo yue se le prc~cntc? 
Me dedko d todo In 4ue pucJd hdccr. E~ difícil mc1ntcncr~c. 

difícil juntc1r un prcsupue~tn porque Id culturd en México c~tá mc1l 
pc1gadJ. Si pudierd vivir s61n de unc1 c.:nsd scríc1 fcli.i':, pero tcngn yuc 
c~cribir crílicc1 de cinc en didrio:-o y publicc1dones. tengo yuc dc1r clJscs en 
muchos lugares, si hdy oportunidad de un progro1mc1 de rddio o televisión 
lo hago o si debo escribir un gui6n, pues lo escribo; en fin. tengo que 
andar de mc1lc1bdri~ld. 

-¿Qué le pareció Ls pc1rtit:ipc.1ci6n del VI concurso sobre c.:rílic.s al que 
convocó Dicinc? 

--En general el nivcJ e~ pobre, porque cst.d muy exlendiJa la idcc1 de 
la critica como contar la pelícu.Li y calificarla ieon los o1djclivos de siempre. 
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Ha hecho rnu.;ho d&1ño el que haya tantos críticos improvisados que dan 
esca idea, pero eren que hay buenos trab&1jos por ahí. El propb5ilo del 
concurso es just&1mcntc renovar las filas, porque en Dicínc nos hacen (alta 
col&aborJ.Jon:s, no p<>Jl.!mos ha..:crlo todo nosotros. Esta es una íonna de 
&1tr&1cr gente que no conoccmo!'i y que puede tener capacidad para hacer 
crilk.s. l·lcmos encontr.sdo un par de penK>nas que han sido regulares. 
lgn&acio Escdrccgd y R&aymundo Maldonado surgieron del concurso. 

Ld intcn.:ión no e~ sólo dar una lana y promover Dicine, sino tambil:n 
hacer un a.i5ting, ver si hay algún chdvo con posibilid11dcl'i en 
Az...:c1.pol:r.ctko o en Pucbld; aunque en provincia es mfu¡, difícil porque no 
hay contacto, el chi!->lC es que sean del D.F. porque así podemos ~cguir 
cnc.ug.ínJolcs cns.ts. Me sorprende que hayan llegado tantos trabajos, 
más Je 100. Me p.trccc mucho, porque ponerse a escribir significa cierto 
csíucrzo. 

25 de m.o rzo de t 995 

Leooardo Garda Taao nació en 1954 <en la csudad de M~>oco. En 1975 trat..j6 pu• la Cinetcc• 
Naaonal y en 1977 .::on'lef\7.6 a puhlJc.u critica nnernatogr.t.flca en el prri6d1co wnorn..tsuno. Junto 

.con Enulio <.::;ard.t RJera fue íundador de lA ror.-Vlata lm.J~n.es y po.trruxrnentc d~ Ol<Cl~. H• 
co1nent.sdo .__,ne para radio y tclcvhuon. es autor de var10A guion~ csncnwtogr.t.f1c<M., .sf corno 
de le·~ IJbr~: On.on w,u,s (1987), Francots Truffaut (1')87), Andrri T.irlwv.ski (1988), Cdrno aara1ru 
al c.,n~ (1989). Sam Prdcmplh (lY"'O) y F'ltpe ~Is fwtil.a rU su c.,~ (1994). 
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Carlos Bonfil y el cine que podríamos ver 

El elevador me condujo directo a1 dcpdrlamcnto que habitd Carlos Honfil. 
Una sala, un televisor enorme, un libro de cinc y un g.tln mcrodcdnclo 
fueron testigos de nucslrd conversación. Carlos conlcsl6 c1mpliamcntc a 
todas Lis prcgunl.ts y sus rcspucstc1s ofrecen un buen panorama sobre 
c6mo perciben ctlgunos criticos el ambiente del periodismo cincm.t
tográfico actual. El rechazo .ti chovinismo culturat la creciente demanda 
de buen cinc y, por supuesto, el oficio de l.J crilic.t son los lemas de csl.t 
entrevista. 

-¿Por qui:- hdccr critic.s de cinc? 
~La inquietud b..tisica del critico es Id pasión del cinéfilo, ésta conduce 

en algunos casos d querer transmitir fobias y cntusidsmos. Lc1 primcr.t 
motivación de alguien que escribe sobre pelícu)ds no es muy diferente d Ja 
primera motivdción de alguien que escribe sobre libros, del critk~o 

literario. Pero en el cinc, en una situ<tcibn como la meXicdnd en que 
tenemos und dietc1 rigurosa de buen cinc, resu1tc1 desesperante cspcrdr..;.e 
a las Mucstrc1s, Lis snrprescts del Foro (cadJ ve'- más cscd ... dS); entonces e' 
una labor de divulg.u:il>n, es deór, hay muy pocds pe1ku1Js bucnc.1s en 
cartelera, pero serÍd muy bueno '"luc se crcarct unc1 suerte dt..~ red Je 
nacional de interés por e1 buen cinc que dcsplctl..'.c lc1 vulgctriZal..'.ión 4uc 
todos conocemos y compdrtimns yd Cdsi por rcsi,.;ndcil>n. l.d Ltbor del 
crítico es estimuLir, alcntdr, promover Lis discusiones de dnc. 

Ahord se ve un poco más de buen cinc, pero eren que eso se ha 
debido en mucho d la prcsi6n del critil:o que scñ..tld de dónde viene el 
buen cinc, cudl es y en dónde está; ddemá:..;. de que cuestiond por qué se 
insiste en adecuar nuestrd '-".drtelcrd d }d. nortcamcricdna, excluyendo 
productos europeo~ y latinndmericanos. 

El critico no es una conciencia superior que dicta Jo que se debe ver y 
lo que no, más bien es una conciencid vigilante, c1Jguicn que dice: "en 
otros lugares está sucediendo esto, en México ya no se puede seguir 
tratando al espectador como si tuviera una edad mental de ocho Jño~". 
Esa es la labor que a mi me llamó la atención. Pdra mí, el interés por la 
crítica !'iC inici6 -- estov habldndo de Jos años setenta en una época en 
que Ja Mucstrd y el cinc Roble Jo eran todo, todo mundo esperaba csJ 
temporada pctrd asistir .al ritual del ciné-filo, porque el resto erd un 
panorama desolador. Te tenias que ir d refugiar al CUC en Ciudad 
Universitaria, a Ja sala Buñucl o a la sala Emilio Femándcz de Jet Zona 
Rosa; tenías que ir pescando dncclubs en Econonúa .. en Letras, todo para 
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ver el Pc1ssolini del momcnlo, porque de otra fonna habídl una co1rlelera 
llena de censurc1: que si esa película crd muy atrevida rorquc Libertad 
Lcblanc moslrabc1 más de lo que debía mnslrdr, ese tipo de cosas. Llegaba 
un momento en '-fUC vcrdJdero1mcnlc uno cnlrabc1 JI ghetto, y cuando 
cscribíc1 crd desde el Khd/u y pdrd el ghetto, con la ilu!<ii6n de acceder algún 
did a und cJrlclcrJ mds Jcmocrálkc1 y de mucho mejor nivel. Esa fue la 
primcrc1 mnliv.tcifln, y lo sigue siendo hct~ld el momento porque Id 
situación en México no hc1 cambi.ido grdn c.:osa. 

--¿["Jflndc corncn7...tslc a hcu.:cr crilkc1 Je cinc? 
--Lo estuve h.tcicndo .-cguLlrmcnlc en 1975 en Ullimus noticius de 

/:xn.'l~ior. En l.d mc1ñc1n.t c~cribíct Emilio Gc1n:íc1 Ricrc1, y yo en las lardes; 
eso Jo hice duro1ntc do~ c1ñn~. El estilo crc1 difercnlc, W columna se 
lLlmJbd "1.d pclkul.dl de l.dl noche", hc1bí.t que publicd.r cinco veces c1 la 
scmJ.nc1, c1sí 4uc comcnlc1bJ. lodo lo que hcJibí.t en cartelera. Después de 
I~xn!l!o·iar hubo un intermedio b..tst.tntc Wrgo, me fui .t Europa y estudié 
trc1ducción. l.Jur.tnte el periodo de c1u~encic1 hice como und segunda 
cc1rrerc1 en Pdrís, fucr.t de ids cscucLt.s de cinc. Pc1ris crc1 la cctpild] mundial 
del cinc y n1e ~igue pc1recicndo 4uc lo es h.isld el momento por su 
excelente progro1mo1d6n. Luego rcgrcsl: y me dediqué c1 J.. docencict en la 
UNAM. C'd~i por d4"..dr volví d hc1ccr ~rilicd de cinc. J\.1c dijeron que hdbí.t 
und Vdcc1nlc en !~ /on1ada, 4ue ~¡no me inleresc1bd volver d ho1ccr crilico1. 

--¿Cu.il fue tu for1nc1dón c1&.:o1dl:micc1? 
Lo primero fue Id Iitcr.tturd, luego estuve en el CUEC medio o1ño, en 

ese momento y ... e~tcllbd e~cribicndo en Ullitnas 110/icias y me gustó m.ds 
seguir .tprcndiendo ~obre Lt prd.cticd. Pero Lt otro1 formc1ci6n fue en París y 
consistió en ver cinc como loco; ver lodo. Cuando regresé, yc1 trai.i una 
form..tción que no e~ precisJ.mcntc Lt que te da unc1 c~cueLt de cinc, sino 
Lt de id frccuenldt.:ión de ids rcvisto1s c~pccic1lizc1do1s: Cahi~rs du cüu!ma, 
l'osilif, clcélcrd. E~o. sum .. H.Jo d Lt form .. u:i6n de Lctrct~ y el conocimiento 
de otro idiom..a me c1yudó et escribir crítica. 

--·-¿Nuncc1 hd~ pcnsc1do hc1ccr cinc? 
---·No, pdrd n&1da, no tengo habilidc1d p.tr.t mancjc1r una c.ám.:1rd; creo 

que (ucrc1 de Lt Kn<lctk lnst..tmdtic no he tenido jani.ás la curiosidad. 
Bueno, Id curiosidc1d sí, pero creo que id lucidez de las limild.cioncs me 
hizo descartarlo, porque si me hubiera lanzado d hc1ccr cortometrajes 
como los que se trc1nsmilen c1.) findl de la programación c•da donllngo por 
Lt noche ¡imaginatc! 

-¿Entonces por qué cnlr4ste al CUEC? 
-Ld idcct de entrar ill CUEC fue tonwrlo como apoyo di trabajo de 

crílicc1 de cinc que ya estaba haciendo, qucríc1 tener más elementos y 
recuerdo muy bien .., Ay•la Blanco, porque su» cursos fueron una 
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revelación para mi. Er4 Ls primera pcrson4 que hdblaba de LI hislorid del 
cinc en una forma tan sistcmali7.ada, tan ngurosa, que era 
verdaderamente una ventana nueva. Era darse cucnld de que el libro de 
Gcorgc S•douJ ya c:ilab.t viejo y necesitaba actu .. Ib·..c1ci6n. EJ gran 
aclu.tlizador de Sddoul crd Ay .. Lt Bl.dnco, un hombre que escribid como 
André Dazin; él dc1ba el Lldo riguroso de La crílicd de cinc, el l.o1do 
científico. Antes se decid "csta1 pcJícuLt cstd bcaSctJa en tdl novcLa" y L. 
critica remitid del cinc c1 la litcraturd y viccvers.t como si ~e trc1tdra de un 
ping pong; nunca se le dcaba la prcmincncica .si cinc por sí tnismo. 

-¿Cu41nt.s veces ves una dntc1? 
-Por lo gcncrdl, pdra cnmcnldrl.dl, un4 o dos veces. Pero procuro 

tener el video pardl consultar, como cu4lquicr libro. 
-¿Cómo eliges las pelicuLls sobre Lis que vas d escribir? 
-El primer criterio es t. c11ctualidad, porque revivir entusiasmos 

acedos es un oficio verdaderamente inútil. {)tro criterio es LI cc11id.id; en 
eso admiro mucho a Ayala ULtnco, su capc1cidad de poder habl.tr de cosas 
a las que yo no les veo ningún e.aso. No tiene cc1~n d repetirle al lector lo 
malo que es el cinc mcxicdno. Si Jo bueno de este cinc no ~e dc1 .i conocer 
por falla de espacios, por el sistema de Jbtribuci6n, prcfi11:ro scñc1Ltrlo, 
hablar de e~s pclkut...s, y si puedo tlCVdr c1 tres pcrsonc1s (o el número 
que sea) a ver 1..o/CJ, con eso me doy por bien servido. Procuro que c1 ese 
tipo de pcUcuLl.s no se les VdYd c1plastdr en lc1 cc1rtclerc1 por competir frente 
a otras que aparecen en diez ~.iWs. Pero tc1mbién dhí J ... lctbor del crítico es 
limitc1da1, porque no Sclbc cuánto puede incidir ~obre Id decisión findl del 
público de eligir entre Stdllone y cuc1Jquicr olrd cosc1. 

-Adcmds Lt críticc1 de cinc en México Ucgd el pocc1 gente. 
-Sí y lc1 selección de las pelicul.ds tiene que ver con el número de 

veces que publicc1s en Id. semc1nc1. Yo puedo h.iblctr de Lts peliculds que 
quiera, pero privilegio dqucllds que es c.Jifícil que Id.~ vuclvc1n d probrJmc1r 
o aquellos directores que de pronto ~e prcscntc1n c1.quí y los vercmo~ unct. 
sola vez. 

-Esa puede ser und forma de enfrentc1r 14 pobrezd de L.t. cc1rtelcrc1. 
-Claro, lomar pctrtido. l)ondc trabdjn hay una grc1n libcrtdd y puedo 

hablar de estas dntc1s. Puedo ir d 5Jn Fro:1.ndsco, ver pclícuWs que no se 
exhiben c1quí y cuestionar por qué no podcmo~ ver ese cinc, decir cuál es 
el cinc que podri-.mos ver. Si tú hclblas de eso es porque Sdbcs yuc 
algunas personas lo anotc1rdn p<1ra ver si es po!iiblc trder ese cinc, e~ unct. 
labor de promoción. La prueba de cUo es que el diño pasddo Lt Cincleco:1. 
programó un ciclo que se llamó "El cinc que debimos ver"'. El crítico e~ 
alguien que está indicando cu.H es el cinc que no se hd podido ver y 
debiera verse. 
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--¿Tienes al,.;un método o forma de acercamiento a las r<='Hculas para 
ana lb·.arlas? 

-Me p•recc muy imporl.dntc anali7..dr primero el contexto culturat 
todo lo '-lue roded a la pclícul.d, puede ser el cstc1do sociológico o la 
psicologí.t del personaje, lo que me parezca derilacable en la cinta, que 
incluye la producción anterior del director,. lo '-luc 1Lurw1ban .,.la política de 
autor". Par.1. mí, el trc1bc1io dél director es esencial. En mis notas es muy 
raro que encuentres observaciones sobre la actuación o que s.i el vestuario 
de l¿¡ Reina dt.• la noche está fucrc1 de sitio. A mí me intcreSc1 el ojo, La 
visión,. el punto de vist.s del director, a pc1rtir de ahí puedo comcn7...tr a 
andli7.dr el tr.sbcljo de los actores, ver cómo c11,.;,unos actores excelentes se 
dcsvdnecen en manos de ciertos directores. 

En el momento de hacer una criticc1 se evalú..t.: cómo ve el director,. en 
qué momento está,. el argumento,. la adc1pto1.ci6n, todo eso. Entonces se 
pueden ver cosas tales como el divorcio absoluto que hay entre la novela 
de Leñero y su .sdc1plddón c1I dne; ves cosas que no concuerd.tn, te 
remites a la trctdici6n del mc1odrdm..t mexic..tno,. ves de qul: 11'\dncrd se 
cnmport.s csJ. lr .• u.lidbn y hdst..1 de 4ué m<1ncrd. Lt. subvierte Ripstcin en su 
melodrama. Luego puedes p1antcdrle si vcrd..tder•mentc hay subversión 
del género o hay addptación de temas trillados e1 rc.slide1dcs nuevas. Pero,. 
cstructuralmi.!nlc hay c1lgn 4ue no me guste1: cnntdr Lt. pclículd. Creo que 
nuncc1 Jo he hecho,. he dado )c1 ba~c temática, eso lo dcspdcho en un 
pdrrafo y entonce~ empiezo a hc1blar de los Vd.lores extrínsecos o del tcmc1 
de la cintd, Id tre1ycctori..1 del director,. todo,. menos cnnldr Lt pclicul.t. 

-¿E~o Jo haces con c1 fin de dcj.sr espdcio pe1r.t el análisis? 
-Lo que le f-.illd. a la critica es análisis, pero el análisis científico es 

privilegio de muy pocos lectores. Pocos pueden acceder e1 él. 
--¿Piensas en el público para el que escribes? 
-Primordialmente. l.o que yo quiero es que lec1in y enticndc1n mi 

nota. Tengo que resumir pdrd un diario porque no hay mucho espacio,. 
adcmá~ el and1isis también depende del esp&1do. Antes Jorge Aydla 
Blanco publicc1iba en tode1 une1 pl.dnd y ahorc1 yd no. Le redujeron el 
espacio y ahora él te da todo el análisis, pero comprimido y qucd..t algo 
muy denso. De por sí ya lo era ... El problema es que Jorge tiene rigor en 
sus criticds,. pero menos lectores. 

Además,. el público no tiene una situe1ci6n clara. Toda Ls cargo.1 está en 
el critico. Si el critico lo mandc1 a ver una pcllcula al <.:incmark, él ..tsistc 
dunquc esté lloviendo,. hace cola y ve la cint.. Si por el contrario,. el critico 
le dice que nn vaya a ver tal película y luego se entera de que la cinta es 
buena y ya no la van e1 volver a pasar, entonces le echa La culpa •l critico. 
Eso refleja mucha in1TU1durcz y creo que es un síntorraa. 
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-¿Tiene que ver con )Js cstrcJlitas que se utilizan pc1rd cL..sific.sr L..t-. 
cintas en bucnd, mdla v regular? 

-Eso se da por todos L..tdos. Me pdrecc simplista porque lo que no te 
hayc11 dJdo la sinop~is del crílic..:o, no le lo Vd d suplir und estrclJitdl. 
Muchas veces Id gente ve Lt cWsificJción y yd no lec la sinopsb, cierran Lt 
revista v se Vdn o.11 cinc. Eso de Lis cstrcllitas no se dc1 en Lts buenc1s 
revistc1s; en Cuhit.•r . .; du t'i11L'rna ¡ .. más ver.is cslrclJitds, sin embc1rgn, en el 
Prcmicrc frJncés, en el norte.tmcric.:c1no y en el mexic.tno, siempre Vds d 

verlas, es Cdsi un culto JI slur s1slcrn. 
---Aunque ldmbién rccucrdJ IJ imJ,.;.cn del crítk:o como rc!-.ponsc11ble 

de repartir c4Jificc1cinnc-.. 
-- CL..tro, Jhi tienen t.¡uc ver c<>Sd'i. como tu~ propios gusto~. Ves a Lis 

películJs Cdsi como J Lis persnnds, en un.ts te fijds m.is, olrds menos y 
en olrdls nddd. 

-Pero eso yd implic<1 un ~rado de dnálisis. 
-Sí, y tiene '-JUC ver con L..t pdsión. Tienes que conservar el 

entusiasmo del lector hdcid ti. Puede~ cLtborJr un grdln dlndlisb, pero yd 
dormiste c1I lector. Me prcgunldls que si pienso en el lector de mi notd y 
yo digo que sí, tot ... lmcntc; di cLl.borc1rld pien~o en cómo jaJ...r ... 1 lector; 
decir est.a frd~e por...jUC es un gancho, un punch linc, pero jc1md~ me voy d 
mi rollo privddo ni escribo con el rigor que nccesitdrÍd pdrd IJegJ.r d un 
público cspccidli/..ado; hacerlo es suponer en el lector ciertas 
Cdracteristicds que no tiene, scríc11 verme demdsiddc> ingenuo. 

-Al hacer Ls nold ¿qué prnblemdls le dC.:drrcd el pcnsc1r en el 
c~pectaJor? 

-Una vez que en un párrJfo dcspc1chc1stc lod.t ]di. histonc1,. te quedas. 
con todo el resto de Ja not.a y entonces te prcgunldls n¿ahorca 4ué digo?", 
la famosa página en bl.dnco. Te planledS cómo inlercsdlr .ti 1cctor en und 
historia que no es convencional. que no es hollywoodensc y tiene~ que 
decidir si vas d dbordarla con todd Lt. complejidad y L. scricd.td o 
precisamente Vds d señdl...tr Jos valores de 1..a cint.a de mclncrd que los 
cntiendo1 e1 lector. 

Por otro lado, creo que todo crítico se ha topJJo con expcricncids de 
películas de Lts CUdles no puede hdbldr, un entusiasmo que no logrd 
expresarse claramente. A veces sientes L..t pelícuLI intcrcsc1ntc,. pero no 
sabes expresar cómo fue que le gustó. Es<> te rcbasdl. Me ha paSéldo que Id 
confusión de otro encuentre corrcspondencid con L. miel. Hcly una 
comunid.td frente a W incertidumbre,. por eso yo desconfio mucho de un 
critico que dice sentirse fiCguro en cualquier situación 

-¿Qué pas. cuando tienes que modific..ar un juicio que Y• fue 
publicado? 
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-Yo puedo decir que me equivoqué. Pero, por ejemplo. a muchos les 
pdrcci6 que 1...u úllima !<>alidu u !Jrouklytr erd und buena película y a mí me 
po1rccia un exceso retórico. Luego, el mismo director hizo una cinta con 
Mddonnd (Cw:rpo del delito) y los mismos que haL.garon Lt dnlcrior dijeron 
que éstd crd malísimd. Yo drgumcnté que no se lrdtdbd de und porquería, 
sino que el director crd mJlo, porque ho1y una lógica que hace d un 
director y .tquí no existen L.ts grdndcs sorprcsds. En este cctso, se tratd de 
un director ctl que le gusta lo cscand•loso. Otro ejemplo: al espectador 
mcxico1no que no tiene dCCe!'-o •I cinc erótico, 1.utra umargu le pctrccc W 
gran pellcul.t, la gro1n visión crótico1 Je LI seXud1ido1d. Pero ese tipo de 
acerc.tmientos ya existídn en los sctcnlc1 con LiUana Cav ... nni, con 
películo1s que le queridn mostrctr que L.t relau:íbn sexuctl era1 lo más cercano 
a un libro de Hdl.title. 

--·¿Qué es lo que le dd vo1lidcz o1 la inlcrprelo1ci6n del c;rítico? 
---Primero, Id m..tyor frcc;ucntación Je pelíc;ul.t!'- y directores, el mdyor 

número de comp.sre11ciones pnsible!-i que se le pueden Jo1r di cspectc1dor, el 
cuo1l no tiene ni Lt m.is rcm<>ld ideo1 de lo que ~e tro1to1 L.t películ.t. 
También, el tener elementos pdrd respo1lddr lo 4ue ~e dice. Cuo1ndo Ayal.d 
Blanco habld de cinc mcxicc1no es que detrás de él hdy und tro:1ycctoria de 
ver todo y el espectador no se hct lnm..tdo Lt mole!'ltid. Clctro que el 
espectador no tiene por qué ..:onocer el co1Jendo1rin dncmctlogr.ífico, pero 
entonces to1mpo..:n establece los nexos nccesJrin!-1. 

¿Por qué es más vd.Hdo el juic:in Jcl critico? SecilLtmentc porque es 
md.s dncumento1do, tiene Id pn!'-ibiliddd de cchdr mo1no de do1los y tener 
mds iníormdd6n, no ~oldlmcnte Je cinc. J-:1 cspe'-'lddor común - -te Vd o1 
parecer fuerte-- se o1utodcscdlifico1 mucha!'- veces por una sold cosc1: él lo 
único que quiere es ver o1lgo que lo cntrctcngo1, que le guste. ¿Esta 
película me Vd d ,.;uslJr?, ¿sí o no?, ¿es divcrtidc11? A po1rtir de .shí cstcÍ 
plc1nlco1do el cs4ucma del entrctcnimicnh.J y entonces ld Cdrtclerd rcbosd 
de pelkuL:.s dcdicddd~ d entretener. Esto to1mbién tiene que ver con Ls 
milificc1cibn del público, e!'-n de que di públko ~e le debe re!'-pcl.tr, pero no 
existe el público en general. Por ejemplo, los lectores de L.a {ornada, es 
probable que frecuenten el Cultisur, el Chopo; y Ja gente que lec E:l 
l"inancicro no Vd a ir d ver lo1s películo1s de lds que habla Aya Id ULsnco en el 
Cinernit!rcolc!>7'0Pular porque e~tán fuera de los intereses del hombre de 
finan;r.as y del intelectual. Ellos s6lo leen las critic..ts porque son de AyaLt 
Blanco y porque qui7.d les inlercso1 el juego literario. 

-¿C6mo defines tu trabajo? 
---Si existe Lt co1tegoría. estoy entre los documentdlistas que se afi:lndn 

por borrar Id imagen simplistd de la crítica. o1un'-lue piensn que debe hdbcr 
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algo ligc1do di pLu:er de la cscriturd porque si no, no hc1y forma Je 
cntusi.asrn.sr, de interesar •l lector. 

-¿A qué colcgc1~ considcrd. vc1liosos por su trc1bo1jo? 
-Recono7.co Lt lr•ycctoric1 de Aydl.d BLlnco, Id cc11idad de .análisis, el 

rigor, la documcnt•ción. Es 14 demostrJdón de que, ..tún h.tdcndo LI nota 
nWs amcn.t, no se puede h•ccr c•so omiso de que el cinc es un lcnguc1jc 
cstructur•do que debe c1nali7.c1r~c como tal. Por el Lldo de lJ c1mcnidad y 
el cont•cto con los lectores, considero d Nclson Cc1rro. El me gustd 
•unquc no estoy muy de acuerdo en sus <1precidcioncs Je cinc mexicano, 
pero reconozco su c.tpo1ddo1d de tr.snsmitir JI lector de m..1ncrc1 efkc1z sus 
gusto~ y observc1cioncs sobre un.t pclículd, ddcmds Je que no incurre en 
la cho1bac•ncri.t, es decir .. en t.. íonnc1 simrlistc1 Je querer dctcntdr Lt 
vcrd•d de Ws cosas, de tener Lt últimc1. pc1l.tbrc1, de lucirse, de decir que él 
sabe rn.i!i que los dcrn.is, que ha visto más cinc, que hc1 o1cudido d más 
fcstivdlcs, eh.:étcro1. Nclson C.trro tiene unJ discreción y una clc,.;ancic1 que 
tal vez son Jo que me hc1cc olvid•r un po1.:o l.d!'. difcren'-7ids '-jUe tenemos en 
la aprccic1f.:'i6n de cinc mcxicc1no. Puedo decir que entre Lis pcrsonc1s que 
aprecio están Ncl..,on C•rro, R•f•el Aviñd, Nc1icf Yehydl y p.ird.lc de ~nntdr; 
los dcm.is representdn otrd c1proximdci6n, otro tipo de critic.t mucho md~ 
dlcjc1Jc1 de mis cntusic1smos. 

Por otrc1 pdrtc, ~iempre he c!'.lddo en conlrd de Id Jivisibn .... b~urdJ que 
se ho1 hecho entre los ·"o1y4Jistc1s" y Jos "rieri.stds". Me parece unJ. lonlcriJ. 
monumentc1l, pero me temo que vamos a tener "lue vivir c..·on cJlJ un buen 
ralo porque ya formc1 póirte Je Lt historid. Yo he trdtc1do de mdntcnermc 
tot,illmcntc 4) mo:1rgcn, pero por lo que le estoy diciendo se puede inferir 
de que Lldo vc1n mis simpc1tío1s, más no mi ddhesión complcld. En Jlgunos 
momentos tenemos difcrcncic1s,. yo puedo hdbLtr bien de l/u~la morir y d 

Jo mejor et Jorge Ayc1J... Bt..nco no le gustc1, pero ésJ.s ~nn CO!M:IS menores. 
Creo que R4Ídcl Aviño1, Ayal.t Bldncn .. Neif Yehyd y yo coincidimo~ en 
nuestra visión sobre el cinc mexicano actual, lo cudll no~ alcjd del otro 
grupo. 

-¿Considcrc1s que existen criticas que defienden di cinc mexicano 
sólo por ser mcxicc1no? 

-Sí. Es un chovinismo cultural que es rcnejo del chovinismo político. 
Cu•ndo Ayctla Ulanco h11blitba de "IMCJNE sc1linista" me pdrcda por 
momentos cxagcrc1do, pero finalmente no tc1nto. El "ya 1.t hicimos" 
SdJinist.d tuvo SU rcncjo en el "yo1 Ll hicimos" de Jos críticos nftcialcs y en 
cómo el rl:-gimcn politice tuvo que pagar y está pc1gando el precio de ese 
optimismo exacerbado y tonto. Todo ello se rcflej6 en el cinc mexicano 
pro oíicialisla. 
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Ahorél se tiene que considerar que el miLsgro mexicano,. la maravilla 
de Da11zd11 en Cdnncs y la mardvilJJ de Corno agua pura chocolate tal vez no 
eran ciertos y fueron sólo como el espejismo salinista: una mentira. Los 
defensores incondicionales de JMCINJ-: tcndridn que .sccptar que no se 
midieron. Un cinc Cdsi siempre es reflejo de LI situación que Jo produce, 
éste era rcsultddo de un sistema corrupto y no podía salir como una 
palom.s bl.dinc..t. Se trc.1tJb..t de un prnducto de cxportdci6n que quiso 
lucirse en todos Jos ..tspcctos,. .svcntó diam.sntinc1 c1 los ojos de los 
ingenuos y hubo un ,.;rupo de críticos que ·---como intclcctu.slcs 
orgánicos--- lo defendieron c1 u1tranzd. 

El cinc mcxic.sno .sctual tcndrd v.slidcz siempre y cu.sndo refleje las 
aspiraciones, inquictuJc~ y cólcr.ss de Ls socicJ.uJ civil que finalmente se 
despierta. El cinc '-fUC Vdldr.í Lt pend será el que refleje d cst.s sociedad. El 
cinc nuevo lendrd 4uc prcscnl.srsc como .sltcrn.stiva o ser.í lo mismo que 
el .snlcrior. 

Y es lo mismo con LI «.:riticJ, es decir, Id formc1 de hablar de unc1 
pclícul.t tcndrd '-JUC ver con l.t cn'lcrg,cnci.t de cosc1~ nucvc1s. 1 fc1y 
cspcctddorc~ '-fUC yuicrcn ver otro tipo de cinc. Cu.sndo Ncif Ychyd habl.s 
del cinc riflcrpunk c~t.í nombr.tndo olrdl rc.slidJd y cudndo R.sfc1cl Aviñot 
habLt. Je los c1i-.csinos seriales l.tmbién. 1 lay tcm..ss nuevos poco vistos y 
.slgunos críticos cst.in intcnt.snc..lo intcresc1r al lector¡ lle,.;c1rd el momento en 
que el espcctc1dnr quicr.s ver es.ss cinlds. 

Claro,. ei-.tá el problcm.c:1 de 1..t distribuci6n,. es decir: ¿quién i-.c interesa 
en tr.ser ese cinc? Porque muchos picnsdn que .s l.s gente no le va a 
intcrcsc1r. En l..t Cinctcc.s me dijeron que pc1saron un ciclo de cinc albanés 
y en cada función había cinco personas en la sc1la. Yo respondí: ¿Con 
quién quieren compelir? Esto es del Est.c:1do, en sus archivos constará que 
prcscnlc1ron un delo Je cinc .slbanés y con la publicidad pueden hacer 
que ld ¡.;ente se interese y asista, pero si deciden no programar algo 
porque no Vd a o1trdlcr o1l público, ustedes mismos est..in crcc1ndo las 
condiciones p..trd que j.smás cxisldl ese público. 

-Me imagino que lo1mbién d Jos funcion.srios de la Cinctcca les deben 
pedir rentabilidad. 

-Es c:asi una cosa de sobrcvivcncia, Jo cual es terrible, pero creo que 
en la medida en que se formen espacios se ir.í formando un interés por el 
buen cinc. 

-¿Qué otros intereses tienes .c:1dcmds de la crilic.s de cinc? 
-Lo que más me intercsc1 fuera de la critica de cinc es la traducción. 

Traducir forma parte de la misma promoción que mencionaba o1I hablar de 
la critica de cinc. Es algo que siempre me hc1 interesado bastante¡ creo que 
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es un golpe, und cmbcstid.t contrd el chovinismo cultural que pard mí 
lo más nef.tsto. 

11.sy algo que '--)Uicro dgregc1r. Existe unc1 crcenci.t, unc1 sospecha sobre 
el criticn de cinc. Ld gente se pregunt.t Je d<>ndc sacc1 lo que dice, d c..¡uién 
le copic1. Es muy f..:nmún que ~e piensen eslds coSds, pero en Ls crític.s de 
cinc no existe et pl.tgio más <1uc en lc1 critic.s litcrc1ria. Lo que sí existe, y 
me parece bdst.sntc gratvc, es ¡,.. prcpolencic1 de creer que tu opinión es 
c11ulosuficicnte. Pcnsc1r c..¡ue no necesitds documentación ni la opinión de 
otros críticos, c..¡uc no te c..¡uicrcs contJiminctr, que yc1 tienes lodo porque 
ere~ un crítko prnfesionJl, llcvc1~ .tñn~ en el ofh.:io, tiene~ expcricndc1 de 
fcsliv.t.les y veinte mil c..·osas para respaldarte, me parece peor que el 
plagio, porque CS Ídbo. Ünd de dos: O no tienes dCCCSO d tos m.:ttcriaJcs (O 

di los idiom.ts), o simpJcmcnlc no te interes.t y entnnc.."c~ te c1ferra~ .t t... 
visión Joc.tlisl.t, provincic1n.i, t:hovini~tc1, y te presentas como Jo má~ 
c11nticosmopolila que existe. 

Si le apoyc1s en infonn •. u:ibn no se te puede c1cusct.r de pl.dgio. Se les 
dice pLsgic1rios por lc1 fnnn.t. burdd en que lrc1sl. .. ddn el texto .ijeno .ti 
propio. 

-Pércz Turrcnt c.Jet:Íd que muchds veces no se trc1t.i de rldKio, sino 
que Ls informctción Y"' c~td por todo!'9 lc1d<>!'9. 

-Estoy totc1lmcnlL• dt: .t<..·ucrc.Jo, ,,:on Ls ~ctlvcdctd de 4uc 1.tl vez él )d 

lrdsldd.t de t.il formc1 que ~e puede rdslrc.tr IJ fuente. 
---Creo que 1 ... difcrencio1 cslribc1 en reproducir cicrld inforrrlddón, pero 

con un Vdlor Jgrep.;o1Jn, es decir, l.t rcncxión o1 Ls 4ue te llcvl-l c~J 

inform..tci6n. 
--"Exacto. Cudndo se notJ el pl.tgio .ti rectliz.tr Lt nota es cu.indo 

scncillamcnle se cnsarlct unct idc.i, y eso es una m.tl.d ctsimilación, ése es el 
plagio. 

11 de julio de 1994 

Carlos. Bonfil nació en Mt-'llllco, D.F en 1952. Jnctarsion6 en la nlt1c,. dr. c111c por prifnoL-rc1 vez en 
197:\ en el periódico l//11m.u not1cws dt• LxLt'ls10,.. E~tudilt un af\o en orl CLJEC (1975) y 
p~tcriorrncnte viaJ6 a Parl• donde t.."folUd16 la lict•1u,.uura en Letra~ 1:ranc~~. en la Sorbona. y 
paralcl.unente el Diplomado en Traduca6n en t. Es1...-ucla Superior de lntérprelt..~ y 
Traduccinn-...~ (Parfl'l, Dauphin). Al volver "México in'f'arti6 una cAlcdr.t en Id l.:arrcr• de Letras 
Franc:t..•tu1!0 en Ja UNAM (198~198"7). Dt..,dt• 1990 ~ nlbco de cine del pcr16clu:o !~ /ant.ula. H .. 
colaborado para d1h!l"entes reV1al•" y auplctncntott, entre IOA que l'le cuent•n lnu~di0$1 Alfil y 
el auplcrnento Ut,.a S de El Naciotvil. 
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Rafael Aviña y la crítica visceral 

Qucdctmos de vernos en Lt Uiblintcc.i Nddonal. Fue Und dld d. ciegas 
porque no habídmos tenido el gusto de vcrno~ dntcs y lcnídmos que 
cnccintramos en un lugo1r público donde Cct"'-i cualquicr.s que pdsaba podíd 
ser Li pcrsonct que c~pcrdbcsmo!'.. Findlmcntc, después de prcgunlctr et dos 
o tres individuos si ellos eran RJfdcl J\viñc1 y darme ieucnl.t de que no Jo 
crdn, di con el vcrdddcro Aviñ.t, ése 'JUC firmct como Luis 7_apald en El 
Nacional y que llcvc1 rdlto publicando en el 141101ndsu110. L.s convcrs.tci6n fue 
ctmcna porque t.. vidct de Rc1íctcl c~td llcnct de ctnécdotds curiosds que 
tienen que ver con el cinc. 

-¿De dónde surge tu inquietud por h.tccr crítka de cinc? 
---Cu.tndn n.u.:í, mi pc1pd llegó t.trdc ctl hnspilctl porque csl.tb.t en el 

cinc viendo unct trilo,.;í..t de J"/¡¡_ .. h r.ordon. Mi pdpd ~icmprc me llevó di 
cinc, desde muy ...:hi&.:o vei.t prn,;rdnld~ triple~. Creo que de todos mi:.. 
hertndnos c~omns sei~ hnmbrc~) fue d mí d 4uicn m..Í?oo le gustó el cinc. 
Recuerdo que und ve? mi p..tpd. nns llevó d ver rl nal'irnicntn de una nación, 
de Griffith, y nos estdbdmo~ durmiendo; yo decid ''¿qué es eso?" Me 
gustdbd ver cinc en Id televisión. 

Desde 1.:hko tcnÍd cidro Jo que qucrid h..tcer. f.d primcr..t gran 
imprc!'.ión fue CUdndn vi l."/ C1wiudu110 IGHic; ese díc1 llegué d Lt cctsd 
queriendo escribir ~obre Id pc1ícu1..t, ése fu...- el primer ,.;ran cont.u:to. 
Adcmds, me cn1.:dntc1bc1 leer libro~ sobre &.:inc porque Jhí podía cntcrdrmC 
de pcliculds que no pndí..t ver porque ya no cxistíc1n o no cstdb..tn en 
cartclcrc1. 

Adordb..t por iguc1l lds pelicul..t~ de fa,nc . ..; Bond y de [44 ~ombra 

Vc11sudoru, que erc1 un pcrsondjc del dnc < .. k~ luc.:hddorc~ de principios de 
lo:.. cin&.:ucnld; me c1cucrdo de r:.1 Mt!d1co A.o;c ... ,,w, pero mi fc1vorito erd La 
Sornbra Vcn:o;udora c...¡uc lrdÍd unc1 máscdrd nc~rd y un rayo dtr..tvcs..tdo. lo 
prefería a Supcnndn y, sc11Ivo el /lombrc Araiia, me gustabd n'lds que 
C.:Udh..(uier otro personaje. Tc1mbién me cnii:o1ntc1bc1 ver d c;od..trd. 

Tenia un c1mign "fUC c1hora es gafft:r en Hollywood, se 1Ltmc1 Roberto 
Corred. ni y yo cmpc7.amns d hacer pclícul..ts en ocho mHímctros con Undl 
..:cirnard que mi papá no nos quería prest.ir, un dí.t se la "luilé e hicimos 
una pclicuLa que se IL.mó r.I hombre lobo, y c1 lodos les gustó. Por 
supuesto, hicimos 1:1 lunnbrc lobo 11. La reldci6n cnn Roberto siempre hd 
sido de c1mor-ndio, de c.:ompctcnci..t; dCluc1lmcntc los dos seguimos 
haciendo pclículct:... Entre ]980-8'9, hicieron en Austrid algo d~Í como und 

muestra de cinc amalcur y me dieron por ahí und mención. 
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Antes de cntrdr"' Id UAM-XochimiJco d cstudidr comunkdción quise 
cstudio1r cinc. pero en o1qucl entonces el CUl:C Crd excesivamente 
mo1niquco en cuestione!'. sodc11isldS y por eso ni siquicrd hice el intento de 
cntr•r. Qui~c cntrdr di CCC. pero entonc.:c~ hdbiJ que tener dctcrmino1da 
edad y und lic.:cnci.stura, o1unquc c1hord y .. puede cntrdr uno dc~pués de Id 
prcpd. Todo1víc1 en el CCI 1 hice o1lgun.ss películc1s. Luego. con c1yudo1 de 
una mo1cstro1 buenisimd ondo1 .. pc1sé lcts mJterio1s Je bo1chillerJto «.jUC Jcbí..t 
(álgcbrd, fisicc1) y entré d Lt UAM. Cu.sndo ibd d enlro1r d id Univcrsiddd 
me Id r•so1bc1 en ... CinctcCd lodos los díds. 

Mi entro1dc1 .. La Cinctccd fue muy c.:hislnsd. Tcníd und novi.s 4uc d su 
vez tení• und o1migc1. 4ue era hijo1 Je Ernesto Mdrin, y yo Je dije J l.d c1migd. 
de mi novi.s "jUe me ~onsiguicrd trJbo1jo. EllJ h.sblb con ~u pdp.'i y él Je 
contestó «.jUc In único que me podi...i Jc1r er..t un puesto Je intendenciJ; yo 
le dije que o1cepto1b.s .. que yc1 cstc1ndo Jdentro vcríct cfimo colocarme. Al diJ 
siguiente Jc1 Jmigc1 me dijo que fuerct d ver d su pdpá. Yct en Lt Cinctccd, 
Ernesto Mo1ñn 1Wm6 J Mc1rio l\guiño1gc1 y entré d trc1bc1jc1r en 
progrc1m.sd6n; Jhi empecé de mdncrc1 profc~inndl.. c1unyuc tnddVÍd no 
hc1dJ crítkJ en formc1. 

--¿Qué si,_;nificc1 hdccr cñticct en formct? 
----Es cuctnJn lc1 gente y..t sc1bc que hdy Jlguicn dhí que c~cribc sobre 

un tcmc1 y tú tienes unc1 respon~.tbiliddc.J con el público. Tu primcroc1 
responsdbiliJc1J e~ c.:nn el público. pJrJ yue no Ucgue el díc1 en que te 
digc1n que estds e~cribicndo d mc1quindZO~. 

·--Es retro que le de~ tc1ntd importctncic1 c1I públi'-·n, porque pdrd muc.:hos 
críticos !"U opinión es lo fundc1mcntc11. 

--·Lo último C!'. el punto de vistd, c1unquc hdy c.:osd~ 4uc dcsldCO 
porque me gustc1ron. f-fc1go und criticc1 mitdd vi~ccrdl y mit.ad rddondl, y 
tengo prcfcrcndc1 por Lts pelif. .. ~uLt,s frc1nccsdl!'. y brJ~ileñJs. 

~¿Cudnto tiempo trc1bc1jdslc en IJ Cinctccd? 
--Estuve o1hi de 1980 d 1989, hc1stc1 que trondron d Mc1rio Aguiñc1gd. 

Tnd.tVÍd no hc1dd críticc1 '-·on mi nombre. pero yd lrdb...t.jc1bc1 con C~drcic1 Tsdo 
y Nclson Cc1rro en Lt Filmotec.t de LI UNAM, c1unquc c1hí qucríc1n que me 
fuera por el Jc1do Je Lt invchtigc1ción. l.eonJrdo y ellos son un cc1so 
cxccp•.:ionc1J porque d VcCCh como que quieren c1cc1pc1rc1r. Cuc1ndo me 
llamaron de c.-;rijalbo pc1r.s hc1ccr Id presentación Je Ja disolr'Cnciu dd cinc! 
mexicano Je l\yala BLlnco. ellos me dcjc1ron de hablc1r. Son lc1 gente ofidc1l 
y yo e~toy entre dos fueKOS .sin querer. 

En la Filmolccct fue otro1 la cxpcriencid porque yo acctbaba rápido mi 
trabajo, que nn era mucho, y entonces no ~dbia qué ha..:cr, cctsi me comic1 
las uñds. Po1ra entonces todo1vío1 no tomab.s en serio Id crítico1 de cinc, y en 
Jos primeros días de trabiljo con lvan Trujillo a él Je preocupaba mucho 
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saber si yo tcndria Lt c..-pdcida<l p ... r,, cubrir el puc .. tn, pon1uc dnlc!. 
Ncl"ion C&trro h..i.cío.1 todo. Un .tño Jc~pué~ c.:nnlcn..:é .t lomctr 14 c.:ritic.:1 en 
serio. 

M.ls ldn.lc. entré o.1 1.i F~..:ucl.i de i-:~L·rilorc!'o de l.a ~cx~t·:l\.1, donde cun~é 
un diplom.s<ln y ..:onl.cn..:é .t h.a..:cr un.t ""inop!->i!'o pdr.s •.:on~ur!'odr por un4 
bt:cd dcl b.tn~o Je ~uionc:-... Esto c.:on~bti.a en trc~ ••nlkipo!-9; !'l.i h.! a...:cpl4b.tn 
dos, p.t!'o.tbJ.:-.. d olrJ. ct.1po.1. Lo-.. jur.nlo:-.. cr..in Vu . .:cntc 1 t.!ñcro. l luJ:in 
Argücllc~ y (_~on,j,)c.,.. l)..'ivild. l>cciJ.n 1.1uc crJ. rnuy «..tifk1l. pero p .. u .. é "' 14 
siguiente cl&1pd, dc~Jrrollé el ,.;ui(•n y lucv,o e.Je lodo c~o n1t.! cn..:ucnlro ..:on 
que yo c ... l..tb..t nl.uy ..:l.av .• u.lo en t.!I r11llo de h.u..:cr ,;u101u.:~ "fUC no :-.e 
filmdbdn. Ln úni<.::n "'{UC ~e llcvf> d l..t pdlnl..tll.t fue 4l~u 4.fUC hlL·c po1r..t l.s 
serie Mt..~t~hllu y Un<t ... pro_.,;r..trT\d~ ~obre Jo""l! Hcvucltd!'I. 1.tuc hi..:c pdr.s l .V. 

UNAM. 
1-i..s..:cr ,.;uionc"" crd pdlrd mí ""Cn!'oaL·lnndl. Me dL"UerdfJ yuc en Lis"" 

primera~ ,;ro:1bdcinnc ... dc(,,.·íd .. ¡C~ul· pddrc! c:-..l•Jy h..s..:it.·ntJo lo (tUc c.tUIL'I''>", 
pero luego me di c..:uenl.d de yuc lo~ ,.;uinnc~ no ddbdn p4Td n1ut.:h'' Fn 
c~tc po:1í-. no:1dic puede vivir de h.s<..:cl" ,.;uionc~, ~dlvo lo:-.. yut.: C!'ot.:nbcn pdro.1 
1.d,.. lclcnovchs-. 

-- ¿ E ... o '-{Uicn: dc..:i,. '-{Ue ere' <..:rilkt> p<>r d.rfirnlt? 
No ex .. u;lcsmcnlc l)t..·~de 1':-1~3 h.s>;o el h:Xl'l yuc .spdl"t.!f.:C bdj'-' el titulo 

de C111t.• en 1c!t.-p:sJ1.\n en el ur1t•rnd .... urtn Lnlr>ru .. ct> ¡,, .. ..:ríta._~Jh Je .._1nc crdn. 
Jo~é- Fchrt..· C11n.s, C~u~t..svt1 c;dn.:íc:1 y Andrl:,.. de l_und, dcbpué~ -..e .sbnt_, 
Und cnyunturd, J,u1~ < ........ télum me ho:1bUJ y me d1Jo yuc :-..1 yuL·rí.s ho:1....:crm11...· 
c.sr~c• de hs <..:(•lumnd de c.:inc M(..· cnlrft un.s drl);U~lid lcrnbl .. · por'-luc me 
ru~c d pcn ....... H 1.1ue .__.] unnrMU':o-unc• t.:f"d un penúdit..o de .._·1n .. ul.AL1/_,n n.s..:ion.sl y 
dije po:1rd mi~ ddcntn.>~ "no ld voy d h .. n.cr", pcn.• t .. untn~n pcn~(: '':-..1 no 
digo qut..· !woÍ d.hord, und opr_,rtun1ddd <.Jun0 ét>W no ~"'-· me v.s d volver .s 

prc~cnldr•· ·¡ oddVÍd rt.!<..:Ucrdo 4uc me ldrdé Lomo 12 h•.Jrdt> en hdt.:cr l.d 
prrmcr nc1tct que fue ~obrt..· Ls pt.!li<..:uld Un ,..0 ... 1,.." :.rn pu:.. ... dv 

En el u1wmd~u11n (;'Onoci d N .. :11cf Ychvd v dhí no~ {ornwsm'Jh l·.l cM . .:rib1ó 
do!'> noldl,.. c:t.nle~ 4uc yu. Ln e~ct. éprn.:d c~p:.:c...e d po:11...sdcur 1.d poh1billddd de 
dcdico:1rrnc por entero u la c..:rilit.:d de <..:1nc, dun4uc boicmpn.· pcn~bd yuc loh 
critu .. :n~ eran lo!'> otro~. ch decir, Aydld Ul..tnt..o y Gdr<..:Íd K1cro:1, pero L.001.0 en 
un ..sño nn tuvv ch.smbd de ~u1ón, me d1 c..:ucn\.d 4uc bt.!I" ~u1uniht.d Ct>ld de 
l.d frc~..ad..t. 

Dl!spuCh, me 1nv1t .... ron d d1ri,.;ir el c:..:inc..:lub del INUA. y crd pct.drc 
porque yo h..i<..:Íct. lo~ ciclo.... Cuo:1ndo entré, ct.~i~lídn i.:omo l.:Udll'"O u ...:inl.:o 
persona!'> ..tl ctncclub, pero 1unl(1 f..'.On juhi_· ]dv11.:r Ndvct.r. ~u1.· L'!> un Ídndti....:u 
del cinc de horror, ht.' me uc:urn(• hat..:er un i.:iclo de cine dL· hCrlC U v la 
pnmcro:1 cnlrddd 4uc luv1mo~ fue c..:umo de 200 pcrbOlldbo en la b..sl..a M.s;._ucl 
M. Ponc:c y otro tanto en el MubcO Cd.rrillo Gil; luego el cincclub quedó 
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con un promedio de enlrdda como de 50 personas. Enlrc 1992 y 1993, hkc 
con Jorge Fcrnán<.Jcz und columna muy CJC:itos.a que se 1.1.mó "''Drcuuj<..· 
profundo'' esto fue en el ur1orndsu110, cnlonccs, micntrds más mL· ncg..th1t d 
hacer críticc1 de cinc, mds me invitabdn c1 haccrLt. 

-¿Qué colegas le gusta más cómo escriben y por qué? 
-Me gusld el trJbdjo de Ncif y de Cc1rlos Uonfil porque creo que no 

cstdn contaminddos por und serie de rollos. UonfiJ atp<>yct con lrdduccioncs 
y Ychyd tiene muchds in4uicludes: Lts nuevds tccnologia!'Oo, la mú~ica, '" 
UtcrdlUrd; creo que por In mismo tiene muchos lectores. Vale .Lt pcnd 
dcsldcdr a Ay ... Ja Blanco porque lo ve todo y c1nc11i7..A con Lt mjsn1cJ 

precisión el cinc popular y el otro cinc. 
-¿Utili7...aS algún método pdrct andlÍ7..Ar Ll:-i pcUcuWs? 
--No hay un método. es unc1 cucstif>n visccrc1J. Enfrcntc1.rmc c1 LI hoja 

en bLtn&.:o no s.ignificd dnguslic1 porque p.trd mí cddd nntd es unc1 sorprcsc1. 
-¿Cómo hc1c.:cs frente d Lt pobreza de Lt cc:trtclcra de nueslro po1ís? 
--~En el u1wmá ... u110 nos hc1n dc1do permiso de publicdr !'iobrc películas 

que no están en Cdrlclcrat. Creo que es el único periódico Jondc hemos 
tenido chdnc:e de hdccr In lfUC c.jUCrdmos. J fdblc1mos ~obre cinc en 
televisión, que es Jo m..is inmcdidln; yn he trdtddo de c!'lcribir sobre Las 
pcliculds porno c.jUC !'Oc venden en los lidngi.Jis, de dc~cubrir Jf,';unO!-o 
Jspectns que no se lrdldn en olro!'oo lug ... re!'.. 

-¿Cudntc:1s veces ves und dnld pdrd csL·ribir M>brc clld? 
-Por lo gcncrdl s6Jn und vez, y si me ,.;uslc:t mucho l.dl vuelvo d ver. f.d 

prirncrd vez que Lt veo hc1gn dpunles. Cc:tdd pclícuLt te dd f..'.Oscts nucvd~ y 
la crílicd le puc<.Jc Jlevdr por muchos rumbos. 

-¿Qué Je dJ d Id crilicd su vo1Jor <.:on10 objeto dut6nomo? 
-Creo que Lt emoción unifiL"d c1 L.t criticd y d Lt pelku)d. Si log.rc11s 

lramsmitir lc11 cmoci6n en tu nold, yd Jogrc1slc digo; ddcmJ:s. dSÍ c.:0010 las 
pclícuLts son difcrcnlc!-o entre sí, lds críticd~ lJmbién deben ser diferentes. 
Ld crílicd te debe obligdr a busc:c1r m.is elementos pdra entender Lt dntc11, si 
tú nctdd mds hc1blJs de La pcliculct y no ldl ves como pdrlc de un fcnomcno 
mds amplio, cntonc:e!'oo JJ críticc1 no se cnriqueL·c. 

--¿Cómo defines tu lrctbajo? 
~Sé que estoy tratdndo de hc1L·er un trc11bc1jo honCsto. pero no !'loé si mi 

trab..ljo es bueno o mdlln. Trdlo de ser originc1J y cM> c:-;.td funciondndn; di 
menos Jc1s crili«:c1s que hago no Lts escribe nc.Jdic m.is. J le tenido Lt 
posibilidad de lrdbatjar parat Lt XEW en un progrdma muy cspcdc1J que 
dirige 1-féctor Mc1rlíncz Serrano. Ahí la gente que llamA puc<.Jc preguntar 
cualquier cosa ~obre cinc, y entonces hab.Ltmos Je to<.Jo. 
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-¿Crees que se ha incrementado la demandt1 de la critica,. que se han 
.-bierto nús esp•cios p•n ustedes? 

-No, creo que ha bajado. Es sintonútico que mucha gente truene 
pronto. Si no tienes una buena cultura cinclníltogri\fic•,. creo que el 
público se da cuenta. 

7 de junio de 1995 

Raf•el Avil'li• n•ció en t. dud•d de Mél!Cieo eJ 12 de junio de 1959. Eatudi6 t. licend•lura en 
contunicctdon en la UAM·Xochirn.iko, h• tr•Njado en t. Onel~ Nacional. en t. Fihnoteca de 
t. UNAM y durante un al\o dirigió el One Club del INDA. Actualmente colabora en lo. 
periódicos wnorr&buno. ~fonrui y E/ Na.cTorwl. Junto con C....I011 DonfiJ y Naief Yehya elaboró un 
nO.rncro e.pedal de la revi•ta Somos. 
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Naief Yehya. Una lectura de la realidad 
a través del cine· 

Tuvimos und convcrs.tción cxtranrdinarid. Debo '-·onfcsar que no esperaba 
que fucr.t .a resultar ldn rico pLtticar con el que a mí me parecía el más 
.,raro" de Jos crílh:os Je cinc,, ése que además de tener un nombre 
impronuncidblc,. escribe sobre tcmds ldn singuLtrcs como el cinc pomo, el 
ciberput1k y no sé que más sofisticc1cioncs de la pantalla. 

El encuentro fue t.in productivo 4uc hasld logré conocer el motivo de 
la supuesta rarc7..J. de este comcnldri:-.ld, quien me dijo que a él Je 
intcrcsc1bc1 hdccr und lectura de la "rcdlidad rcaln (como filosóficdmcntc 
bauli7.ctmns a esto que vivimo~ todos Jos díc1s) d lrJ.vé~ de la rcalidc.td 
cincmalogrdficd. Me recordó que no :-.ólo ha escrito sobre cinc, sino que 
adcm.ás se interesa por Lt. músicd y en general todo lo que englobdmos en 
el término de culturc..1. 

De hecho (luego de que ct.mablcmcntc me invitó un café cxprcss y se 
preocupó por que sus gdlds AngoL.s y CuincJ no me incomodJrct.n 
mientras chdrldmo~) empezó J cnnldrmc 11.JUC, .ti igudl que otro~ criticas 
como Jorge Aydld BWnco y Nebon CJrro .. él también estudió ingenierid 
(en su cct.so, ingenicrid industriJl), dunquc eso no Je impidió dcdicdrse d 
otras cosa~ comn W litcrct.turd y l.t c.:riticct.. 

Rccord6 su~ inicios: ""Corno muchos, Lt obsesión por Lis películas 
desde muy niño es lct.n grc1ndc, que se se vuelve el tcf'nd. dominct.ntc en mi 
vida, se vuelve la rcfercncid conslJntc. Si bien nn cntendíct. absolutamente 
nadc1, y no tuve unc1 formación cincmdtogrdficd hdsta mucho después, sí 
tcníd bJslantc cl.tro que .. de manera innatd, crdn lds imágenes lo que Je 
dabd sentido d mi relación con el mundo, porque me socict.li7..dbd d través 
de recuerdos cinemct.togr.íficos. 

"'Empecé J escribir ~obre músicc1, pero apenc1s tuve la oportuniddd, 
escribí sobre cinc, que fue curiosamente CUdndo Gustavo Garcid 
abandonó el uno1nd.o;uno y me dieron chance. 1-fabía tratado de hacer criticd 
de cinc, pero como estaban Gustavo y Andrés de Lund, cuando ellos 
salieron me llamaron y me formé a) vapor, a prueba y error. Llegué 
bastante accidentado di esto. El que rcdhnenle me dio chance dntcs fue 
Nel.son Carro, 61 se interesó por lo que yo estaba haciendo y me invitó d. 

- El lcia.or- aioi:mtrsli ~ ~ clif"..-.:mte a las Janás~ ello ac debe a que el aficio pcric:-u.i~ !Alele 
provcanoa ..-prCl!WS tan drsa1P"adablcs Q'.SDO la pérdida de las palahr-11. ... del ~ado a:i ).y c:JllQ.U'id.ad de 
una Bf'l&bador-a que ll(J•IDla f\mc:iQll.m" ~ i:.o f\ae lo que me sucedió. por lo que redacté ~ 
cm~ de numsa diaiúnta-
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pc1rticipJ.r en Lt rcvistc1 Dici1tt..•; de hecho fue el primero que tuvo confian7..d 
en dcjannc csc-ribir •lgo''. 

Le pregunté si su formc1ci6n como ingeniero lo acompaña todavía 
c1horc1 que se dcdicc1 d Lt criticc1 de cinc, y él me conlcsl6 que st que 
segurc1mcnte c1Jgo debió hc1bcr qucdc1do, qui.,.d unc1 fonna de acercarse a 
Jos objetos que estudia. l~ijo Jdemás que nuncc1 hc1 csludic1do cinc en 
escucL.s y todo lo que sdbc lo hc1 c1prcndido de formJ autodido1cta. 
Comcntb ldmbién que no le c1trc1c la idcc1 de hacer películ.ts, que nunca se 
ha im.1ginddo dando órdenes como lo hc1ce un director de cinc, y que 
alguna vez intcntf> escribir guiones, pero prefiere ser crítico. ·rambién me 
explicó que no tiene un método especifico p•rc1 c1nc1Ji.,.c1r Lis peUcuLts que 
lro1tc1 en sus artículos, sino que elige LI forma de c1bordarl.ts y el número 
de veces "luc hc1 de vcrl.ts dependiendo de c.:c1dc1 <.:in ta. 

A trc1vés de L. pLilicd pude cnterc1rmc de que, debido a su reLtci6n de 
pdrej.ai, pr.ídkc1mcnh: vive en dos ciudc1des: unos meses en México y 
otros en Nuevc1 York. Entnn,.:es no me c1,1i;uc1nlé Lts gc1nds y Je pregunté 
qué sentido tiene habLtr en los diJr:ins mexi<.·dnn~ del cinc que se exhibe 
en Nucvc1 York, ~c,brc todo si lo~ c~pcd4Jnrc~ Je c1quí no tenemos J'-"Cesn 
d este tipo de pclícuLts. A esto él rc~pondi6 con unc1 ml..•tdfor&1 muy 
ilustrcttivct: dijo c1l>;o c1sí c..:omo t..fUC si él crc1 jugddor de teni~ (o de squc1sh o 
frontón, Id verdc1d no re..:ucrdn) y en su cuddrd erc1 cJ úni&.:o que praclicc1bct 
este deporlc, entonces dcbíJ busco.1r d6nde ir d jU,(i;ctrlo, por4uc si no se 
ibc1 d (rustrdr. J)ijo que eso Je hdbía sucedido, pero con el cinc..•, yo.1 que Li 
ofertd de Id l..'drlelero.1 en el l).F. es muy pobre y en N. Y. el pc1nordmc1 e~ 
distinto; c1unquc no dcjd de L.t.mcnlc1r Li impo~ibiJid&1d dc..• ver cicrlns 
mdleridles que sólo se JJcgc1n d exhibir en Europc1 o en otros pdíses. 

l Jc1bLtmos también de Lt fonnc1 en que se rcc1H7A Lt crilicd de cinc en 
Méxko. Trdtdmos por supuesto el temd Je Jos llcnc1dnre~ de cuc1rtillds, 
é!.oS que, según i'\yo.1Lt ULincc>, mc1nejc1n ''erudición de PrcTntt.•rc" y cubren 
su notc1 con dato~ v mds dc1tos sobre el director de Ja cinta, sobre Jos 
ctclorcs, el costo de~ .... producción y otros pormenores que dpantc1Jldn al 
lector. cvitdndolc c1J crítico Lt pcnc1 de dctr un juh:io de Vdlor (con su 
respectivd c1rgumentc1d6n) sobre el film. Incluso c..·nmcnló que J·fubcrto 
Ualb se burJJ de Jos criticos de cinc porque dice que nddd mds escriben 
datos. 

Naief desc1prob6 di las personas que haL:en este tipo de cos<1s, dsi como 
a quienes traducen opiniones de rcvislo.1~ cxlranjcrc1s y las hJcen pa~ar 
como suyds. Coincidimos en que cualquierd de estas pr1icticas es 
fraudulentd y en ndlda contribuye a enriquecer el género de !di crítica. No 
obstante, señd]6 que es vdlit..fo citar d cu.tnlas fuentes se crea ncce9ario, y 
que él no tiene ningún empacho en traducir párrafos enteros de algún 
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libro que le parece interesante, siempre y cuando señale el origen del 
texto; dijo que ésla le parece una buena íonna de compartir una lectura 
que no lodos podemos hc1ccr, porque no lodo mundo puede invertir tc1nto 
tiempo y dinero en libros. 

Otro asunto fue el de los críticos '-jUe lrc1bdjdn pdrd JMCINE, con Jos 
cuales él se cncuentrJ en perfecto dcsc1cuerdn, yd que no <.:onsidcr.t sano 
que csl.as personJs dcsdrrollcn tc1nl.ts funciones dentro de la 
cincmatografia nacional, pues no s6lo se cncargc1n de decidir qué 
pclícuLts dcbcrd finc1nci.tr el Instituto Mexicano de Cincmc1tografia, sino 
que además les hacen promoción .t través de los diarios y algunas 
revistas, con lo cual tenemos que los señores son juez y parle dentro del 
mismo proceso. 

Ya enlr.tdos en el tcmc1, Je solté la pregunta m..'.is maliciosa del 
cuestionario, ésa que tiene que ver con las preferencias, los gustos y 
disgustos con los c.:o]egc1s. En el primer lugar de las preferencias mencionó 
a AyaLt BLtnco, ..i quien se refirió como 11nucslro critico de exporldición"; 
Juego habló con entusiasmo de RJf..icl Aviña, y después mencionó lo~ 
nombres de Gusldvo Gardd y André~ Je Lund. Finc1Jmcnlc, incluy6 
también a Leonardo Garcíd Tsao (cudndo se toma en serio su trabajo, 
porque no le guslctn c1lgunos de sus comenldrios) y d Ncl-.on Cdlrro. 

10 de marzo de 1995 

NA.it"( YPhy.s Abolh<>!trn nao6 rn M~:cico. D.F. en 196..."l. 11 .. coldt>orado con10 crfl1co de nne en 
t." revir.tA" Dicl~ y Nitrato de plata. y ha ht"cho crflic.t d<r." anr y nní"lt.."11 en ("I "uplen.,!nto 
•emana) .. ~bado"" d<r!I rcr16dico uno~suno. Tiene trc~ novelc1~ publicada!!>: Obrw s.initanu5 
(1992). Camino a e--us.i (1991.) y LA t.,."'4.d dr la vrda '°" ~''"' (1995), a•l corno d09 rmu,y08- C.un y 
r4bi~ rn /~ cullu,.., "' W maquina. A¡nmtes '" torno " /,,,¡ müsiGl industn..i/ (1993) y !.os surnas 
mt'otn1cos dr /4s ovr]'l:t ,.z,.ctrdnica.•. El nlirrpun.k r-n rl cy~ (1994). 
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Ysabel Gracida. Una snirada feminista 
en la critica de cine 

Ld ILsmé por teléfono y accedió de inmediato d dc1nnc la cntrcvistc1. Yo no 
habic1 sido Uncl asidud. lectora suyc1 porque no acostumbro Jccr Cl 
Uriivc~l, que es el periódico pc1ra el que clLI lrdb.tjct; no obsYnlc, había 
leído alguno1s de sus col.d.boracioncs y el título de su columnc1 me pareció 
atractivo. Nuestra conversación tuvo lugc1r und tarde de julio en el 
comedor del dcpc1rldlmcnlo que ella habita. S61o una mesa y dos personas 
hdbLtndo de un oficio, es c1sí como recuerdo ese encuentro. Aunque sabí• 
de Lt existencia de unc1 tcorict fcminisl.t del cinc que se dcsctrrotla en 
Eslc1.dos Unidos, nunca im.:sginé cncontr.ir en nuestro pd.ÍS el un.t crítica de 
cinc que dcfcndicrct un punto de vistc1 de ~éncro. 

-¿Cómo ndlció la inquietud de hc1ccr criticct de cinc? 
---Soy eKrcs .. u.lc1 de Lctrc1~, no hkc mc'is estudios de cinc de los que he 

rcdli7Ado por mi cucnl..11. Soy un.s F;ran lcctorc1 de cinc y, sobre todo, soy 
undl aficinn<1dc1 al cinc desde muy joven. t:>esdc los lH o 17 c1ños comencé 
c1 ver mucho cinc y eso se fue convirtiendo en und inquietud mdyor. en el 
sentido de no ~cr nctdd má~ un ente pc1~ivo, estrictc1mentc receptivo de lo 
que vcíc1. sino de inve~ti,.;dr ~obre el tcmc1. de cmpc;,.c1r c1 hdcer lecturc1s, 
de inclin<1rmc por dlgún Jirc ... ·tor en cspcdc1l. por cicrt.i~ corrientes, en fin. 
No he hecho estudios forrrldlcs de dnc --- n1i cxpcricncid en el terreno 
acc1démico es de lctrcts-- y tdl vez el leer mucho en c1mbds disc.:iplinc1s me hc1 
dado el rigor pdra la critiCdl y un gusto que es lo que qui7~ <..~nscrvo más. 

- ¿l)óndc y cuándo empezl> a c~cribir sobre cinc? 
Comencé ..1 escribir unds notc1s ~ucltc1s dentro del Cole,.;io de 

Cicncic1~ y l lumc1nido1dcs donde doy cl..tise. l.uchn tuve Lt ~ucrtc de 
escribir en forma pcriódic..a y muy ~cric1 en un ,.;rc1n periódico nc1don..tl que 
fue el f:xn .. "lsior. Empecé et escribir c1hí et principios de 1988, en f:/ HUlw, el 
dominical del J_~xct!/ . .,·ior. Estuve escribiendo con c1lgund periodicidad 
durante un c1ñn y después in,.;resé d Jet ~ecci6n de culturc11 de DI Unit'f:rsal 
en 1989. f ld...:c seis Jño~ que publico de mdncr..s inintcrrumpid..s en /:/ 
Uttit.~rsal. 

¿J Jc!'..dc el prin<..·ipio ~u ...:olumn.i !'1.C llc1m6 "¡Corle! y ,,:oníci-.ión"? 
-~No. Al principio mis comcntc11rios c1p<1rccíc1n de mc1ncr.i suclt.i 

dentro de JJ sección. Muy pronto Tc11ibo me cnlocll en "L.i voz invitc1Ja" 
que es donde c1lg,unn~ c~critorci-. tienen unJ sccdlln, scmifijJ o fij.i. Ahí 
estuve é0Wborc1ndo como.dos ctños. Luego de esto hubo dlgunos djustcs 
dentro del periódico; yo regresaba de Españ.i, donde estuve seis meses 
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estudiando y a mi regreso T..tibo me ofreció que tuviera mi propid 
columna dos veces a L:a scmJnd. Esto en la &1ctud1iddd me sigue 
parccicndo un gran privilegio, porque .. demás de que dcsapdrcd6 und 
c.antidad rcdlmentc significcttivct de suplementos culturctlcs, el hec.:hn de 
publicctr dos veces et 1.t scmctnd es casi inaudito, es und ~ituJ.ción 

cxccpcionctl. 
-¿Cómo fue que dej6 1:xcL'l.ooior? 
-Fue más bien una situación person&11. Sentí que no me estdba 

imponiendo suficiente rigor. Era muy permisivo el que publico1ra dhí; 
desde luego no tuve ningún problema con el director ni mucho menos, es 
alguien d quien aprec:io y quiero profundamente. Me cambié di) 1:1 
Universal y me volvi bdstdnte disciplinc1dc1; y puedo decir que no he 
dejc1do de publi«.:ctr dentro de los días que he tenido dsignJdos desde mi 
ingreso hdce seis dños hdsta Lt fechd. }drnás he fdll.tdo, incluso durdnte el 
tiempo que pdl~é en Espc1ñdl scguídln publicdndo mis columno1s porque 
envié mis coLtbordcioncs puntudlmente. Afr>rtunc1J.tmcnte ~e pudo ddr 
un cambio hc1cic1 /:/ U11itrcrsal y puedo Je..:ir que trc1bc1jdr ..:on P.tco !gn.scio 
Tdibo e~ und de t..~ tJrc.s:-. md~ intercsdntes "-lue he tenido. E:-. un hombre 
que permite tod.s L.s libcrlJd del mundn y 4ue siempre propid.t un lrJbJjn 
de la gente porque LI .tpLtudc, Ls estimula. 

-¿Nuncd se pLtnte6 Ls posibi1idc1d de ho1cer dne? 
-En dos ocdsioncs intenté ingrcsdr .. t CUEC; fueron do:-. ocd~iones de 

haber hecho cx.smen y todo eso. Cudndn pretendí inhrc~dr ---..:nn unci. 
form&1ci6n más 4uc hechJ en mi cc1rrcra y con un trJb.sjn comn do..:cntc en 
1.t universiddd - -. quizá tcníd el inconveniente e.Je IJ cddd. 1-'.:-. muy 
probdblc que pdrd entonce~ yo yd no cstuvicrd entre los 18 o 22 .tños que 
permiten el ingreso. 

Me inlcrcsarí.s hd..:er cinc por el lddo del guionü.mo. Tengo pnr dhi 
dlguno~ trdbdjns sobre el .t~unto, pero son m.'.i~ bien como ejercidos. Creo 
que e] ser profesora de tiempo completo en Lt UNAM y tener dlgunas 
responsabilidades fuertes dentro de Lt. univcrsidc1d, no h.s permitido que 
algo que me gust.s muchísimo, en lo que me gustarid trabdjdr y .. de un 
modo más form.sl y más disciplin.sdo, no lo pucde1. hdcer por el momento. 
Me gustdria lrdbdjdr sobre guiones. Esta ide.s de leer, cont.sr hii-.toria~ y 
traducirlils de un lenguaje a otro, cti qui:rA de Jo que tengo md.~ 

infonnación. 
-¿Le dio mucha importancia al hecho de no hc1.bcr entrado .ti CUEC? 
-No, porque yo lcníct mi formación, que por cierto me gust.i 

muchísimo tambi~n. En esos momentos sentía \d necesidad de poseer 
herramientas parill saber más de cinc, pard estar en mdlyor contc1~to, un 
contacto mucho más específico que el de una cspcctadord y und mujer 
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inh:resctdd en cJ cinc; pero no se din en ese momento y rcc1.Jmcntc 
después tdmpoco lo intenté. 

-¿En L. actualiddd se Vdlc de d.l,.;ún método pard anali.7,..r Lts pclícuLls? 
---Creo que sí hdy un método. Los métodos van surgiendo preci-

samente de lds Jccturd!'-. Creo que und pcrsonc1 intercHadc1 en el cinc más 
alL\ del simple gusto, se fijd desde el principio en la mirada que otros 
críticos tienen sobre el J:-.ounto. y empic;f'..J d Jcer critica pard ver lc1s 
posibles coincidencid~ n, '-fUi,.d pdrd cv .. Juar otras mirc1dds. En rigor, uno 
va dcs~drldndn ciertd:-.. fnrmJs de hJccr críticd en esas lectura:.¡, que se 
tienen de lo que e~ L.t críticd como unc1 fonnJ común de ser intclccludl en 
el p.tís. 

l.o primero l.JUC yo dcscc1.rto es contdr el reldto. Es muy dificil 
encnnlrdr en lo qu1..~ yo escribe> Lt ndrrdcié.>n de lo que sucede en Lt. 
pantalld. Voy mds hJcid dsuntns de intcrtexlualidad: cómo se mueve el 
relato, considerando que es un texto que est:i rcLtcionc1do con otros textos 
de LI culturd en gcncrdl, y CNoOS textos implicdn por supuesto cuc:-..tiones 
idcoll>gicds que nuncd se pueden dejdr dl.• l.tdo. Tdl vez. mi criticd buscd 
aprcciJr Vdlorc:-.. d4..~ Id Ji~ccif,n, con muchd frl.-<..·uencid el trdbajo c1ctoral y 
algunas posibiliddde~ de dccrcamicnlo de~dc Id enunciación. es decir. 
desde IJ lcoriJ del Ji!".Curso. 

¿CnnsidcrJ 4uc su fnrm..t de h.tcer crilicd es dc dl~una mdncrd 
dhotinld frente al resto de Id~ crílicds que pueden leerse dcludlmcntc? 

-Creo que Lt difcrcncic1 tiene que ver <..·nn el género; es imporLtntc ~er 
mujer y ver Lts cosa' de~de este Jugar. ParJ mí c!'Olo implica ir 
dcsmitificdndo la idea de fd mujer como ser incdpJ..-: de un dCto de 
JbstrJcción. Crcn que hdy un rechdzo evidente c1I lrdbdjc> de lc1s críticas, 
pero sobre tndn c:tl hcchn de l.JUC ddemds de ser criticd no perlcne7cas c1 

un grupo. E~to d mí nn me crcd ningún problemd, por el ..:ontrc1rio. es unc1 
elccdÍ>n. Puede ser que yn connzcd d todos, me parece que son scrc~ 
dbsolutc1.mcntc rcspct.ablcs. pero que en c1.Jgún momento hdn hecho 
grande~ o pcqueñds mdficts en donde lds mujere:-.. csle1mos fuerc1, a no ser 
que tengds por ahí otros nexo~ como el ser hija de L6pcz Tarso como lo es 
Susand f.6pcz Arandc1. Tdl vez esto ~¡ me hace diferente. Casi no tengo 
rcldciones de amistad ni de grupo; no me pdrccc necc~rio dgrup ... rrne 
pdrJ poder decir dl8º· Por otro lddn. Lt mirada más que fcmenine1. 
fr..•1n11risla, es muy importe1ntc. E~ut noción patridrc.al de que la mujer no 
tiene cctpdcidad de dbslrJcción, que ve las cosas de und mdncrJ 
sensiblcrd:. creo que se Jcsmcnliria con lo que escribo. Se desmentiría 
bastdnlc porque busco pd:rlir del c.:onocimientn. del interés por w~ ~osas. 
de estar acludli;;,o:c:tda y. di mismo tiempo, de Jo que soy y pienso. 
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-Ld critica Jitcrdri• mancjd o manejó el concepto del lector hcmbr•. 
-Si, es un estereotipo que pcrnwncció muchisirno tiempo. Todaví. 

cuando se habla de W mujer que escribe -y aqui se podri• gcncrc1li7..ar a 
la mujer que hace cualquier actividad intelectual-, se dice que las 
mujeres dctalL.moH laM cosas, habLunos de lo cotidi•no,. de lo inmediato,. 
de cuestiones interiores que ..i Jo mejor no le interesan a nadie. Si • esto 
se le dicr• W vucltd surgiria c1Jgo muy importante, porque h•blar de lo 
cotidiano lejos Je ser un Jefecto, podria ser una gran virtud. Sin 
cmb.trgo, creo que lo que debernos tener las mujeres es un entrenamiento 
par.i mirar el mundo Je olr• manera, para ir dc!ü!nlrilñando cosas que 
nomwlmcntc no se ven, y a veces el acto de dcscntr'illñar o11lgo cmpic;r.a 
justamente por lo inmediato. 

-¿Cuánt.s veces ve una pelicul..t p•ra escribir sobre cl.Lii? 
-Genero1bncnte una vez. OesJc luego que hay películas a Lis que le!. 

tengo preferencia; hay películas c.¡ue he visto mucho1s veces, pero par• 
publicar no siempre tcn~o W posibilidad de verl.:ts rná!. de una oc.:asión. 
Adem.í.s, hc1y peliculds que sólo VJlc la pen• verl.ts uno1 vc.7.. Eso tiene que 
ver con lo inmedi ... to del tr ... bdjo, con el hecho de que estás viendo pard 
c5eribir, aunque no siempre es asi porque mucho de Jo que !W! ve queda 
fuera Je uno1 crític:c1. Puedo ver cuc1tro o cinco películas a la sernan.i y 
nada más voy a hablar de un•; porque no sólo ho1blo de una cinl.d. en 
particular, sino del hecho fílmico en general: libroN que c1.cahiiln de editarse 
sobre el lema, homcn.sjcs espccio1lcs en tomo a algún director, autor o 
corriente, etcétcrc1.. 

-¿Cómo cnfrent4 la pobreza de L. co1rtelera? 
-Dentro de esa pobrez., todavia hay la posibilid•d de poner por 

delante los gustos o los intereses personales, ello hasld cierto gr4Jo, por 
supuesto. Aíortun•damcntc todavía existen la Cinetcc..t o Lt UNAM, 
aunque cada vez. con menos autonomí.i resrcclo a Ll5 carteleras 
comerciales. A veces lo que se proycctd en W Cinctec•, en la Filnlotecd o 
en Las salas de Ja Universidad es lo mismo que se proyecta en Lts saLts 
comerciales, pero de todas maneras h•y la posibilidad de seguir 
escarbando, de seguir selecciondndo ht1slc1 el gr..tdo de no ir a disgusto al 
cinc. Eso no se produce siempre, desde Juego hay épo..:•s en .. s que la 
cartelera no dice absolutamente nada, etiUt totalmente v•cia, como c1hora 
que uno se encuentra a Walt Disney en 60 cines y en otros 60 un estreno 
de Gloria Trcvi. En estos casos se tiene que elegir, aunque todas scc1n 
pésinws pelicuLts. Yo he hablado igual de películas de Ro&d Gloric1 
Chagoyán o de f_¿¡, risa e1i varacioncs, pero busco ir mis h•cia el íen6rneno 
que reprcscnto1n, hacia el por qué existe ese tipo de cinc, de dónde surge, 
quién lo ptatrocina; es decir, una serie de cuerdiones que re~aan el mero 
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texto fílmico; pero por lo gcncrdl hdy fonn.a de ir escogiendo y sólo en 
ccssos yd límite se ve este tipo de películds. 

-¿Tiene dl,.;und cLtsc de limitantcs para elegir Lt película de Lt que 
quiere habl.tr? 

~-No tengo li1nitc1nte~. Afortundd.tmcntc esto se mJncjó desde el 
principio. Tal vc:1: c1I inicio e.Je mi lr..tbajo en J:I U11iPe~al lcnid lc1 SUHcrcncia 
de hdccr und critic.t ~obre In que hdbíd en cineclubcs o Cínelccc1, porque 
en la sección de Espcctd...:ulos cstd Pércz Turrent y gcnerdlmentc él hdcc 
c.:riticd de los estreno~. 1-:sct fue und limilc1nte del principio, porque luego 
yo empecé a escribir Je todo. A veces incluso mi críticd crd sobre la 
misma pelicuLt de que hJbÍJ escrito Pérez Turrcnt. Este perindisl.d tiene el 
carácter Je VdCd SJgrddd dentro de Lt criticd y In que se prctendíd erct no 
inv ... dir cspc1cios, pero no «.:reo que hc1yc1 sido el üt~l, estarnos en SCC(.-:ionc~ 

diferentes y cn..-o que c1 finJ) de c..-ucnlds los puntos de \.'1~tc1 (c..·oinddcnlcs n di 

veces totahucnlc di~tintos) enriquc...:en, dctn Lt pn~ibiliddd de (.·ompctrdr sin 
ncccsiddd Je ~cJr Lt bdndcrd por uno o por olrn. 

-- .¿Picnsd en al,.;ún tipo de lector cuctndn (.•:--..:ribc? 
---Pese d Jo grJvc de lc1 crisis. W :-..ccción ..:ulturJI ~iguc ~iendo muy 

importctntc en el pdh. F~ unJ sección nJcionJI. ... unquc uno sdbc que los 
lectores esljn funddmcnlctlmcntc dentro del Di:">trito Fcdcrdl. pero 
algunos cursos que doy de repente en univcr~idctdcs Je provincict he 
cncontrJdn que ~e conocen mi~ texto~, no siempre por leerse en r1 
Ut1iT't.•rsul,, sino poryuc In~ pcri6dkos de provincict Jo~ reproducen. 

J)csdc luchº· el lector de r1 Uniucr.o.;af e~ un lector especidl. Qui7á es 

un lector c1dullo "-·on cle...:dones idco)6gicc1s muy cspecífi4..·ds,, pero me 
parece que el periódico mdnticne und plurdliddd c1mplid: In mismo Chcribc 
gente muy radicdl, de izquierda, o de und izquierda un poquito 
lrdsnochJda; que gente terriblemente reaccionc1rid, pero ése es un cdrácter 
Je respeto d lo~ lectores. Tdmbién creo t.fUe hdy lectores jóvenes,, porque 
Pctco fgndcio Taibo tiene cicrtc1 presenciJ y un trJb.sjo muy serio. Creo "fUe 
los lectores d~ Lt sección cultural Je f:/ Unit'C..•rsal se enfrentJn ante lct 
posibilidctd de la no tendenciosidad. L>csde que empecé d escribir cthi no 
me ha sido c.~ensurddct, borrJJa o ldchaddl ni unc1 linea de lo que he dicho; 
y he dicho ..:oscts fuertes en distinlds ocdsioncs; sin cmb.argo, tc1nto el 
editor, que es Paco lgnaL:io, como el periñc.Jico, han despertado eso. Por 
todo cUo, pienso en un )c<.;lor mJduro, ddulto, en el ~cnti<lo de que tiene 
mds posibilidades de rn..irdr Lts cosas pluralmentc. 

-¿Qué le da validez Jos juicios del crítico respecto a los juicios del 
resto de los espectadores de cinc? 

-Tal vez la validez la olorgil el hecho de que publicas y cstAs en un 
niedio. De •J.suna manera el medio da la validez. Estamos en una 
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socied&'\d que hace y deshace nombres con mucha frecuencid. sobre todo 
en la critica cinematogr•fica de este pais -y• decia hace un rato que es 
una critica patri•rcal, fundamentalmente es una critica de señores que 
han hecho un coto y también han ido inclinando balanz.as. sugiriendo 
caminos. Creo que rn.is que validez hay un entrenamiento. desde Juego 
uno ha sido espectador. pero a la mejor un espectador ""'s atento. Eso 
pasa t•mbil:n con l.s literatura, cuando Jos que somos egresados de letras 
o tenemos que ver con la literatura de una rn.ncra más íonnal. leemos 
con Uipiz en n\ano. siempre pensando que dctrjs de eso hay un análisis. 
una palabra di subrayar, un concepto, una noción que nos parezca 
impor .. nte. En el caso del cinc es lo mismo; el t.ipiz a la mejor es 
metafórico• la hora de ir al cinc o a la mejor es tota.lmcnte real. 

-¿En su caso e8 rc•I? 
-Si, en términos generales hago algunas anotaciones cuando estoy 

viendo la pcllcula. Ya hay un propósito al ver la pclícut. • .aunque eso no 
hace válido mi punto de vista. 

Tal vc7. como puntos de vista sean válidos todos, porque el arle (y 
piiiirticuLlrrncnte el cinc) da Lt posibilidad de múltiples y diversas lecturas, 
siempre las pertinentes desde luego. El valor que se le puede dar al 
trabajo del critico es que va al cinc con un propósito, con un trabajo. con 
una serie de lecturas detrás, con un aprcndi;,r.aje de años, con Ja 
ncccsidiiiid consldnle de renovarse. Creo que siempre es muy import.snlc 
saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué podemos leer para 
enteramos nYs, qui7.á eso es lo que le da v.dor al critico en reLlción con el 
espectador común y corriente que, en efecto, tiene un punto de vista y lo 
manifiesta, pero m.ís en el terreno de Jo intuitivo, del impresionismo. de 
lo que le dijo el texto en Jo inmediato. 

-¿Qué posibilidiiiides hay de anali.7..ar cuando se escribe a velocidad luz? 
-Creo que sí se puede. De alguna manera es un trabajo para el que 

est.mos hechos. Si bien el trabajo periodístico nos impone tiempos, 
también nos impone rigor. Creo que casi todos los criticas trabajamos con 
la idea de escribir algo que resulte intercs.ntc o que diga algo sobre lo 
que se ha visto; muy pocos dan el rnaquinazo. Hay también los que sólo 
hab1-n a n-tedias de J.s cosas y. a veces, no tienen siquiera una cstructur• 
coherente, pero creo que toda!i Ws personas que nos hemos dedicado a 
esto por algún tiempo tenemos rigor. 

-¿Cómo define R-U trah.jo? 
-Puedo decir que nU trabajo cM importante por el lugar y Ja 

frccuenci• con que se publica. Adern6s, creo que mi trabajo puede ser 
distinto por LI independencia que me da el no pertenecer a ningún 
grupo, y por el propio n1edio en el que escribo. 

159 



Por otro lado. me interesd mucho c..¡uc l.11 imagen de la mujer escritora 
cambie. A partir de la década de los SO. Lts mujeres y Jos hombres se han 
intcrcsddo por escribir sobre In inmcdic:tto con una escritura de 
cmergcnciJ. del "ahí se Vd", de contdr cuestiones intrasccndcntales que 
no intcrcSc1n ... nddic. Lamentdblemcnte, dentro de estos terrenos de ]di 

litero1turd bldndd, de la 1itcro1turd que no es litcraturd,. hay tdmbién 
mujeres que hdn escrito unc1 gr.11n ..:dnliddd de idioteces. Muy 1cjn!
qucdaron nuestrJs gr..indcs cscritorJs (Kn!-utrio CJstcllanns,. Joscfind 
Vicenz) ante Lt CJntiddd infinitd de l.ndCT.Js. EsL1uivclcs y dcmds t..JUC 

andan por dhí. 
Las mujeres que nos dedicc1mo!'o a Id críticd, yd sed dnen1J1to,.;ráíicd, de 

drtes plásticc1s o litcrarid, ~nmos en muchos sentidos mujcrc~ formada~. 
mujeres hechJs ... un trdbJjo ri.,;uro!'oo, minul..·inso y serio. Personalmente 
pretendo seguir escribiendo desde esos niveles de !'ocricddd y de rigor que 
desmientan el heL:hn de que las mujcrc!'o e!'>cribimos sobre lo !'>in chiste. No 
e~ c..¡ue tcn~dmos L¡ue escribir ~obre cuestiones profundísima~ de Id 
epislcmologíd, pero sí tener unJ mirddd mds riJi;urosJ de lds cosds. 

--·l Qué tipo de críticos le gu~tdn y qué mujeres dpoydn ld ided que 
dL:dbd de exponer? 

-1-:Jc los crítico~ me gustd mucho und etdpd de GJrcíd Riera. Fs un 
hombre que durante mucho tiempo cnnscrv6 und fuerte pa~ión por el 
cinc mexicdnn, y ~c¡.;uramL•nlc d muL:hns e~pcclddores interesados nos 
hizo ver l.i. otrd CJrJ de c~te cinc, no impnrld si incluí~t ldmbién a las 
luchadoras y d lns v.i.mpiros. Frd como dcdr: el dnc mexicano es todo, 
no nc1dd md!'o los Jño!'o cuJrcnldl o ndlUct. n1ds la épo~d de orn. Me guslJ 
mucho cs.:1. idcdl de G..t.rcíd Ricrd, su rigor, su interés, su Cd~i obsc~ión por 
el cinc nJcion.J11.. v dhí cstd.n los frutos. 

Me gu,tct. el ~trabdjo de Nclson Cdrro, aunque no me gusta que me 
cuente Lis pcliculds por'-luc ésa es su Ídsdnct.ci6n en la vidd - -. pero und 
vez que termin<1 La parle del rcldlo. Nclsnn dice mucho. Es un hombre 
que sabe sobre cinc Lstinodmcricdno y eso me interesa bastante, porque 
los críticos tdmbién pccdmos de snobs y a veces hdy un desprecio por lds 
cosds inmediat.11s, como si dijér.amos "déjdmc hdbldr de ld película más 
rara del plancld para que entonces Vcdn que soy el mds importante. el 
más interesado, el que sabe más y el que está al díct. ... En este sentido me 
interesa dlguien que defiendd y conozca tanto al cinc latinodlmcricJno 
como Cdrro. 

Me interesa también und ctapd de Gard.:s Tsdo, sobre todo porque 
tiene un sentido dc1 humor espléndido, dunquc a veces le estorba d sus 
críticc1s porque luego hay mucho chdcolcn y poca sul'iotancia. No obstante, 
es un hombre que sabe de cinc y creo que es un buen critico. Pércz 
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Turrent me gust. como suionisla. Creo que el Pércz Turrcnt realmente 
v,alioso ea el guionist., él es el •ulor de un tr..b.ljo t.n importante, t..n 
pulcro e imprcsion•nlc como Ca11oa, a p•rtc de sus muchos años de estar 
haciendo critic.. 

En cuanto a mujeres que h•ccn cosas dentro del cinc, creo que las 
director•s todavia no logr•n co841s muy importantes. 1-fay pequeños 
pasos, s•n•s de hacer algo. pero no sé si les f•lla oficio o les falta 
liberarse de fant.snw.s. Me intcn:tw mucho el cine hecho por mujeres 
porque implic• la posibilid•d de olr•s mir•d•s, Aunque no sc•n del todo 
eficacea, sobre todo en rea.ci6n con la pioncr• del cine nacional.. M•lildc 
Landct.. Si uno ve La negna Angustiiis todavi• n:ault. intp•ct.ntc. Uno se 
pn:gunt. ¿cómo fue que t. hizo una mujer?, ¿córno logró un personaje 
tan fuerte que en ningún anorncnto h•n logrado nuestras cineast.s 
actuales? I>csde luego ntc gust. M•tilde Landet., su prcscnci• de 
pionera, de figura que inicia co .. s. 

Me gust. Gloria Schoenwnn; h•cc un año, cuando le dieron el Ariel. 
le hice un• cntrevist.. EU. fue t. editor• de t.s grandes pelicul.s de los 
•ños cu•rcnLI, &.s cLisic•s del Indio, Ws clásic4s de Bustillos y de varios ""'ª· Ahi est.ii todavi• &. mujer. par• mi gusto muy desperdiciada, y poco 
se s.bc de su trah.;o corno editor•. T•mbién me gusta el trab.;o de 
guionist. de P•z Alici• Garci• Diego que es muy brillante. l·l•y en é] un 
resc•lc de much•s cos..s importantes, •unque no pueda evitar c•er en 
algun•s repeticiones, en cicrt•s obsesiones en &.s que scgur•mcnlc tiene 
mucho que ver el que M:a espos. de Ripslcin. 

En otros terrenos, pienso que W gran critic.. de •rle sigue siendo 
R•qucl Tibol. A lo me;or no nos gust. porque es gritan•, se mete con 
todo mundo y• veces quiere imponer sus puntos de vist. porque si; pero 
es un• gr•n critica, un• de las mu;crc!i que h• mostrado un camino de 
rigor, disciplin4 y defensa de un punto de vista muy importante. 

- ·rengo la impresión de que, en general, • las cinc•slas mcxic•nas la 
crilic• Ws h• lr•l•do con bcncvolcnci• ¿qué piensa usted •l respecto? 

-No sé si se les h•n echt1do porr•s de """s. En tcoria uno tendría que 
•n•liz..r &. obra en si, el texto con su propia aulonomia, pero resulta que 
en este p•is t.s cos.8 se •n•li.z.•n en función de con quién est.is casado. a 
qué grupo perteneces, quién le patrocina, ctcéler.a. Por ejemplo, • mi me 
parece muy interesante D•n• RolbcrR• sobre lodo con Ángel de fuego, pero 
no dejo de pens.r que su carrera está lig•da de algun• fonna a la de 
Gan.:i• Tsa.o, que cril su espoM>. 

Estas son cueationcs que simplemente no debieran darse porque cada 
quien debe tener .ílUlonomí•, pero si incluso las mujeres que se dicen 
feministas en nueatro p•is lo primero que hacen es ponerse el nombre del 
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m..sridn, y..s desde ..shí todo est.i chucco ¿no? Cristind Pc1checo es P.achcco 
por el JTI.dirido, y L.i dircclnr..s del Progrdm.t lnlerdisciplinario de E1dudios 
Je Id Mujer del Colegio de México, Elcnc1 Urrutia, us.s el dpcllido del 
m..srido. ¿J)flndc "lucdJ J..i idcnlidJd de 1..s mujer corno ser ct.utónomo, 
pcns..sntc? Se puede tener unJ rcLtc.::il'1n mJrc1vil10Sct con alKuicn, pero no 
hc1y por "fUé hc11i.:cr depender lc1 pen .. (1nc1lidc1d y LI cct.pdc..:idc1.d intc1cctuc1l de 
los .tpellidns, de los Jnl.igo.., n de los mc1ridos. 

Tc1J ve/. Jo t.¡uc Jkcs e~ dcrtn: en c1l~ún momento se M>brcvc1loró el 
cinc de ..i1gun.ts n1ujcrc~. Qui/...í. hubo un..i intención pc1lric1rcc1J,, como de 
decir: "c1y yué bonilJS w~ 4uc csldn hc1cicndo ctlgn". Como ~¡ fucrc1n 
excepciones, c..:on10 ~¡ c~J fucr..i lc1 únic..t posibilid.r1J de que dl,.;uien hicicrc1 
cinc o cuJh.1uicr olrc.1 cnsJ. Es 1 .. :on-,0 si csluvicrctn hdcicndo una gr.::scia, 
como ..splc1uJirlcs el h..sbcr hecho unc1 moncrid. Pero l..s idcd no dcbicrc1 ser 
esc1, si no l'>irvió lo que hicieron ~e lcndríc1 1..jUC dcdr con lodc1s Lis lclr.t~. 

¿Por qué su colurnn.t ~e Jl.,,1nl...s "¡Corte! y cc•nfc~ión"? 
- Tiene do!-- sentidos: primero, jug.tr con l.ts d4.:'lividc1dcs c1 Lis que 

~upucstdmcntc no!'. dcdic.tmns lds mujcrc~. lds l.tbnrc!'o propids de nucl'>tro 
~cxo, scbún di...:cn lns ~cñorcl'>, y und pndri.t ~cr )d co11feccid11 (..:orle y 
confccdf>n); y 'cgunJo, c.:rco 4uc Id cnnfc~if>n l'>icmprc cstd implícitd en 
und crilicc1.. No e~ posible ocultc1r Jo yuc nos prcnc.:upd en LI vidc1. lo que 
h...t c.:onfigur..idn nuc~trd pcrsnndliddd. Crcn yuc nunf..'d hdy und criticd 
objctiv .. y cicntífic.:..s; sí us.tmns w.~ hcrrdmicntc1s dentífkac.;., pero 1.d.!'. 
pcliculc1s apcl..tn c1 scntimicnh>l'>, dc!'.cos, nef.."C!o-idc1dcs t..¡ue el critico dsumc 
desde su pcr~ondlid..id. l"Jc dhí lc1 confc~ión. Es exponer c1] público cómo 
picnsc1s, de 4ué formd VC!'. l...ts co~d~. cu.'il e~ lu idcJ del mundo. 

--¿E~ c.:omo cstc1blcc.:cr desde el titulo que Lt críticc1 que ~e va c1 leer no 
va a ser toda objclividdd? 

-~Sí, poryuc dunquc hc1y un dC.:crcc1miento científico c1l d:>..Unto, uno no 
puede dcspegc1rsc de Jo que es, no puedes poner und bdrrcr.i entre cómo 
picnsd~ y <:6mo hc1 sido tu pcr~ondlic..ldd a Jo lc1rg,o de Lt vidc1. 

-¿Qué impnrldnd..t tiene el Jcngudje en lc1 críticd? 
--Es funddmcnldl en todd críticc:1.. Creo que cudndo se es crítico se 

pierde Lt Cdp&1cidad de juego, Lt idea de jugc1r con l.d pdlabra, us.::sr dob1cs 
sentidos, tener un lcnguc1je figurado, porque se entiende d Lt crítica (en 
su .tcepci6n más lradidonal) como LI dislc1nci&1 que debes mdntcncr sobre 
un .tsunto, siendo que el Jcnguc1jc le puede proporcionar cierta 
complicidad con tu lector por LI forma de hablarle o la manera de llamar 
la c1lcnci6n sobre detcrminddo c1sunlo. 

-¿Qué prob]cmas representa tr•sladar e] lenguaje visual del cinc a Lis 
letras? 
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~Cu.indo ~e h.tbld Je cinc, se hdbl..t de c6di~o~. de formas que 
involucran un relato, und historia que se no1rrd con recursos no litcr.srios, 
aunque la historiJ pudo hc1bcr surgido de l.t litcr.stura. Esto hd provoc.sdo 
el surgimiento de un.s criticd niuy pcd.snte, he<.:h.s por críticos que pueden 
dar hasta 8.'.l tecnicismo~ por minuto y sentir que tienen nombre paro1:1 
todo. F~n no es nccc~.Jrio pctrd h.sccr und críticc1 de divulgación; si estás 
tr.sb .. j.sndn en un perilldico o revh~to1 estás en el terreno de l.1 divulg.sci6n 
y ~¡ escribes po1r~1 Jo~ cspccidli:l'ddo~. entonce'.'. cstjs en nlro terreno; pero 
siempre debe haber un.t lr.u.lucdbn de lds cosJs. lrJsLtdJr un lcngu.sjc .si 
otro. Jdccudr un ... form.t Je &1rlc o1 l.d c!'oocriturJ en sí. 

~- 11 .. y crilicos 4uc hc1n dlcdpJrc1Jn un.s gr<1n c.sntid.:ad de medios y d Lts 
mujeres que h.u:cn críticd co1si no !'ooe les ve. En eslc1s circunst<1ndc1s, ¿cl>mn 
h.i..:cr p.ird cumplir L.t. in tendón de prnycctdr otrc1 in'tJgen Je Lt mujer que 
se dedicd a dCtividc1des intclcctudlcs? 

-~Yo no he intcntJdo publicdr en otrc1s p.srtc~. Junque sí me mnlestd 
que los señorc~ tengdn cooptc1<ln tndo. Son lns mismos de siempre. A 
veces cquipc1ro Id rcdlidc1d de Lt critkd, de Id <lifu~ión, Je Lt. cullurd en 
gcncrJI, et IJ snlJ prc~endd <le Cc1rln~ Mnn~ivdb. que CJdct vez me e~ md~ 
repugnc1ntc. I.o mismo h.sblJ de Lt se~tdt:ión de lds hormi,.;cts, que del 
bdrrot:n, del ónc de luchdJorc!'oo, de Lt ccologid y Lts dlVC~ m.trinc1!'oo. y se 
prescnlct como lodóloH,n; pero uno no puede pcn!'ooctr que en e!>-lc pdlí~ un.:a 
sold per!'ooe>ndl lcngc1 lc1 ~o1biduríd universdll. Estdríc1mos muy mdl si 
solamente un ~cr nos reprcscntc1rc1, y yo no eren <-1uc Carlos Mnnsivdis o 
Elcnc1 Poniatnwskc1 me representen. 

Los mccc1nisn1n~ de <lifu!'oión e~ldn cen.:c1dn~. cooptc1dn~ por 4uicncs 
todc1 )d vidct hJn lcnic.Jn deceso J ellos, por 4uicncs son In~ bccc1do~. pnr 
quienes de .sJgun<1 formc1 hc1n sido to~ c1pdlp.tcho1dos del si~temc1 durc1ntc 
todd 1.s vidct. I::~ impnrtdlnle '--IUC se digc1n co~~•~. e~ imporldnte mc1nifest..tr 
los punto~ de visldl, pero ¿hJst.s dónde !'ooe nos Vd d permitir hc1ccrlo c1 
quicnc~ discntimo~ de Jo~ csquemdls tr.uJicion...tlc!'oo, "" quienes no eslctmos 
en e] ~i~temd, scct de un lc1dn o de otro? 

Para mi scric1 muy intcrcsc1nte tener prescnda en otro lugdlr ap&1rtc de 
T:I Unil'Crsal, pero me pc1rccc dificil si no es yendo dircdc1mentc c1 bust..:Jr .s 
los pc1tri.trc&1s p.srdl que me hdhdn el fc1vor. L.smcnt.tb]cmcntc vivimos en 
unct ~ocieddd donde cJsi ndldie ~e tomc1 LI mnlc~tid de c1cerc.irsc d dlguicn 
al menos por curiosid<1d, sino porque es Fulc1nitd o Perenganito o porque 
la recomienda t.11 o cuc11. ~upnngo que me mctntcndré en L"/ U11áJCT10al 
cuanto pueda -espero que no haydn mds c.:risis como la que tenemos 
porque a principios de año tuvieron que sJUr muchos compctñcros de Id. 
sección. Quizá en c1lgún olro momento tcngc1 la posibilid.sd de h.sccr 
relaciones soci&11cs c.:on muchos de los compañeros. 
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Por lo pronto. no he sido invitdld.t di Fcstiv.d de Guaddlajardl, a pe!'-dlr 
de que.se manda una invit.sc:ión pard )os reporteros del pcri6dico. En la 
Cineteca los textos que están en Lt vidrierdl son siempre los míos. Toda la 
vida tengo prescncidl dlhí y nunca han puc~to una de mis críth:.ts en su 
progr.tmdl mensual. Existe l.i complicidad y por eUo es difícil mct.ncjdr~c 
desde la indcpcndcncid, desde Lt dulonnmí..t. Creo que ése es el pcco1do 
mortdll en este país: si no eres pdlrtc de und ~dlpillildl, nn cxblc~. 

6 de julio de 1995 

MMfa l•ah<-1 Gr•ad.1 Ju.i.re--1. no1n6 en t•l • ..,.t...dn de" Puebl.1 en 1952 ~ Uct•nno1da en l.o1~tr .. ~ 
eap,.nol.tNo poc lo1 Univcr•1dad Autónonw de" 1"11chla, r.,!1oa11tc de I• n1.1c"'°ll'la en J_.,•tra!to E!!opal"aol.:ls. 
en Ls JT\i!'loUY Un1V("t!!oid•d. e h11.o uno1 t."t'pt..~;t.hza ... ,fut en 1 .... ~ngua y l..1lMJtura en ·~I ln!!.lituto 
lbcaro.unericano de Cultura en M .. drid, E .... paña. l tr1 Noulo doc..·entc en in .. 11tuooru .. ~ de cducaa6n 
nlt..-d1ct y 1ned1.1 !<ooUpcrior. t•n donde h.t irnrartulo t.ilJ•·rNt dr IC"C"turo1 y c-ut!'loO'!lo dr litrrdlura. Su 
labor proÍl.~ional corno critica de cinc 1nio6 en 1988 t!fl t•l '-Uplcn~nto "'El Bt1ho-. de C.X.ct!ls1or-, y 
cont111u6 el d(io !'oo1guu.•nle en l.a fOrC"Oón de c-ultur.t dt• 1:1 l/"n.,.r-sal. donde 1..·onhn<io1 puhlacando 
ha•ta ahora. 
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Susana Cato y el cinc que no veremos 

Sus.tna C•to es dltd, morcnd y gudp..t. Acluabncnlc dcsdrrolLt Vdrids 
actividades entre Lis que dc!<toldCdn fas de '-·ritk..t y ,.;uionisld e.Je cinc, dsí 
como La de pcriodisld en Lt dgcnd.t de nolidd!'t- API~O. Pdr..t hdccr csld 
cnlrevisla nos cnconlrc1mos en Lis nfi<.·incts de ProcL·~•u. Ante~ e.Je comcnzdr, 
ella. aparcnldbd scrcniddd, me pidilJ rcvb..tr el cucstiondrio y se dispuso d 
conlcsto1rlo, pero d) hdccr LI primer prcgunld, me di cucnld que c~l..tba 

realmente nciviosc1. Me dijo que cr..t pésimd pdrd hablc1r, pero que aún dSÍ 
intcnldrÍd ddr rcspucstd d mis prc,;unldS. 

AJ finc1l de la sesión, dpcn.t!'i lcníd gr..tbc1d..t medid hord de 
convcrsadón con múltiples interrupciones, por Jo que Susdnd se ofreció d 

contcsldr Jlguncts prcgunlds pnr cs,:rito. Lo que d contínudd6n se 
prcscnlc1 es und dmdlgdmd c:nmpuesld con In grJbddn por mi y lo esc:rirn 
por clLI~ dunque, en rc.tlidJd, lds dos versiones no difieren más que en 
dlguno~ dcldJlcs que Sus.tnd c1grc¡.;<> dl .... enlirsc lejos dL" Id presión l.fUC Je 
jnflingic1 la grabc1dorc1. 

--¿C<>mo ~presentó LI oportuniddd de <.:omcn:r .• tr d hdcer <.:riticd úc dnc? 
--CoLlboro en Prncc...-o dc .... de hJcc JS dño ..... Fui rcporlcrd, dc~pué .... fui d 

hdccr lrc1bajo de <..'dmpo c1 Lt sicrrJ Uc Guerrero; vc1gué mucho y luego 
regresé. f·fédor Rivcrd, que crd quien hd<..."Íd Id .... c:ríticc1s de cinc. dejó Lt 
chc1mbd. Vicente Leñero me propuso hdcer IJs crítk·..ts de .. :inc y yo ..tl.:cpté. 

-~¿·nene Jlhún interés m.ís c1lld de hc1..:-cr lds rc .... cñds? 
--l lc1go guionc!'O pc1rd «:ínc, pero creo '-fUC pc1rJ .... cr un buen <...·ritko (yo 

todc1via no me siento und bucnd criti<..·d) .... e nccc.-..itc1ñc1 que fucrc1 tu únicc1 
profesión y que de \tcrcts le dcdicdrc1s c1 clld. Rcc1lmenlc tiene .... que 
cntrcg:artc, porque es und profesibn cc1!->i como Lt d<..• dircclor de cinc. l lc1y 
gente que hé! hecho crítkd mc1rdvillosd <..·nmo Sc1rlrc n Pl•rcz TurrcnL yuc 
es un excelente crítico de dnc. 

-¿f-lrty formdción c11cadémicd parc11 W crítk·d? 
---No. Ahord hc1y c11Jgunos tdlJcrc~ de dprcódción dncmc1to~rd:fic:d; pero 

sobre todo hc11y que ver Indo el c:in<..• del mundo, todo lo que <..'digc1 en tus 
manos. Pienso que me faltdn unos lrcintd dños pdrd ser Id críli...·d que me 
gustarid ser. 

-·- ¿Tiene algún método parc1 andlizar Jds pcliculc11s? 
-Trato de hacer lo mejor que puedo bc11sdndomc en jndicios. Pero no 

tengo ningún método; trato Je c1bsorbcr Jo que tiene Und pcHculc11, mis 
criticas son muy subjctivcts porque hc1y cinlds que di me cnc:antc1n, t..trnbién 
me fijo en el guión porque es Jo que más me interesa. 

165 



l\.1uch..i gente tiene un método, que es íij.tr~c en Lt dirección,. en la 
producd6n; dividirlo por bloques,. pero yo ~icnlo que el cordzón de unc1 
pclícuLt es el ,.;uifln,. sobre tndn ponruc no podemos juzgc1r igual las 
condiciones de produt.:ción Je otros fhtÍsc~. 

Cu ... nJo lllC dicen 4.fUt_• un..i pclÍl.'UIJ ._~omo /,u tndSc-JJrU C~ C)(cclcnlc,. no 
voy d vcrLt. pon.1uc nn n1c intcrc~..in In~ cfcl.'lns C!--pcci .. Jcs,. me dcjc1n 
.. bsolut.uncntc helddd, no me dicen n .. u.J.t. Picn~o que un.t pelkulc1 es 
bucnc1 cu..sndo JI ~...t.lir (no nu~ .• u:uerdo 4uicn In dijo),. el cspeclcu.Jnr es un.s 
pcrsc>n...t. distinl..i e.Je Id que enlrll. 

- ¿Por yué no ... c,._;uir un métodn? 
- Sigo un n'léloc.Jo intuitivo, tal vez un método de no método. No me 

siento i.:::dp.s....: e.Je c.J..tr fbrmuJ .. s d neldic. Lo 4uc más me inlcrc~ de unJ 
pelh.:uL.i t_•s su hislori..t, pero t.:nmn no es un libro,. tr..tlo de ver el drlc con 
que el c.Jircclor y su c11..1uipo inlcrpret..sll esc1 histori<1. Voy c1I cinc el que me 
cuenten ..tl,,.;o. Creo en In 4uc dke Vicente Leñero: el dnc e~ unel n1dquinc1 
Je conl..ir histnrids. 

¿Al,.;uno de ""U~ guione~ ~e h..i llc:vdc.Jn el !el pdnt..tUel? 
~-No. Si>1o un ..:orlo y:uc hizo Cc1r1os C..~drt.:Íd AgrJz, ..,e ll.c1md rl t.· ... pe10 de 

,/us lu11us. 
·--¿Cudnlels vece:-. Vil! und pclicuLi? 
---No c~tds p.srd !'.dbcrln ni yo pdr .. , ...:onlJrln,. pero este trdbdjo pdrd mí 

es terrible. Me <lucrmo en toJJs Lt"" pclícuJds, buend:-., mdlds y rcguLtrc:... 
Así que Id~ ven VJriJs vece:-.. Pero In peor e~ 4uc nn imporld cuánlel:.. vc....:c:.. 
lds ved,. nlc vuelvo J c.Jorn1ir en el mi:..mo ~c,.;mento, u :..cd y:ue siempre me 
pierdo de IJ n1ism..i pdrlc. Pcn~é y:uc crd c..tn~elndn y dejé Je ir J id:.. 
funciones ncu.:turnd~. Prnbé :..cnldrTTIC .. distinlel~ disldnCid~ de Ls pdnldlll...t, 
comer dZÚCelrcs, en íin,. pero me seguí..t durmiendo. 

Mi ..tbuclel, que es puertorrilljueñel, vino hdt.:c po..:o el México y Lt llevé el 
ver Como asuu puru d1ocoluh· y ~e durmió. A ldl ~ellidel me dijo: u Ay, 
bendito, cstc1 nelr..:olcp:..iel no me dcjb entender Jo del elmdntc. Siempre me 
duermo en el cinc", y me cxpli~{, que su médko le hctbi..t dic1gno~ticddo 
csld cnfcrmcddd supongo hcrcditc1ridl -- que es el don de dormirse de 
pronto en cualquier pdrlc, corno Je sucede et) prntctgoni:..ld de Mi '~mino de 
s"':t7us (My ow11 prit 1atc ldhao) Je Cus Velnl 5Jnt,. sólo que l:J se duerme en 
medio de J.c1s Celrrelerels y yo en el cinc. Lo mds cxtrdño es que c1 pesar de 
eso, él SCE;UÍel pidiendo avcnloncs y yo escribiendo críticct. 

-~¿Qué cdrdctcristicc1:.. debe tener el discurso de L. críticct pelrct ser 
vdlido?, porque mucha gente lec L. críhca,. pero Ll detesta. 

- -Sí y Jos mismos críti~os no están de c1cucrdo entre si. Los críticos 
sólo c~ldn de Jcucrc.lo consigo rni~mos. 

--¿Esc1 es una c.:ondición petra hacer este lrc1bdjo? 
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-No, pero es un fenómeno 4ue veo: el único que cstd de &1cucrdo con 
un critico es el propio critkn, ni el públk:o ni !'l>U:. colcg.s!'I>, ni los 
rcali7..adorcs. Es drdmdtko, pero son In!-. riesgos de Lt. plur.tUdad. 

-¿Qué SU'-'.cdc cu&1ndn Id gente nn c.:oinciJc con !'l>U crítica? 
-En Lt.~ rcldcinnc!-. pcr:.nndlc~ creo 4uc ln~ gu:.to~ :.obre cinc :.on un 

asunto muy dclicddo, import.Jntísimn. Creo que el no coincidir sobre un&1 
película puede de!-otruir n1Jtrimonios o J.misl.tdes l&trgcts, y es La cLsvc pdrct 
decidir si te e.asas o no <.:nn alguien. Pero en el CdSO de Lri critica no lo veo 
tan grc1ve. Creo que es ~ufidente con que el critico esté de c1cucrdo 
consigo mbmn, lo <.1uc de por~¡ es b.t~tdnlc difícil. 

- .. ¿Lec c1 los otros críticos? 
---Por supuesto. Son mi alter c.~o. 1\ mí Pércz Turrent me ilumina,. 

aunque hable de C.tnncs, ii.¡uisicrd .tlgo de !-.U sdbiduria inform.tdd y .tlgo 
de la ferocidad de /\yc1Lt Bl..tnco, dunquc no e!'loté de c1cuerdo con ellos. 
Pero a nivel inlcrpcrson.tl, si unct persona me dice "a mí me gustaron I .. os 
Ncrds,., yct no puedo volver d vcrlJ nuncd más, por4uc si no estás de 
acuerdo en uno1 pclícuLs y.t no se puede h.tbl.dr de nada. Con los otros 
críticos tengo un.t relctción dc~encro1da; no los conozco, pero de sblo 
leerlos d veces los dmo y d vece~ los odio. 

-¿Qué npin.t Je los que se (usil.ctn revistas cxtranjerc1s para hdccr sus 
criticas? 

-Que hav mucho miedo o1 Lt. verddd, d rcvcl..srte tctl como ere~. Yo 
casi no me ba;.o en revistas de afuer.t, dunquc de o1hí tomo dc1tos, pero no 
mi opinión. Yo creo que no compo1rto cos.is con cllo!-o porque de repente 
se vuelven como el Cdn.tl 2, todas Lis pclh:ulds son mo1rdvillos.as con tal 
de que la revisld. sigo1 creando milos. Por eso prefiero las revistas 
mcxican.ts, porque están más interesadas en andlizar el cinc y no en 
hacerlo gro1.nde y Lts otro1s finalmente son como publicidad. 

-Bueno, pero po1rc1 SdCar unes critica de cinc es ncccs.srio que la 
pelicuLt esté en cartclcro1. 

-A mí me d.a mucha risct que Naieí Yehya publique critic.ss sobre unJ. 
temporada de cinc en N.Y. Eso rcc1lmcntc me parece unc1 tontada de pelo, 
me choca porque son películas que la mayor parte de la gente no puede 
ver. Se me hace l.sn grotesco como una primera pl.d.nct de Carlos Fuentes 
contándonos lo bien que paso1 Ls No1vidad en Londres, mientras el ejército 
mexicano busca a los 7Apatistas con perros. Eso seria válido a menos que 
vincularan las criticas et .tlgo, pero si no, no le veo sentido. 

Sobre la gente que va a Ccs.nncs, pienso que está bien que vc1yc1 pares. 
que nosotros podamos saber qué hubo, y agradezco que existan, pero al 
mismo tiempo -scgur.tmentc porque ya es mucha mi amargura- pienso: 
"nadie de nosotros ves. a ir a Cannes, nunca vamos a ver J.s peliculas que 
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dhí se exhiben'', Me da dolor leer esas c:rónicc1s porque hablan de una 
tierra prometidc1 a Ll que nadie llcgdrd. Es como si escribicrc1n crónicas 
marcianc1s. Tc1I vez e!'. purc1 envidic1, pero me dc1 lc1 impresión de que 
pc1reccmos mujeres pobres c1 las que se pretende consolar contándo1cs lo 
que le pasó .. L. Cenicienta. 

Tcndric1mos que exiKir que ese cinc scdl accesible a nosotros. No 
seremos un p..iís de primer mundo micntrc1s no nos ofrezcc1n culturc1 de 
primer mundo y scc1mos el merc.sdn fc1vorito de la culturc1 chaldrra y del 
cinc chc1tc1rrc1. J"'Je hecho yc1 lo ére1mos, pero grc1cias a las modifkacinncs 
que hizo Sc11inc1.s de Gorlari a L. Ley Cinemc1tográflcc1, yc1 lo somos 
legalmente: los cxhibidores y distribuidores pueden hdcer lo que les dé Lt 
gc1na. Estc1 scmdnc1 no hay nc.1do1 en cc1rtclcrd, ni siquicrc1. me do1n ganas de 
ver Lis pocd!'t pclícuLts que hay anuncic1das, imc1gínatc escribir sobre ellas. 
Es mi trc1bc1jo y no quiero ir. 

--Decío1 Alfonso Reyes que no importc1bc1 ir c1I cinc 4Unquc é~te fuera 
nw.lo. 

- -l:>c c!'to yo tuve unc1 cldpc1, vcíc1 todo, todo, todo: bueno, mc11o, 
rc~uLtr, IJJ Chili11dn11u , .. ,, apuros, lodo lo que hubiera. Pero llcgc1 un 
momento en que dkcs: ¡qué horror! 

-~Entonces Id pobrc7.d de Id Cdrtclcrc1 empobrece et Lt. criticd. ¿Los 
críticos yd cstdn cdnsc1do~ de ir di JFAL d Lt. Cinelccc1, c1l Centro Cu1turctl 
Univcrsitc1rio? 

-·En f>r<Kc..;u hemos procur.u.Jo no hdb)c1.r mucho de pclk·ulc.1s de 
cincclub porque se trc1tc1 de un semanc1.rio, y c1 veces cudndo pub1iccts la 
crítica, yc1 quit.sron 1.ct pclícuLt. lle decidido no hacer críticc1 cspccializadct, 
sino de l.c1!-to pclícuLls que ve Lt mayoría, y creo que la mc1yoríe1 ve cosas 
horribles. 

Pncn!'t. hdn podido disfrul.c.1r lo mejor de este año en el dnc .. '-luc fueron 
c1 ciclo irc1ni, el cdnddicnsc. el cinc chino. r:~tov hc1stc1 Ja mc11drc del dnc 
hollywoodcnsc. y tengo que escribir Je él porq-uc es lo que la gente ve. 
Pero es tc11n fórmulc1, si te das cuenta toda~ Lt.s pclícul.ss son lo mismo, 
entonces tú hc1ccs Lt crítica como ellos ha..:cn el cinc. Pc11ra destruir c1 ese 
cinc ld criticd Cdc en unct fónnul.d de odio. Me frustra mucho escribir de 
cinc en un pctís donde Jo mejor se ve en el Canal 11 o en el 22, y no en Lt. 
pétntalla grande. Pero estamos en undl era mediocre. 

-¿Qué compcnse1 csc1. desazón de hacer critica? 
---Que hc1yc1 pclícut..s mdrc1villo~dls, como por ejemplo ahora el cinc 

iraní, la Muestra. Porque cuando hay une1 buendl película le reconcilias 
con la vida y todo Jo demás se le olvida. 

--¿Qué es más rico, h.accr gui6n o críticd? 
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-Uucno. no soy IT\dsoquistJ, hdgo lo que más me gustd en Lt vidd y 
las dos cosas me encantan, aunque y ... estoy reconsiderando scridmcnlc 
no hacer más guiones que nunca se filman, ya no me caben en los 
cajones. 

4 de enero de 1995 

Su-n• C.itlo Cortk n•dó rn M~Uco, D F. en 1960. Et1tud1h C'Omuruc-Ao6n aocial en a.. llJ\M 
(1978-82) y und c.pe!'t.."laliddd de guión cu1enwtow.tfi<:o •~n el CCC (1983), d!l>f 1.:orno un t...ll~r de 
guión con Joaqufn jOl'd.i ( 1987) y otro de t.-uento con DOC' Cornp.-rato y G.tbr1cl GArda M.tirqucz 
(19117), •rnbcMo. en t. E.cuela lnlern•don•I de Cine y Tclc•vu.16n e.Je Cub.. En 1979 •e íruci6 corno 
rq>orltta en lA •8enoa de nolidat1 CISA y en la aecci6n l.,Jltural de· la revista PnK?so. 1 fa sido 
productc:x• y IJ,uioni•IA de radio, •udioVl•UalC"!i-, <>hl'•a de teatro guif\ol y cine. De 1991 • la fecha 
ac enc.arga de rcaliJUU critica dnc~togr.Afic• par• IA revista Pro...Yso. 
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Gracicla Rodríguez Fierro 
y la critica del cinc comercial 

A Grddcla Rcn..lrí,.;ucz lJ conocí por dZ.ir. Jorge Ay.tLt BLlnco me la 
presentó en und cxpn~h..·il>n de pinlur...t y, dunquc y .. había decidido d qué 
personas ibc. c1 cnlrcvi~t.sr pdrdl csld tesis, Lt integré porque me convenció 
de que hclcíJn f.ilt..i mujeres en mi ~elección y de que no estarla mal 
otñadir dlgunc1s. Gr.u:icLl no es una critica de cinc 11cstrclla'', es decir, no 
es l.tn conoc.:id.t como otros crílkos, sin cmb4rgo llcvd y .. cc1si 10 años en 
el oficio de ver pclí.:ulas, analizc1r1ds y escribir sobre cJldls para un público 
quizá no tan ilustr .. do como el que frecuenta las pJiginas de 1.a /ornada o 
1:1 ri11a11ácro. 

-"-¿IJónJc ndc.:c lu inquietud de hdccr critii. . .::...a de dnc? 
--·Cu.u1do cr..i muy niñ.t nti mJm.i n1c llcvabct d Ls mc1tinéc, vo no 

sctbí.t leer y y...t ib..i d l...t m..tlinéc, indu~o ..t es..t Je dos y tres pclícuL;.s por 
un solo boleto. Nos íbdmO!-. d lo~ cines npiojitn", di Sonord, o1l Acdpuko, di 
Floridd. Desde yuc h:níct cuatro o cinco dlñns fui ctl cinc de IT'Ldncr.1 c.t~i 

inintcrrumpidd h..t!-.ld los doce .1ños. 
---¿Por qué se interrumpió? 
- -1 lubo Cdmbins en Lt mdncrd de fundonctr de mi fctimilict. Mi m..tmd y 

yo íbJmos JI cinc porque mi pctpd se ibd d su pueblo y et mi n1dmd no le 
gustabd 4ueddr~c !'-nlJ. Despué~ mi pdpá dejó de ir di pueblo y dpdrle 
empezó J subir el precio de 1.ts s.tl.d~, quitaron lds funcione~ dobles y 
triples; pero para entonces ya hdbíct visto muchas pcUcuLts. Recuerdo que 
eran muchas de romdnos y de '-·abc11Jos, tc1mbién me acuerdo de pclícuLls 
como/~/ cáliz de piula, Bcu /{14r, Lo ... diez rnundurnicnlos, CI rnuulo sagrado; de 
cabctllitos recuerdo l.a dilisettciLl. 

Ir al cinc o ver pclícuLts crd digo muy cotic.fi.tno. l·fdbía un prograrT&d 
en la televisión, c1=eo que sigue todavict, que se ll.dmdba Pennanencia 
Polu11/aria; los domingos, si no íbamos ..ti dne, nos cchdbamos las películas 
de la televisión, que eran ld.s tres de rigor. 

Así fue h..tsld. que llegué a Ll Universidad. E~tudié Letrds Hispánicas, 
primero, en Ciudad Univcrsit.tria y después en La UAM. En la UNAM 
conocí d Rubén Hcrnández que escribía en un.a. sección de cinc llam.da LA 
gula en el Novedades. Nos hicimos amigos precisamente porque d Jos dos 
nos gustabd el cinc, empezamos a platicar de todo lo que habíamos visto 
y comcn;.r,amos d ir al cincclub de Li Universidad. Un buen did. él me dijo 
que iba a dejar la sección del periódico y me proputio queddlrtnC en su 
lugar, eso fue en 1986. Yo le dije que sí, y empecé a colaborar 
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!t>crno1n..tlmcntc en [¿,¡ ,o,:uf¿¡ de No1~dude..·.-.. f f&1CÍd uno1 cartclcrd de cincclub y 
comcntdbo1 uno1 pc1iculJ. Yo Jo hJ.dd md~ bien por pdsil>n, nuncct. pen~é 
que hdbÍd que cstudic1r, que ho1bid que interesarse por otr•!'I> cuestiones. 
ToddVÍd hc1stc1 19H9 C!'>Cribíd diciendo lo que me ho1bic1 pct.recido Id pcUcuW. 
IJespué~. l.s carrcrd de Lctr.t!'. me ..tyudb mucho d andli7.ar las películd.~ 
porque uliJi,c1bJ métodos Jitcrdrins de .sndlisis y Jos aplicc1bc1 c1l cinc. 
" -¿Cuánto ticnlpn durc1slc en la gulu? 

-·Ahí trdbct.jé '-'.Udtro J.ños, hc1sld 1990. rero de repente me co1nsé, sentí 
que nc&.:csitdbct. rnj~. t..ruc no dVc1n:r.dlbd; sentí Id necesidad de crecer, sentí 
que hdbi~• llego1Jn d un 1ínlitc. Pnr e ... c licmpn ldmbién e!-.ldbd pd!'>Jndo por 
und crisis ccon6mi..:d, snci..tl y morc1I, y un dmigo me dijo que cslct.bdn 
solicitdndo gente pc1ra1 I:I Urrit'Cr ... ut ,f.;rdfico y cnlon'-'.cs íui. 

Nunc.t estudié periodismo, lo ctprcndi en J.o1 práctico1 y empecé a o1finar 
el oficio cuo1ndo entré o1l GnJfico. l\hí teníc1 und columno1 de cincclubcs y 
unc1 nota 4.1ue se lt...mdbd •1 J.)o!'o por uno", IA primerd so1lío1 todo!-. los días y 
1a scgundd Jo~ miér....:ole~. En el Criifll'O empecé o1 d!'.istir .i fcstiva1e!'. de cinc 
como el de Gua1JJ]JjJro1. com<--n<.:é d tener JCCC!'.O c1 Lis Muc~lrds., c1 las 
funciones priv.sdds, ct'-'.élcrd. Cudndo entré al Gráfico empecé et leer libros 
de cinc, soy o1utodido11.:ld. En 1992, conocí d Jorge Ayo1la BL.nco, él íuc 
quien me dio intrumenlns mds precisos pdrd hdccr Lt criti&..·d, porque yo 
hdbío1 Jcídn ~obre cinc, pero el Jnálisi~ lo o1prcndi con Jor,.;c. 

-Entonce~ ¿te vd)e.., Je d1gún mélndo po1rd .sndliZdr Id!-. pclícu1.t!-.? 
-- Lo1 ma1ncrd de cnmcntctr e] ':inc depende mu'-'.hn del medio parat el 

que e~cribcs. No !'.C dbordd de l.c1 mi~md mo1ncrc1 uno1 pclículd po1rJ un 
diario que pdrd unc1 rcvi~td n pdrd un..t rcvi~ld culluro1I. El medio te lo 
exige, lus editores te In exigen, te dkcn "Esto es muy cnmplico1do, un 
lector con nivel de sccunddrid no lo Vd o1 entender". Entonces tienes que 
ser m.d.s ~omcrn, m.í:~ específico, comcnlctrle lc1 pclícuLt. y lodo eso 
condiciond Id mo1nerd en que h.s..:cs L. '-'.rilico1. El Cd!-.c> de Ayo1LI Bt...nco es 
distinto, é) tiene mucha IJbor o1tr.is: invcstigdcioncs, libros, cátedra~. 

En mi cc1so he c1prendido d o1bordc1r Lts pclícul.dl~ leyendo crilico1, sobre 
todo d Nelo;on c~srro. El tiene un método po1ro1 comentar las pelicuLts; si 
Ices sus primeras y últilTlds not.ss puedes ver que ~on casi iguo1Ic~ en 
cuanto d lo1 estructura: primero cucnld L. hislorio1 y luego Lt dcsglosc1 o 
comenta lo que él opin.s. Esc1s son Lis nolcls de Nel"'i<>n Co1rro: siempre 
contar la historia .11 principio, que también es un poco la manera como 
escribe Tomds Pérc4'! Turrent. De Gustc1vo Gard.t me gusl.sba mucho el 
rn.nejo de la ironía, yo lo leí mucho d él y a Andrés de Luna cuando 
cst.bain en "Sábado" de t4nomdsuno. Empecé d lrabo1jar copiando a los 
otros, de ese modo me di cuenta si estaba de acuerdo o no con cierta 
forma de hacer critica, entonces fui ere.ando mi propia íornw. de escribir. 
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-¿Cómo dcfiniric1s tu forma de escribir? 
-Me qucd6 un poco lo de Ncl.~n. contar en dos o tres renglones la 

pclícul.t. y después desglosar un punto en csrccial, un punto de análisis; 
ver si a la película le interesa hc1blar sobre Lts relaciones de familic1, sobre 
el amor, y ver de qué m.sncro1 lo dice. Eso se mc1ncja en el análisis de 
teatro, es decir, elige~ tu objeto u objetos de estudio y a pc1rtir de ahi 
o1no11izds Je qué m.1ncrd está reprcsent .. u.Jo en la obro1. Cuando cntrds en el 
asunto del .t.nálisis te d.1.s cucnld de que ncccsitc1s un amplio bJ.gage 
cultural, no solamente de dnc, sino de hi~lorid., literaturc1, geografict, 
pMicolosic1, pinturc1. 

-¿l-lay algun.:1 difcrcncio1 entre La rc~cñ.t, Lt. crónica y t. critica 
cincm.:1tográficas? 

·--Me p•rcce que rcseño1 y cr6nk• son lo mismo, en ell.t.s no necesitas 
ahondar en el análisis, sólo cuent.ts Ls historia y comentas algunas 
impt"csioncs; qui;,.á para rcct.li7..arLss sólo rcquierc1s de información sobre 
quién es el director, qué películas tiene y qui! lo carcu.:teri7..t, no más. En 
cambio, Lt criticc1 de cinc requiere de un método para anct.1i:.r..c1r. 

-¿Tienes libertad pc1rc:1. elegir l.l pelícuLI que Vds et comcnt.ar? 
-·Si. 
-¿Cómo hctL:cs pdlrct elegir? 
-Fund.1.mcntdlmentc me guío por el Jircctor, cuando conozco su 

trc1bdjo. 
·-¿Cómo enfrentds Ll pobrc7A de Lt. cartelera? 
--Es terrible porque m.tncjo dos cctrtclcrc1s comcrcidllcs y no puedo 

abordc1r cinc..:lubcs, s61o lc1 co1rtclcrd comcrcidl. El 90 o 95 por ciento de la~ 
pelicul..ss que reseño ~on csto1dounidcnses y de lodo ese cinc sólo el cinco 
por ciento es bueno, lo demás es muy regular o malo. Casi no llcgc1 nada 
de cinc europeo. 

--¿Cómo se l.s~ ingcnic1 el crítico p.trdl do1rle sabor .s eso que po1rc'-='c no 
tener interés? 

--Muchds veces el cinc comerdct.l no es malo. Pero hay gente que 
tiene unct ma\d impresión de lo que es el critico de cinc, piensan que el 
crítico le exige c1 lc1 pclícu\d ser muy cerebral o complicada p.tira que 
merezcc1 t. pena comentarla. Creo que no es cierto, Lt calidad no va 
reñida con la comerciali7.aci6n de las pclicuLls, lo que pasa es que se debe 
ubicar a Lss cintc1s en el contexto o en el género en que fueron reali7.adas. 

J--lay pclícul.ts de acción que se con!iider.tn malas porque Schwar
zcnegger está ahí, pero resulta que hét.y películas netamente comerciales 
como El fugitivo, donde sale Harrison Ford, que son de excelente factura. 
Creo que muchas cintas merecer ser rcseñc1das, independientemente de 
que estén hechas para millones de pcrsonatt; eso no importa, lo 
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imporlc1.nle es lo que l.s pclh:ul.s le quiere decir y c.:l>mo le lo dice. A vcc.:c~ 

rcsullA intcrcsdnlc ver c.:6mo se hc1.cc el cinc de masc1.s. Por ejemplo, dhnr.t 
puede verse que Jo, gusto' csldn C.:dmbio1ndo, ]J gente yd se c'td 
aburriendo de id!'- pelkut..~ de violendd c.:omo L.t' de Stc1.Uone y exige que 
los drgumcntos estén más c1.mc1.rr&1do~, que no !--cdn tdn Ji,pc1.rcttddn~. 

aunque siguen exigiendo los efecto!'- c-~pcc.:idle~. 

-¿Qui: considerd!'- que le dd vc1.1iJc.'- d tu~ juicios, d difcrcnc.:id de lo .. 
que pudicr• cxprcScAr cu.slquicr otro espec.:tc1dor? 

-Me he cnc.:ontro1do cnn cinéfilos t..JUe tienen muchd cdpdc.:iddd de 
critic• y c1.nálisis, ldmbién hc1y cspcctddnrcs empíricos (por lldm .. rlo' Je 
•lgun.s 1nc1ner.s), que c1 veces son muy •gudo~. Lct difcrcndd es que uno 
tiene t. oportunidad de cstctr en un medio y eso le obti,..;d c1. prcpdrc:1rte, d 
tr•t>.jc1.r más, cos. que el espectador común no hc1ce. El espectador por lo 
general V• o1l cinc porque quiere divcrtir~c. llordr o rcísc, y está más 
rclacion•do con sus emociones. 

-¿Qué es lo que más •grc1dcce~ de un critico? 
-Que fundctmcnte lo dice. Lo que más me molestd de dlgunos 

criticoe. es que no fundc1mentc1n sus opiniones o dicen que Id pclícul.ct ce. 
mala porque Fulanitd de Tal apdrcce como fodongc1.; eso no me pdrcce que 
sea und opinión fundc1mcntc1dc1, es decir, críticc1.. De un crítico me gusld 
que digd su opinión, cu.íl es el men~djc de L.. pelkuld, de qué mdncrd Id 
está viendo él y cómo Id interprctd, pero todo e'to con drgumcnto~ 
válidos. 

- ¿Por qué hc1.ccr crilicd e.Je cinc en lu);ctr de hdcer cinc? 
-Nuncc1 pen~é Ucgdr c1. 'cr crnnbt.J <le ~ine. E!'-ludié und cc1rrcr ... 

porque mis pe1dres qucríc1n tener unc1 hijd univer,itdrid; siempre me gustó 
leer, pero nuncc1 me imc1.giné c.:omo dnctorc1, dboHddd n dcntistc1. Adcmds, 
estudié pidno en l.ct Escuclc1 Superior de J\.1ú~icd y creo que por e~o nuncd 
pensé ser profesionistc1, quizd dlgund ve/. me vi c.:nnto pic1n.istd o como 
periodista, cuc1n<ln cstabc1 en el bc1chillerdtn. Obvidmcntc tdmpoco pensé 
que en cc1sc1.rmc y tener hijo~. Nuncd me planteé hdccr crític.:c1 de dnc, fue 
algo que descubrí de mc1ncrc1 pc1uldtind y me fue ,.;ustando, me fue 
fascinando. A.horc1 Id relación yuc tengo con l.ct litcrdturc1 me cmpie:l'A d 
motivc1.r parc1 c~cribir KUionc,. 

-·¿l las escrito c1lguno? 
--Más bien argumentos, nunca he escrito uno formalmente, porque 

como mi trc1bajo no hct sido muy cstc1blc, siempre he tenido que c'tc1r 
trabajando en varias cosas; c1dcmds, he hecho trabdjo cditoridl y nuncd he 
tenido tiempo parc1 sentarme c1 escribir. Siempre he estc1do detcrminddd 
por otras circunslancids, pero c1horc1. me empicZd d motivar mucho la idcc1 
de los guiones. 
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-¿Pero sí tienes interés en participar en la reali:;,..aci6n del cinc? 
-Sí, porque lcrmind jdlándolc. Además, a veces llegas a un limite, lo 

cual no !'.ignifica que tu trdbdjo deje de gustarle, sino que ya no te 
satisf.u:c ves nc..:esdrio buscdr olrds o1llemativds. 

-l)c.:.tro de l.J. critica de cinc de nuestro país ¿a quiénes consideras 
como las pcrsonds mds scrids, que hJccn mejor su trab.ajo? 

-lndcpcndicnlemcnlc de que scdmos amigos. creo que Jorge Ayala 
Blanco es W pcrsonJ que o&1borJd el an:ilisis de und manera seria y tiene 
Lis hcrrdmienl.is. 

-¿Qué piensas del c1mbicntc de Id crítica, Ll supuesl.d. división entre 
grupos? 

-Esos pleitos no me interesan, no me interesa involucrarme en ellos. 
Puedo Jccir igudlmcntc que he aprendido mucho de Ncl-..on Carro, pero 
creo que quien dbordd und pellcuLt de rT'lclncra realmente seria es Ayo1la 
BLtnco. 

23 de junio de 1995 

GracieJa Rodrlgue.1: Fie~rro 1.·ornen.7.h a ejttccr la CTfbc.it de cinc en 1986 en lA GuW de N~ v 
en 1990 comenzó a tr"hn1ar para C:I UP1~"1>41 grJ{rro. donde public.t cribe.a cinernn.togr4fka Y 
otr~ trab.11jc- per1e1df!o>llco... 
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Conclusiones 

A lo largo de este lrdlbajo se pldnlcan distintas interrogantes,, que 
intenté rc!-iopondcr de mc1ncra sdtisfactoria. Esta sección de 
.:onclusioncs es un resumen de dichc1s rc:-.puc&lc1s. 

• Lc1 critic:dl de arle cs el co11ju11/o de discursos que ... ,. rnanificslutt rcspr:c-·tu a 
cualquier fcnd1nc11a artf.-.tico, yu sea paru juzsurlo,, evaluarlo, ccr1sururlo o 
tl11ica1netrlc m1u7nuror de 1..'l o de quinte.o; i11lcrvie11e11 para que t.~slc S.:Q posiblc. 
E!ilC cnunci.sdo es válido también parc1 LI críticd de cinc. 

• r'"JC:istcn dos fortnAs cxlrcmds de ejercer cJ oficio crítico: 1 ... que dlJudc a 
Lt "inobjct.abiliad de la subjctividdld", al utili7.c1r muletillas ldlcs como 
"según mi opinión" o "dc!iodc mi punto de vista" paird no tener que 
argumcnldlr i...~ c1firtndlcioncs, y Lt que se prcscnlc1 lrd~ Id mdscdrd de la 
academia, blandiendo und prosd ininteligible pdrd L:.s personc1~ legc1s. 
Ambas eliminc1n Las posibilidc1dcs de comunü.:·dción. 

• Quienes se dedicc1n d hacer Lt críticc1 de c1rtc no son pcrsonc1s con 
simiLtr nivel cducc1tivo, c1spirdciones e intercse!t>, sino todo lo <..·onlr.trio. 

• Los artislc1s, editores de pubJicc1ciones y cJ público lector de críticd no 
esperan o exigen La~ mismc1s ce1rc1cleri~ticdS di crilil.':O, puesto '-IUC cJJo 
depende del Jugc1r que cadd uno ocupd dentro de Ja producción 
artistica. 

• Lc1 crilicd de drlc cumple primordic1Jmcnlc Lts funciones de informar, 
evaluar y promover, aunque puede colaborar en Lt creación de nucvds 
corrientes cstéticds, en Lt orientación de) consumo estético de Jos 
cspectc11dores, en el t:onocimiento que estos últimos tienen de clJos 
mismos e incluso en el reconocimiento de la otredad, de Id diversidad. 

• La critica de cinc es heredera de la tradición de critic.a de dlrtc y loO'\d 
de cU. algunas de sus caraclcristicas, dUnque muchdls otras se le hdn 
ido agregando con el p.tso del tiempo. Los estudios sobre cinc han 
contribuido de manera especial al desarrollo del Jcngudjc de la criticc1 
cinematográfica. 
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• Lo que c.trdCleri;.rA d Id crilicc1 Je dnc e~ su Vdrieddld. yd que no existe 
una tcoria ni un método univcrsdl de análisis de lo~ films. 

• En México, Ls crilic.t. de cinc incipiente lomó elementos de l.s crílic.t de 
arles plásticd~ y del tco1tro para ir conform.tndo su lcngudljc, .aunque no 
fue sino hasta Ls décc1do1 de los años veinte que los cronistas mexicano.s 
consideraron di cinc como un drtc. 

• En la décadd de los sesenta el movimiento de cincclubcs en México dio 
un nuevo impulso a la criticd cincmdltngráfica y de ahí surgieron 
algunos de los críticos más representativos del periodo. 

• Lo1 crisis del cinc mexicdno, así como la iO.tcrvcnción estatal en este 
terreno, han c1fcctado el ejercicio de LI critica cincmatográfiC4 en 
México. 

• 1-1.tcc falta un gran trabajo de investigación para conformar una historia 
de la critica de cinc en México. 
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