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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es una aproximación analítica al cine mexicano contemporáneo 

producido entre 1983 y l 992. Concretamente, la obra fílmica de Gerardo Lara. Pero la 

presente investigación no toma el grueso de la producción de esos años (las cintas de 

"licheras" y de "narcotraficantes" que predominaron) tampoco es el estudio de la 

producción, distribución y exhibición de la industria cinematográfica nacionaL 

Como mencioné, voy a estudiar una paite de }a obra filmica de Gerardo Lara: Ef 

Sheik del Calmrio ( 1983), Diamante (1984), Lilí (1989), y Un año perdido (1992). 

La importancía de estudiar e\ cine de Gerardo Lara radica en que este director 

pertenece a1 ámbito estudiantil y ha producido la mayoría de su obra en provincia. 

Asimismo, en que los filmes de Lara expresan tensiones sociales y pasiones humanas, fuera 

de lo vana\, comercia\ y, que además los grandes estereotipos filmicos nacionales, son 

desmitificados 

De este modo, considero importante estudiar formalmente e1 comportamiento de los 

cuatro personajes protagónicos de las cintas mencionadas con base en un comentario textual 

a fin de verificar si cun1plen con las cuatro características· A. Historias sencillas, B Ac~ores 

no profesionales (o debutantes), C. Temas cotidianos, D. Rechazo por filmar en estudio. 

Considero necesario, primero presentar una semblanza de Gerardo Lara para u.na 

mejor cotnprensión de mt objeto de estudio e intentar, posteriormente, sintetizar et ambiente 

que lo influyó antes de rodar sus cintas ( capítulo 1 ) 

En el capítuto 2 desarrollé e1 marco teórico con cada uno de sus eletuentos: el 

estereotipo en la vida real y en la pantalla, el análisis textual, el perfil del personaje, la 

descripción y el con1enlario de secuencias, así con10 las chcun~1anclag de producción. A1 

final describí la utilización de esta!; herramienta."' n\etadológicas en las películas de Lara. 



Posterionnente, en las películas que estudié ( capítulo 3 al 6) aplique el siguiente 

esquema de investigación: 

1. Sinopsis a partir del personaje protagónico de la cinta. 

2. Caracteristicas más relevantes del personaje en el desarrollo de la cinta. 

3 Descripción y comentario de algunas secuencias de cada filme. 

4 Concepción del personaje en cuestión según Lara. 

5 Condiciones y circunstancias de producción en cada filme. 

6. Testimonios bibliográficos y hernerográficos nacionales y extraajeros. 

7. Comentario global 

Finalmente, procedí a realizar las conclusiones basándome en la infonnación recopilada 

a lo largo de la tesis y de los datos que arrojó el estudio de las películas. 

Es mi intención que este trabajo sea de utilidad para todas aquéllas personas que 

estén interesadas en investigar las circunstancias generales de producción del cine mexicano 

contemporáneo, y en especial el que se produce en provincia, en este caso de Toluca, capital 

del estado de México. 
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1.1. El cine ntexic:ano hov * 

Este trabajo es una aproxlmación analítica a la obra filmica de Gerardo Lara, director 

de cine mexicano contemporáneo~ cuyas producciones datan del 1apso 1983-1992. El 

espectador promedio ( es decir, aquel público que ve cine pero no lo estudia) puede pensar 

¿Para qué estudiar cine mexicano de esos años cuando su situación se puede resumir en el 

siguiente párrafo?. 

El cine mexicano actual tiene más vicios que virtudes padece de 

malformaciones (. ) en un estado de crisis permanente ( ... ) pero además, desde una 

perspectiva exterior y de recepción consciente, sufre de disolvencia; está disuelto, al 

interior de la cultura nacional como un gran desconocido, ha vuelto a ser un 

engendro descalificado de antemano, un sinónimo de mal infeccioso que más v~le 

ignorar, un lastre pestilente mal protegido por el estado y menospreciado incluso por 

los profesionales en el estudio de la materia ("Es tan malo que no lo conozcp"). 1 

Con una rápida mirada se confirma esta situación que caracterizó al cine mexica~o 

de la década de los años ochenta. La cinta L1>s Verduleros (1987), de Adolfo Martinez 

Solares, resulta ser un buen ejemplo; las características principales de las cintas de ese ti~o 

eran. comedias estelarizadas por actores de cabaret, abundantes desnudos fe,neninos, albures 

y carencias argumentales, pero con una gran ganancia económica en taquilla. 

Pero esto no flle todo el cine que se hizo en México También se pueden contar a los 

directores que habían estudiado en escuelas de cine (el Centro Universitario de Estudi.os 

Cinen1atográftcos, ClJEC, se fundó en 1963, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, 

CCC, abrió sus puertas en 1975). Ellos realizaron algunas cintas producidas por 

I A:,,ala Rlnnc(). Jorge J,n J)i.,;nlvm,cin d(>I cill(I mP_\•ica11,,. p. 1) 

• La nmror p.irte de la información para escribir este inciso se ohtuYo de la re"ista Clü, ''Nue,·o cinc 
Mc\:icano" dcGu<.ta,·o Ü.lrci~ y Jo.c;i5. Felipe Cona, México, 1997 
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universidades_ gobierno e incluso algún productor dispuesto a arriesgar su dinero .Algunos 

non,bres que se pueden n1encionar son 

Jai1ne llutnberto Hennosillo, egresado del CUEC Su trayectoria es ,nás o 1ne11os 

constante pues tiln1a en prorriedio una vez al año Hern1osiBo es fiel a su tetnática. que 

consiste en filn1a1 acerca de tabúes con10 la hoinosexualidad, e! incesto_ etc, ha tratado estos 

tetnas desde sus ejercicios escolares, como la cinta tos nuestros ( 1969), donde aborda el 

adulterio E! debut profesional de Jain1e Hun1berto Hermosillo fue durante el echeverrismo, 

con la cinta /.,a Perdtulera 1·ocaciún de Magdalena ( 1971) Luego continuó su carrera con 

cintas que seguían renovando algunos estereotipos filmicos clásicos ( de los estereotipos se 

hablará en el próxin10 capítulo), co1no en su película /)olia Herli11da y su hijo (1984), 

donde se presen1a una vistón no estereotipada de! homosexualisn10 en provincia, éste fihne 

ft1e p1 educido por la U de G y tihnada totahnente en Guadalajara 

l 1n caso rni1s de una dneclora cg1esad,1 de una escueh1 de cinc (lmnb1én de\ ('lJE('} 

l\1a,ia No\élro Ella ha desanollado una trayecto1ia ten1át1ca basada en la búsqueda de tina 

nue\ a pi opuesta de , epresentac1ón de !a 111ujer en el cine, la cual se puede apreciar desde sus 

eje, cicios csc0la1 es, con10 Azul cele.\·te. hasta su debut industria! con /.ola ( 1990) 

En este grupo de di,ectorcs se ubica (Jc1a1do La,a, aunque posiblen1ente algunos 

11nestigado1es de cinc oitodoxos considcrc11 que la única relaciún posible entre ellos es que 

son egresados del ('\JE(', pe10 vo considero adcn1i1s, que C"S1os di1ecto1es han de1nostrado 

que aun en 1nedio de !as crisis econó,nicas es posible hacer buen cinc, y llega1le al público 

sin d~ja, dt..' lado las prtipucstas y las buenas ideas 

Considero que Clcrardo Larc1 es un di1ccto1 que no ha sido apreciado por la indust1ia 

flln1tca nacional c.Cún10 fue !)()'~íblc que Lar;1, sic.'11do sc'l!() 1111 estudian!<.' de cinc, ptH n1edio 

de sus c¡crcicins esc.:ola,cs, d111a11tr la década de los ochenta_ consiguiera 11<1111ar lri atención 

de \;nins rnlH)rl'lh)ll'S tlL'I cine nK",ir;1no. l'\\\!t..' ello~ lo<:. 1n1t\ dest<IC<Hlus Joige A~ab 

Bbnco. < iu,:;(a\·o ( i;11cía o RJrad :\\ iiii' 



0Por qué aparecen los cortos de Lara con10 referencia en varios libros de cine como 

La J);.,;;o/rencia del cine 111exic11110 ( 1991 ), de J\yala Blanco, y en algunos sobre cine 

lati11oa111ericano, ta! es el caso de H<das de cine (1990)? 

Otro dato 1nás a favor para destacar \a \mportancia de reaEzar un trabajo de 

investigacion sobre la obra fílnüca de Gerardo Lara, es el hecho de que varías de sus 

películas han participado en festivales internacionales, entre los cuales se cuentan el de 

Anliens. en Francia. y el de linput. en Irlanda, tan1bién sus cintas han participado en 

festi\,a!es nacionales 

1.2. Se111blanza ele GeJ'arclo I~ara ;, 

Gerardo Lara naciü el 11 de febrero de 1958 en Toluca. su infancia y adolescencia 

t1anscu11ie1011 con todas las alegrías. tristezas y conflictos de un 1nuchacho de provincia 

Sólo había una diferencia. en la casa de Lara se hablaba a dialio de cine 111e'<icano 

La1<1 ,econoc:e que la 111flyor influencia para es1inndar su a111or por el cine fue su 

padre, quien era cinéfilo de "la época de o,o" l)e esta sue!le, la infbncia y adolescencia de 

(le1c11odo n1c1on aco1npnñadas por !ns figuras de 1\r1aría Félix.. rccho Infante. r)olo1es del 

Río. Pedro /\n11cndaiiz. Ninún Sevilla. e\c Gcratdo tan1bi<:'11 dcs.:1110\ló un gusto pnr el 

f111bol )' las co11 idas de toros 

Cuando Lar a tuvo que decidir su futuro pro!'csional se inclinó a estudia, econon1ía y 

su a11101 plH el cine lo 1ese1,·aba para los fines se sc111ana. cuando viajaba al l)istrito Fede,al 

a ver hasta ocs películas al día 

:i i11f\11111aci1111 p:11;1 c,;cr 1hr1 l'<.,(O<; p.11 rafo,;; fue ICltl!_',1d.1 ett 1111.1 <.s'! ic d,· l'll(ll'I r~t;1,;; ll':l111:1J,1<.. a ( io.:1:udo 

l ara tk L'tll'IO de 1 'l'l<, :l :1h1 d tk' ]<)0)7 
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Un día sucedió que un a1nigo le presentó a Enrique F.stevez Entre Gerardo y 

Eni ique se dió una gran an1ístad originada por el a,nor que an1bos sentían por el cine 

Enrique invitó a Gerardo a la fihnación de un docu111ental sob, e el derrumbe del cine 

Coliseo Gera1 do quedó cautivado desde entonces por el ambiente del rodaje había 

conocido el mundo del cine y, a partir de entonces. no lo abandonaría inspirado por esta 

experiencia Ya tnotivado, realiza su examen de admisión al CUEC', en donde ingresa en 

1981 

En el (LlEC Gerardo tuvo de co1npañeros_ entre otros, a l\!laría Novaro, Cristían 

González y Víctor Ugalde Lara reconoce que la palabra generación se les aplica porque 

coincidieron en ese ciclo escolar, pero sus can1inos en la industria fi\1nica son completamente 

dife,entes Por eJe111plo las películas de María Novaro buscan retratar la condición 

fen1enina, por ejemplo Lo/a ( 1990)_ Cristían González. con su fihne El ln1perio ,le los 

111aldito, ( 1994)_ n1ezcla la violencia y el cine negro Y Gerardo Lara se ha caracterizado por 

presentar histn1ias que suceden en la p,ovincia conte1nponínea 

[)e los años en que Cierardo 1c<'1li7.ó y estudio en el CUE(' recue, da, sobre todo las 

en5eñan7.as de S\15 nré\<::St10s .lorge i\ya\3 Blanco y /\riel 7,(Jñigt1 F.\ prin,cro le n1ostró a La,a 

una n1etodología piln1 co111p1cnder de una fo11na 111ás anúlitica del cine Ge1ardo señala que 

gracias a ;\yala pudo ver cintas que de otra ,nancra hub1e1a sido i111posible conocer_ con10 

/,a.\ ,,.,,,.,. luce., ( 192 l ). de F rilz l .ang i)e /\riel 7.úñiga l .a1 a ap1 cndió lc1s potenci3\id.'\des que 

tiene un ernplílzatniento de cán1í1ra para la narración de una película 

()Iros 1nacc;t1os que (Jerardo 1ecuerda son l\,án Santiago y Daniel 'fausiven, quienes 

in1p;Htict~,n el ta!lc1 de tcalización. 1nostrii11dolc n Lara que el dircctt,1 debe ser c8pHz de 

tcn11ina1 su histo,in con los 1ectnsos que tenf!_a a la n1ano 

\.;i1;i \\;i1nú la a\enciún de\ ,nc-tHn cinc1natng.1i\ico c~tuth<1ntil n,1cional. cuando, en 

\ og i_ 1 cali7('i cl eortt' /:'f .\'/,,•i/¡ del ( "ah·ario, que ce; 1n h1s1or i,1 de 1111 bo-.;cador ck' p1 o, incia 
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La cinta se caracteriza por haber roto el promedio de la producción de filmes estudiantiles en 

México durante esos afios. Porque se filmó en Toluca, recreando una historia de época, con 

actores de la ciudad que tenían por primera vez la oportunidad de realizar un papel estelar en 

cine. 

Se trata de una cinta que contiene 30 secuencias y ninguna de éstas realizada en 

estudio, todas se rodaron en locaciones. 

Gerardo Lara comienza a mostrar ciertas características en su cine: 

Historias sencillas, 

Actores no profesionales ( o debutantes), 

Ternas cotidianos, 

Rechazo por filmar en estudio. 

Estas características se encuentran presentes en las cuatro películas estudiadas en 

esta tesis y dan cierta analogía entre el cine de Lara y el neorrealismo italiano ( el cual se 

comentará en el próximo capitulo). 

Ahora me permito presentarles una semblanza filmobiográfica de Gerardo Lara. 

1.2. J Eiercicios en el CUEC 

1981. Cómo se anna una cabeza de motor (cortometraje en adelante c.m , super 8). 

•"Es un ejercicio académico que consiste en describir un proceso, yo elegi el montaje de una 

cabeza de motor". 4 Nos explicó Lara en una entrevista. 

Pronósticos deportivos ( c.m ., super 8): es un documental sobre el origen de los 

pronósticos deportivos . 

. , Entrcvist.1 con Gerardo tara. Rea1i1.ada. en Toluca, el 9 de enero de 1996 
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La l'iudad de la herofna (e 111 , super 8) La1a nos dice que su p1in1er corto,netraje 

es "una farsa Sale Bat,nan, un varnpiro. Cristo. Superman Dura 15 minutos" 5 

1982 Frontón (ejercicio conjunto, e m, 16mm), en esta historia Lara. junto con 

Ricardo Moreno, Josefina Do1nínguez y Rogelio 1-{errera. en dos n1inutos cuentan esta 

historia du,ante un juego de frontón se cruzan apuestas. a pesar de estar prohibidas. entre 

los aficionados. Ésta tennina en riña, el que gana la pelea gua1 da el dinero de las apuestas. 

un policía que ,niró todo !lega, golpea al aficionado y se 1narcha con el dinero 

Pal'o ('/u:ra o el l'huhy de /Jenito (cm. l6m1n) Lara nos infonna sobre el tema del 

corto ''Es el prin1er acercan1iento a un forniato se1n~profes;onaL es una peHcula de ciencia 

ficción. Freack le llamaba Jorge Ayala Blanco. in1provisando las arn1as, éstas son bombas 

tze-tze, se vistió E.._cape de f'•lue1•a rork Es una onda loca" 6 

!983 El ,",'1,eik del ('alrario {e rn, 16nun) fue el exan1en fina\ de Lara de tercer 

afio La película es la 1ecreación, a partir de una 111e?.cla de 1ealidacl y ficción de la vida de 

Ernesto B.ir1c1.i ( 1944-1 CJBJ ), fa,noso pllgil toluqueño. pro111esa del boxeo nacional y que 

dt~~tro7.Ú su ascendente carre,a po, el alcoholis1no La,a d,1 su opinión sobre el 1notivo por el 

cual hi7:o la cint.i 

, //,¡¡/, 111 

. fl,,, 1, m 

El conoci1niento que yo tenía de F,ncsto Barrera era el que sabía todo el 

nn111do. yo lo veía en ;:il calle y<1 des;echo. ,ne pareció nn1y intc,esantc (fthnar) qué le 

sucede c1 un c1!cohúlico, un borracho que ya vive en otro inundo La vida de este 

\.<'lg.abund(' tendrá líne?is d1a1nál\cas, tie,!ncndas pata el cinc lrnag.inate, en este caso 

c1a un bo'<eador que había tenido p1e~tig10, cline,o. ca::;a, y luego verlo en la calle. 

P(lr 0110 lado. es lc1 adn1iu1ción que tengo a l.i pcliculcl de CiHlindo ('anrpeán {¡in 

( 'orona 7 

C(l!l\t1!t;H d l!Kl\O '- dd <.::1pi111ltl 1, 

., 



La cinta causó buena impresión, logró ser ~invitada al Festival de Oberhausen, 

Alemania, en 1984. Por primera vez una película mexicana era invitada a dicho festival. En 

el mismo año participó en el Festival Internacional de Amiens, Francia".8 

1984. Diamante (c.m., 16mm): Lara marcó un estilo propio. 

El filme es la biografia de un delincuente apodado así, "el Diamante", es una leyenda 

negra de provincia, el rostro oculto del mito popular. Lara opina sobre el origen de la cinta: 

Nosotros habíamos vivido la infancia con el estigma de que "el Diamante" era 

el representante del mal en Toluca. Un delincuente muy famoso, un personaje estelar 

de la nota roja ( ... ) fue asesinado en un billar a manos de un niño, de ahí la idea, de 

hacer la película. 9 

La cinta impacto y "es invitada a participar en 1985 en los festivales de la Habana, 

Cuba; en el de Toronto, Canadá; en Francia, a\ festival de Amiens, y a\ año siguiente, a 

Suecia, a\ de Gotemburgo. En México es nominada para \a Diosa de plata como mejor 

cortometraje de J 985". 1• 

J.2.2 Corto para la Dirección General de Actividades Cinematográficas fUNAM) 

1987. Lilí ( c.m., 35mm): es la historia poco ortodoxa de una prostituta de fuerte 

carácter, sin cargas morales, que puede matar a un policía narcotraficante que la persigue, 

salvar a su amiga del alma y salir bien librada de todo. Li/{ "fue seleccionada para 

representar a México en el foro Internacional de la Cineteca''. 11 

8 Consultar et inciso 5 del cap{tulo 4 
9 Consultar el inciso 5 del capitulo 4. 
10 Lara, Geranio El, VOi.CAN: proyecto de filmación. p. 14. 
11 /hidem, p. 12 
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Lili fonna parte del !argo1netraje 1-listorias de ciudad La película ha sido exhibida 

en diversos fo1os_ pero con frecuencia inco,npleta o censurada porque falta el episodio de 

Lili El coito se ha convertido en una leyenda porque éste se encuentra enlatado. 

Quienes han visto el corto piensan igual que (el asistente de producción) Salvador 

Hernández que l.ilí es 

La adaptación del melodrama de los cuarenta al cine de los ochenta sangre_ 

tnalas palabras y tetas_ conserva un gusto por el 111clodran1a_ la visión de la 1nujer que 

es capaz de 1natar ( ), tú puedes decir 1que chingonas son las mujeresl 12 

1.2.3 ('orto ,,ara IAJC/l\/E 

!tJlJ() /lound de .\01,,/,ra (e 111 _ l(H11111) es una ci11ta qtK' tL'c1ca la 1ealidad de 

7ncniias Bc111111dc1_ un jt,,·cn l<)luquciio que er11ig1c1 ,il D F (lc1<11do I ma cuentc1 cón10 

escogió ;il p,otagonista de la cinta 

"F.ntrc unos ochenta que vin1os. elegiinos ;i ( . .) uno que se habí;i ido de 

Toluc;i 8 f\1é,ic<1 a t,abajar de p;iy;iso en las c;illes_ un sciíor lo habfo adoptado. le 

había d;ido chí:irnba en una tienda y_ adeinás. lo había n1ctido a hace, boxeo: 

rn'-t1aln1cn1c este joven se csU1bn p1epa1ando parn el to,nco de los "(luantcs de ()10", 

en la A1cna Coliseo bueno. y;i estaba dibujado tnclo nuestro proceso 1~ 

El corto con,;:iguió ser "d prirncr filn1c n1c,icano participante en el Fcsti, al de ln1put. 

ld::\nda ( 1 qq 1 }. (lHC es tn10 de tos fcsti ... a\c,;: de collo1net1ajcs nu\~ i1npo1 tantcs de! inundo'" '·
1 

1' Con<;itltar el 11H:i~n ~ de! c:'ip1tul0 5 
1' 1 nlrc\ 1~1:1 ,1 ( icr:11d0 1 :ir:1 c11 1 olt1c:1. e! t 2 de 111110 de 199<, 
1' (ie1,1tdo L;1r,1 Ob, Cir .. p l~ 
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1.2.4 Película profi?sional 

1992 Un a,io perdido (largometraje 35,nm) Es el debut profesional de Lara que 

coincide con el nuevo cine mexicano de los noventa, la cinta rec1ea la Toluca de los años 

setenta_ la ainistad entre dos 111ujeres adolescentes en la preparatoria y el paso de la Toluca

pueblo a la Toluca-ciudad, junto con el despertar sexual J' político de ellas y su participación 

en 1novln1ientos estudiantiles 

La actriz Vanessa Bauche, protagonista de la cinta nos co,nenta sobre su personaje 

«Es 111uy bragada para ser una 1nuchachita de provincia Gerardo plasma un mundo fen1enino 

donde no pesan los pantalones, ella rompe con cosas que no están en su naturaleza, es por ef 

costu1nbrisn10 de provincia'' 15 

El primer largometraje indust,ial de Lara le valió la no1ninación para el Ariel en las 

siguientes categorías. int::ior a1gu1nento. 1nejor ópe,a prin1a, 111ejor coactuación fen1enina y 

n\CJtir 1núsica original 

Adcn1ás de hítber participado en el Fegtival de la 1 labana, Ctiba, fue invitada al de 

l\1111ens, F,ancia 

1.2 .. i 1i·ah"ios n,á.!í recientes r planes para el fl1t11ro 

1995 El 1·olctÍ11 (3/4 video n1 ni) es l,1 biogrtifla de (Justa\'O Bc1z Prada En este 

docun1e11tal (Jera,do !.ara rec,ea <:ie1tos n101ne11t()S de la vida de uno de los ho,nbres llli:ÍS 

ilus1rcs del estado de l\.1é"ico. quien durante su \,ida fue 1e\·olueionario, doctor, tnaestJo, 

sec1eta1io de salud. g<1hernador v director de Centro l\1lédico 

,., 



1996 /-l111or a la ca,ni,'ieta (Betacan1, video_ e 111 ) Este video es un documental 

donde Lara brinda su punto de vista acerca de cón10 el 1nercantilis1no se ha ido apoderando 

del deporte an1ateur, lo que provoca la pérdida del a1nor a la ca1niseta por una ganancia 

econón1ica 

1997 ~letepec, pueblo de artesanos (Betacan1- video_ e 111 )_ El Instituto 

Latinoan1ericétl10 de Co111unicación Educativa (TLCE) escogió a Lara para dirigir este 

documental Gerardo capta frente a la cámara el proceso de la creación artística de la 

alfa,ería_ ade1nás de su in1portancia socio política-económica para J\1etepec. 

1998~9 /\fuestro a,nigo a111erica110 (Betacan1, video, lg 111, sin estrenar) La 

producción n1ás reciente de Lara es la historia de John Huston y su élmor que sentía por 

rv1é'Cico, lo que se reflejó en tres de sus cintas· El tesoro de la .','ierra Aladre ( 1974), !~a 

11och<! de la iguana ( JQ64) y Jh{io el l'olcán ( 1983). (En este ,,ideo de CTerardo quien esto 

esc,ibc participó con la investigación doc111ncntal) 

l)u1antc ese año Lara C<;pera J,1 ,1uloriz,1ción y pie.supuesto de ln1cine pa1,1 inici.i, el 

1ndaj(· de sn <;egunda rin!a pror<'sion;iL qu<' llev;1 p<H títnlo 5ia11xre ti,• toro FI µnión fu<' 

ganado1 de la bl'Ca de l!ncine en 1998 para guiones, cuen!a el 1on1ance ent,e dos fanáticos 

de la licsta hrc1va de- iVlé"ico 

l)e esta f'o11na tcnnina la b1 eve sen1blan7a lihnobiógra!ica de (le, ardo L.ira. quien es 

directo, y guionis!a de las cu<1tro películ<1s aquí analizadas 



Enseguida presento la fihnografia de Gerardo Lara con10 guionista y director 

-1981 ('ó1110 se ar,na una cabeza de 111otor (e 1n _ st1per 81nm)_ CUEC-UNAM 

El_(útbol J' los pronást;cos deportiJ,o.~ (e 111, súper 81n111) (:UEC:-UNAM 

/,a ciudad de la heroína (e 111, súper 8nnn) CUEC-UNAM 

- 1982 Frontón (e m, 16mm), CUEC-UNi\M 

Paco cltera o el cltuby de /Je11ito (c 111., l6n11n), CUEC-UNAM 

- 1983 El Sheik del Cafrario (e m, 16mm), CUEC-UNAM 

- 1984 J)ia111a11te (mediornetraje en adelante 1n.n1 _ l6m111) CUEC-UNAM 

- 1987 Lilí(c m, 16mm). D.G A.C 16 

- 1990 Rmmd de sombra (m m, l 6mm), IMCINE 

- 1992 Un a,;o perdido (largometraje en adelante l 1nn1_ 35n1m)_ Rancho Grande-

!MClNE 

- 1995 El Volcán (3/4 vídeo 111111)_ Rancho CTrande, T\l l\,1e'\iquense 

- 1996 Antor a la cantiseta (Betacan1, video_ e 111 ), T\: lJN;\M 

- 1997 1\/etepec, pueblo de tu'f('.~anos (Retacan,_ video. e 111 ), ILCE 

- 1998-9 /\luestro a,nigo an,ericano (Bctaca111, video. lg n1 sin estrenar), fundación 

Rock.cfelle1 

Co1no ptoductor 

- 1986-1987. ('ora;.one.;; t/(' /1111110 (e 01 ), de Enrique Fstéve7. 

~ 1()87 l.ibrejo1•e11 (3/4 vídeo), seiie de TV l\1exiquense 

- \091 · l!n petln::.o de noclie (~/4 vídeo) de 1.uis. !\tanucl Se1rano 

1

' .\\ :1l:1 !11:inn, lnrge Oh. ( ·;,. p ~:;;' 



2. EL ESTEREOTIPO 

2. J El estereotipo en el 111u11do relll 

A pBrtir de que el hon,bre comenzó a vivir en grupo o co1no dice Freud, en horda, se 

hizo p1esente el conflicto entre el patriarca de la tribu (padre autoritario) y la horda (sus 

hijos), agraviada con las leyes creadas por el patriarca 

El descontento provocado por estas privaciones pudo decidir entonces a un 

individuo a separarse de la ,nasa y asurnir el papel del padre El que hizo esto ftle el 

prin1e1 poeta épico, y el progreso en cuestión no se realizó sino en su fantasía 

Este poeta transformó la realidad en el sentido de sus deseos e inventó asi el 

,nito heroico El héroe era aquél sin auxilio ninguno había 111atado al padre ( ) El 

111ito atribuye e'\clusi\an1ente al hé1oe la hazaiía que hubo de ser ob1a de la horda 

ente, a ( ) F.! poeta que dió este paso y se separó así. in1aginativa1nente. de la 

111ultitud, sabe sin en1brago en la ,ealidad el re1on10 a ella, yendo a relatar a l,:1 n1asa 

las hazañas ciue su iinaginación atTibuye a un héroe que en el rondo no es sino él 

n1isn10 ( ) pe10 los oyentes saben con1prender al pncta y pueden identifica,sc con el 

héroe 1nerced el hecho de coinpartir su actitud. lle-na de deseos ineali?ados con 

respecto al padre prin1itivo ( ) La ,ncntirit del n1ito heroico cuhnina en la 

divini78ción del hé, oc I 

l)c esta explicación se co11serva1it lo esencial. un ho111bre es héroe cuando realiza una 

acción, la cual es scií.alada pot el ,esto de su g1upo cnn10 ha?aiia (no por la c,eación del 

poeta) FI hé,oc. al ocupar el lugni del padre. c1, el nuevo líder del grupo 

1 
r11;ud S1g11rnnd l\iu1/11~í11 d<' /,a mtn11,. p.')h 
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Para la pennanenc1a del héroe, éste necesita de la identificación. que es el proceso 

psíquico que consiste en la creación de un vínculo afectivo hacia un objeto Esta relación se 

interioriza en el Yo del sujeto y tiene la posibilidad de aparecer cuando el individuo 

encuentra un "rasgo con1ún con otra persona que no es objeto de sus instintos sexuales 

Cuando n1ás i111portante son. tal co1nunidad, más perfecta y completa podrá ser la 

identificación'' 2 

Este enlace o rasgo en con1ún es completamente variable y se adapta a cada héroe, 

puede ser un rasgo fisico hasta un ideal. En la historia se encuentra ejen1plos claros. Zapata y 

f litler Zapata al convertir en ideal su len1a "Tierra y Libertad" y Hitler al motivar el 

e'\pansionisn10 alen1án basado en su creencia de la raza supe1 io1 

En la \.ida el héroe es un caudillo. un líder carisn1ático que tiene un poder de 

influencia tal que le pennite reunir a los 111ien1bros de una 111asa. los cuales, olvidando sus 

dife1encias individuales. hc1cen surgir el sentin1iento de pertenencia al grupo 

La identificación que p,o..,..oca y encauza el caudillo es el sentin1iento an1oroso que 

liga a una 1nullitud de se1es hun1anos~ sien1pre y cuando otros queden fuera del gn1po para 

podc1 dcn1oslrarlcs agresión Para que el an1or exista al interior del grupo. y el enc111igo se 

traslade al e'<terior. es n<'cesario crear el estereotipo 

L;i pnbbra este,eotipo p1ocede del can1po tipog,áfico y en psicología se 111ane.1a 

co,no "las in1ág<'nes que cada individuo rnodcla pa, a sí de las refe, encias. obtenidas del 

a1nbiente. ace1ca de dctenninado objeto"~ 

FI C'SIC'1eotipo es un¡:¡ scTie de i111ágenes n1cntc1lcs. adquirid¡¡s en el transcurso de la 

vida. ~oh1c lo que debe se1 una pe,son;i, un grupo Ctnico, un oficio. etc. Las i111ágcnes de las 

artes. de las !ilnsofias sociales. de los códigos 111n1alcs. de las idcoloµía.::, etc. 

/h1,l,·m. p <;q 

'RI\ ;111idc1r;1 l'r:1d:1. ltm[ /.o ºl'i11iriu públicrt, p 1 ~ú 
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Todos estos factores condicionan la representación de cómo debe ser la realidad, lo 

que sirve a \os líderes de los diversos grupos para consolidar sus intereses de clase 

dominante, ya que los estereotipos evitan la elaboración de juicios. 

La vigencia de los estereotipos es motivada por la creación de una atmósfera menta{ 

y social que brinda seguridad al interior del grupo, de ahí su permanencia. Pero se debe 

recordar que los estereotipos sirven al sistema, el cual puede modificar sus intereses y con 

esto también a sus estereotipos 

Un ejemplo. en la Edad Media el comercio era considerado como pecado. Sin 

embargo, tiempo después, con las cruzadas, se modificó esta concepción porque el comercio 

permitió el expansionismo colonial. 

La sociedad crea a los estereotipos al tomar algunos elementos de ciertos personajes, 

dejando de lado las demás cualidades y, en la mayoría de los casos, no se torna en cuenta su 

contexto histórico, poHtico o social. Estas falsas imágenes valorativas en la mente de 1a masa 

se convierten en imágenes reales de interpretación, se transmiten de padre a hijos con la 

aprobación del sistema. 

El uso de los estereotipos, en la sociedad puede demostrar que la psicología 

individual y colectiva es la misma ciencia: 

Toda sociedad necesita construir y construye un determinado tipo de sujeto 

social, el adecuado para el mantenimiento y reproducción del sisterna estructural que 

lo forma, utilizando para ello diferentes instituciones que confluyen hacia el objeto 

(escuela, iglesia, n1edios, etc), una de las cuales adquiere carácter hege1nónico en 

cada uno de los distintos momentos del proceso histórico 4 

•
1 Guinsbcrg. Enrique _Control tle lo.,; medio,;, cnntrol ,lel hortrhre, p 12 
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La construcción del sujeto social se dcte11nina, en pa1te, poi lo que conoce de la 

sriciedad que lo rodea, aquí el papel de los estereotipos es fundan1entaL porque éstos le 

nniestran lo que está pern,itido hacer y lo que no, tatnbién los estereotipos le indican a! 

sujeto los n1ode\os a seguir 

2.2 El estereotipo en pantalla 

El cine desde sus orígenes resultó ser un n1edio ideal para contar historias, 

presentando una serie de personajes reales o ficticios entre los cuales se encuentra el 

estereotipo La entrada de este al n1edio ~e originó en las prirneras series cinematográficas 

producidas sen1analn1ente. las cuales ge11eraln1ente n1ostraban estereotipos to1nados de la 

)itei atura popular 

lln ejcn,plo de lo anterior se encuentra en (,'augl,t in a caha,-et (1914), de flerry 

Leh111Hln, donde el protagonista. Clrnrles Chaplin, refleja bondad en las líneas de su ,ostro, la 

heroina proyecta un ca,ácter de inocencia. que se 1econoce en sus bellas facciones. y el 

, illano n1uest1 a una n1aldad reílejada en los toscos rasgos de su ca,a. cubietta de una espesa 

b..i,ha 

Fn el cine, los cstcrC'otipos ge reconocen poi s.us acciones e irnagen en pantalla. Estos 

pe,sonajes son construidos n1ediante unos cuantos 1asgos. lo cual. al pmccer. es errc,r de 

algunos guionistas con poca capacidad de observación y anRlisis respecto a la crcc1ción de 

sus peisonctjes pero este y<1 111ás allá de un erro, creativo Po,que la difl1sión de los 

cstc,co!ipos (la c,plique en el inch•o antc1io1) cuenta con el ,espaldo del status quo. debido 

a que crea un mnbicntc n,cntal de co1nplacencia adenuís de una supuesta seguridad individual 

i,., !Pllpal 

1:1 cinc no pudo c\,ita, la idclilicacibn-proyccción del público hacia sus pc1so11ajc5. ni 

J;i .1sis1c1H.:ia ;i l;is runci<111C's con el fin de cv.1di1sc de la 1cnlidnd !\u11que C'-IO yct se YC' con lct 

110\elct v C'l lt'cttro. se hace colccti\o en (') cinc. 01iginhn<losc ct'-Í el fcnúrncno social 

,,, 



llntnado Srar .tJ1,fre,,,, Dicho fenótneno se s1rntenlR prechHunente en la caracterización de los 

estereotipos tanto por su irnagen conlo por sus acciones con los que el público se identifica 

p1enan1ente 

E1 (atin f,n•er, rep1e!'lentn.do por Rodolfo Valentino, ni cual se le atribuyó el poder 

para despettar pasión en todas las 1nujeres, con1inúa vigente hoy en dia en 1a ilnagen de 

Antonio Oan<leras, por ejetnplo 

La n1ayoria de las cintas del siste1na de esheltas ptesentaban estereotipos que iban 

del vaquero norteatnericano al torero español; de esta fonna, el cine detnostró su capacidad 

para ser un tnedto de comunicación n,asiva, respaldando tos intereses ideológicos y 

econón1ícos de los gn1pos de poder (la rnayoria de los productores eran de la iniciativa 

privada) 

El sistetna de estrellas reinó en el cine estadounidense y europeo hasta 191\5, cuando 

aparece el neorrealis,no italiano encabezado por la película Ratua, ciudad abierta (1945), 

de Jlobe,to RoselHni. Est,S cinta conjunta varios eletnenlos que sot1 ca13clerlsticos de dicha 

coniente, olvidándose de los estereotipos íífrnicos: 

La sencillez narrativa, en la renuncia a los recutsos estilísticos. fonnales, en 

los actores con fiecuencia no profesionales y cr1 la búsqueda de histolias (. ) con,o 

si se halara de conslruir docu1ne111ales de lo colidiano~ 

El neorrealisn,o i1nlin110 se distingue del testo de las cor tientes ci11ernatog1áftcas por 

la narración sencilfn de In historia !ilt11ada. Las cintas ncorrcc1listas no tienen ese n1Íslerio 

que se crea con f(,s sllbilos giros en la conduela de los pc,sonnjes donde por cjernplo lc1s 

fitigifes heroínas resullcn ser unas viles asesina.e;. así r11isn10. los ca111bios rcpenlinos ele 

inlrig11 so11 desech11dos por el nen11eafis1no, por qt1e el 111olivo que ani1na a los pe1sonajcs rs 

el n1isn10 du,anlc toda !a pelicula 

~ Alono;o fl:it:1hona f<'rn:mdo C Íttr, idrn1 1· nrl,•,;, ¡, io 

20 



Por otra parte, los cineastas neorrealistas trataban de I e-flejar con n1ás intensidad a la 

gente del pueblo, para ello utilizaban actores no profesionales, que daban vida a personajes 

n1ás hun1anos, motivados por la duda, los i1upulsos y el n1ejor de los casos la reflexión. Esta 

es una clara diferencia entre el Neorrealismo y el ,\'tarsyste111, donde los personajes fílmicos 

pueden defender una causa {la n1ayoría de las veces dirigida por la n1orat do1nlna11te) sin et 

n1enor cuestiona1niento 

Las historias sobre temas de la realidad cotidiana se aproximaron más al cine, un 

eje,nplo es la cinta Ladrón tfe bicicletas ( 1945), de V'ittorio de Sica, la anécdota es mínima 

un desen1pleado italiano obtiene un trabajo en el cual necesita una bicicleta, que compra con 

g1andes sacrificios; ésta le es robada n1ientras él pega carteles y la busca con su hijo por toda 

Ron1a 

()tra característica del neorreaHsn10 fue el rechazo por fil1nar en estudio, recurriendo 

a exte1iores. el eje,nplo 111ás claro es ta tierra tie111hla ( J948), de Luchino Visconti La 

película narra la historia de una farnilia de pescado1es en su lucl1a por sobrevivir. El rodaje se 

hizo en un.n aldea verdadera. donde ellos 111is111os rec1ean su ,·ida frente a la cán1ara 

Las pcculia,idades del neorrealisn10 se pueden resu,nir en· 

I fistorias sencillas 

2 Actores no profesionales ( o debutantes) 

.1 rcn1as cotidianos 

4 Rechazo por ti.linar en estudio 

A). llistoria.,; senci/lt,s. Éstas, se encuentran presentes en el cinc de l ,ara. ya que el 

espcctado, puede identilicm fitc1hncnte los personajes y los roles que desernpeñan. 

Tan1bién puede sabe, cuál es el conllic!o del p1otagonrsta pa,a log,ar su nieta. esto se 

dchc a que la l11sto1ia no tiene ,;;uhitos gi1os en el con1po1tanlicnto de los pers<Hiajcs o 

en la intrrga lln cjcn1plo de la" histo1ias S<.'ncillas se n1uc,;;t1a en El .~lteil, d,•l 

('ah·ario. 1:11 la p1in1c1a ,;;ccuencic1 se ap,eci;i il un anunciildn, que presenta una pelea. 



remite al espectador a las películas como Pepe el Toro (!954), de Ismael Rodríguez, 

o a las de lucha libre protagonizadas por El Santo. La segunda secuencia resume 

toda la historia que habrá de narrar la película, el ascenso y caída de un idolo del box. 

B). Actores no profesionales (o debutantes). El caso más claro es el corto Lili, 

donde la actriz Esthela Flores da vida en la pantalla a la prostituta "la Lili". Esthela 

hizo su debut y despedida con esta cinta; Lara dice: 

En el estreno de Lit{ Esthela llevó a su familia.· Después de la proyección 

Esthela desapareció, ella se iba a casar con un comerciante judío; ella viajaba mucho 

a Latinoamérica.6 

C). Temas cotidianos. Éstos son la base para las películas de Lara y que motivan a 

sus personajes, los oscilan entre las alegrías y preocupaciones. Son el retrato de la 

vida diaria Un modelo de esto es Ernesto «Sheik" Barrera, el protagonista de El 

,fiil1eik ... que se preocupa por su pelea de campeonato; después de ganar se pone feliz 

y se va de juerga a celebrar su triunfo. 

Con esta clase de· acciones Lara puede describir a sus personajes sin grandes 

discursos filosóficos o títulos que dan la infonnación digerida al espectador. Esta destreza 

capaz de transformar temas cotidianos en historias cinematográficas muestra su dominio del 

lenguaje cinen1atográfico. 

/)). Rechazo por fil111ar en el e.~tudio. Las cuatro historias, que son objeto de mi 

estudio, fueron filmadas totalmente en exteriores El ~'>~lteik ... , /)ian,ante y Un año 

perdido están rodadas en locaciones del Estado de México, la mayoría en la ciudad 

de Toluca. El corto /Jili es la única película de las cuatro que cuenta con fihnacíón de 

exteriores en la ciudad de México y sus interiores en Toluca 

(. C'on'-nltar inci::o 5 del capitulo 5 
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Como ya rnencione, Lara tuvo su prímera y mayor influencia filtnica_ del cine de los 

años cuarenta y la llamada "época de oro", esta influencia es en cuanto a historias y 

peTS011<'1:]eS 

El antecedente de El .\11eik se encuentra en (.'a111peó11 sin c:oro11t1 ( 1945). de 

:\lejand10 Galindo /Jia111a11te tiene su 01 igcn en l,0.1,· ()lridatlo.1, ( 1950), de Luis íluñuel J,ifí 

tiene su p1ecedente en Aventurera ( 1949), de Alberto Gout U11 afio pertfit!o tiene la 

referencia de Una.fa111ilia de tantas ( 1949), de Alejandro Galindo 

La secuencia en los filn1es de Gerardo Lara resu,ne toda una serie de 

acontecimientos, junto con los rasgos psicológicos de los personajes por n1edio de acciones 

sencillas. un ejemplo de lo anterior se aprecia en el corto l)iarnan1e, donde el pandil1ero '"e.1 

Diamante". busca en toda la ciudad y en sus alrededores a su rival "'el Bocachio", esta 

pesquisa es resun1ida en tres secuencias "el Dian1ante" can1ina en la calle y se detiene para 

hablar con un peatón, "el f)ia1nante" anda por una llanura. donde se encuentra a dos 

jóvenes. y uno de ellos lo conduce hacia "el Oocachio''. al 1legar "el Diamante" se esconde 

detrás de una pa1 ed, cuando pasa su rival lo golpea en la car<1 l.a anterior acción no dura 

n1cis de un 111inuto. peto la infonnación que ha ,ecibido el espectador le pern1ite saber que "el 

\)Üunante" es totlo ,1n dclincticntc de \os años sctcnt;:i. 

Las antc,iores características de1nostraran que el cine de (Je1ardo Lara no busc<1 

cn111petir cont, a las grandes producciones al estilo l loolly\vod, lo que pretenden es dar a 

conocer histo1ias que toquen la sensibilidad popular y difi1ndi1 las cinen1atográficarnente. 

Estas pcculia,idadcs del ncorrcalisn10 son el rcst1lt.ido de considerar al cine con,o 

rnatc1 \al de est1.1tho, lo cual es el siguiente tc,na que ti ato 

:n 



Z.3 El cine como material de estudio 

La fonna de estudiar el cine, o exactamente lo que éste produce, se le conoce como 

análisis del filme, análisis de películas o análisis cinematográfico. 

Durante la historia del cine han surgido diferentes aproximaciones teóricas para su 

estudio, las cuales tienen su base en otras disciplinas: la semiótica fue el origen de análisis 

textual ñlmico, la iconología permitió el análisis de la imagen y sonido etc. 

2.4 Análisis textual 

El análisis textual se originó en la semiología estructural, que estudia el significado 

de las estructuras en un contexto social y que estuvo en boga durante la década de los 60 en 

el campo de la literatura de donde pasó al cine 

El análisis textual aportó algunos conceptos al análisis del fihne· 

1·exto. 

2 Espacio textual 

3 Espacio textual-fihnico 

Estos conceptos se entenderán para el presente trabajo de la siguiente forma· 

«Texto: es una Construcción surgida como resultado de un análisis"'\ o sea que el texto es la 

critica o con1entario basado en el análisis de cualquier obra. 

"Espacio textual. ( ... ) está organizado y ftjado estructuralmente entre unos límites 

precisos de principio a fin''ir, es decir, se trata de poner los Jí1nites al espacio donde se 

desarrollará el texto o el análisis. el cual tiene que contar con un principio y un fin 

Cannonn. Ramón ('om,J .-;e comcnta 11n texto fllmico. P 65 
~ Jhidc•m, p 6R. 
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"Espacio textual filtnico'' 0
, es la prirnera concepción de análisis textual aplicado al 

cine. donde !as cintas se litnitan con un principio y un fin en un espacio y un tien1po 

detet 111inado, ubicando a las historias en una lógica narrativa, además de tener en 

consideración las situaciones culturales (sociedad, n1odo de producción, moral, etc) en las 

que fue e, eadn la película 

Las anteriores características definen al comentario textual fihnico corno poseedor de 

1núltiples sentidos, ya que no solan1ente analiza el funcionan1iento de los diversos elen1entos 

de la cinta, (guión, fotografia~ actuación) sino que ta111bién hace mención de las 

ci1 cunstancias en que el fihne se realizó 

La 1netodología para elaborar el análisis textual se distingue de otros por su estudio 

n,eticuloso de un "frag,nento de\.fil111, ( ), a partir del cual ( .) se podía ana\1zar el todo de1 

que había sido extraida." 10 

El análisis textual busca la precisión en el detalle del fr::1gn1ento de la película a 

estudiar. por ello los crite,ios para seleccionar una fiacctón de la cinta son 

El fragn1ento escogido ( ) debe estar netarnente delin1itado co1no tal 

2 Pa,alela111ente, debe construi, una partícula del filtne consistente y coherente. 

representativa de una organi;;ación inte, na que resulte con1pleta1ncnte visible 

} f)ebe ser lo suficiente111ente rcp1esentativa del fihnc ente,o ( .. )en función del 

análisis' 1 

Para el ptesentc t1abajo los criterios enlistados senín aplicados en la unidad fihnica 

llan1ad<1 secuencia. po1quc 1eú11e las tres ca,acterísticas 1netodológicas. la secuencia es 

consistente y cohc1cnlc pn1quc suc<.:'dC en un CS\K\cio y llc.·tnpo dctcnninado de!;, película. 

adcn,iis tiene una oigani7ación intc1na que se ap1ccia en líl acciún que n1uest1a, la ct1al tiene 

un principio. un clín1a'{. y un !ina\ . 

. , JN1km. 

l ' f f,1,l,·111 
11 

.'\t1n10! J A11iili,i\ tf1,ffilt", p ! 1 '.' 



Para la realización de este trabajo seleccioné tres secuencias po, filn1e para den1ostrar 

la tesis del análisis Dicho grupo de secuencias debe cotnpartir cie11a in1portancia con la 

historia de la cinta. de lo contrario el co1nentario no podría de1nost1ar la visión global de las 

películas, resllltando pobre y rnonótono 

El criterio para seleccionar sólo las cintas El ,\'heik del l'n/rario, J)ia111a11te, J,,ilí y 

Un a,ío perdido. se basa en que las cuatro sirven para con1probar mi tesis Las cintas de 

Gerardo Lara son las crónicas de algunos personajes no estereotipados de provincia. quienes 

se rebelan ante la moral do1ninante 

La n1etodología del análisis textual permite, en el presente trabajo, la oportunidad de 

probar la tesis de cada uno de los cuatro filn1es estudiados. ta1nbién desarrollar algunas 

veces enlaces con otras películas, nacionales y extranjeras 

El objetivo principal del con1entario es de,nostra, que las cintas de Gerardo Lara son 

c,ónicas de algunos persona}es no estereotipados de provincia. el objetivo secundario 

consiste en co1ncntar los diversos elen1entos cine111atográficos guión. <1ctuación, fotografía y 

sus \-alares por secuencia 

2. 5 La biogra[ia del perso11aie f' el ci11e. 

()tro n,étodo de análisis cine,natog,álico es el análisis del pe1.sonaje, pe,o antes de 

explicm en qué consiste. aclararé el concepto de personaje que n1ancjaré. En este trabajo se 

en1cnde1á. por pcrson,:1je aq\\cl se1 ht1n1ano, hon1h1e 0 1nujer, que realiza las c1cciones 

principales a t1avés del tien1po y espacio de la histo,ia. p1ovoca11dn la identificación o 

1 echar o del espectc1do1 que 1nira la cinta 

Par.i cstudiai al pcis.onajc rccuní al 111odclo "biogralia del pe1,;;onajc" de Syd Ficld. 

tl'n1icn tlt..'\ gliión cinl'lll<l\ng1-'fico SC'gún él ·'\a híogn1fia del pctsonajc" se cn111ponc de tres 

ilSJ)(•clc1,<: 



l Profesional experin1enta algún conflicto para lograr lo que se propone en lo que 

respecta a sus n1otivaciones en ténninos de situación d1a1nática 

2 Personal cón10 interactúa con otros personajes 

3 Intimo cón10 interactúa entre sí, esta parte abarca la vida de su personaje cuando 

se encuentra a solas 12 

Para analizar las características más importantes de los personajes en turno, n1i 

interpretación de los elen1entos anteriores son 

l. Perfil profesional 

No se limita única,nente a la actividad realizada por el personaje, sino que abarca 

todos los aspectos relacionados con su trabajo Entre éstos se incluye sus relaciones con 

otros personajes y las actividades que tienen que ver de algún 111odo con su trabajo 

Por ejen1plo, en el corto J)ia111ante, el personaje principal es un delincuente Su 

actividad principal, al ser ilegal, 01igina ciertos coniportmniento!'. está annado, debe tener 

cautela pa1a qt1e la policía no lo descubra cuando realiza algún delito, debe cuidarse de otros 

pillos pata evitar que éstos lo delaten etc 

2. Perfil personal 

Es la forn1a en que el personaje se relaciona con ot, as personas fuera de su trabajo 

lln e.icn1plo se cncucnt1a en el corto El ,\'/,eih del ('a/rario, donde el personaje p1olagónico 

es un boxeador, quien después de su ttabajo va a bailes con su novia y a fiestas con sus 

a111igos, relacionándose de esta fonna con ot,as pc1sonas !l1c1a de su án,bito laho,al 

Tan1hit'n en la ,elación con su fan1ilia: 111ad1c, esposa, hi_1os. 

1' r1t'ld S,d r:(!11,; 1'\ t•f ¡:uián ('illi'l1Wft1¡.:rufic11'.'. rr 1-l-1 :'i 
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3. Perfil íntiino 

En e! cine apa1ecen pocos momentos donde el personaje se encuentra a solas en 

pBntalla LB irnport<'!ncia de estos 11101nentos es que pueden n1os1tar el aln1a del personaje 

TBI es el caso del coito /,i/i Aquí la protBgonista es una prostituta de un barrio bajo 

Cuando aparece sola en pantalla se encuentra guardando su ropa para irse de su 

departa,nento o colocando una n1aleta en un /o(·her de la tenninal de autobuses provenientes 

de Oriente (TAPO) En este caso las acciones insinuan al espectador los deseos del 

persona_ie para catnbiar su estilo de vida 

2. 6 Las películas de Gemrdo Lam como material de estudio 

Para elaborar el análisis del personaje, en su 1nodalid<1d de "biografia del personaje". 

y los comenta,ios textuales de las tres secuencias por película. en1plearé los siguientes 

instru1nentos 1netodológ1cos 

1. lnstnnnentos descriptivos. deslinados a paliar la dificultad de aprehensión y 

n1en101 i7nción del ¡;-;¡,,, 

2 lnstnnnenfos citacionales. sien1pre de una n1anera n1ás p1óxin1a a la letra del 

Fi/111 

:~ 1 ,os instn1n1c-nt<1s docun1cntales ap(lr\an a su te,na 111fo11naciones procedentes de 

fi.icntcs exte1io1es a él 1.~ 

Para la categoría de los instn1111cntos desc,iptivos utili7aré la película en fo1111ato de 

video, ya que la in1agen de la cinta es el objeto a estudimse 

Fnt,c los instnnncntos citacionales cn1plea1é el guión !i1e1ario de la película y 

con11 onta,é con In puesta final en pantalla Fscoµí el ~uion po1<¡uc en éste se dcscrihc la 

~ccl1enl..'ia que apa1C"cc en pantaHa (Con k,s instiu1nenlos desc:1ipt1vt1s y citacionales pc,sig..o 

•\\!1\l(l!l\ ¡ ¡)!, ( ¡/ p .:;..¡ 



cambiar la información visual de las secuencias a información escrita para elaborar los 

comentarios ) 

La jerarquía de instrumentos documentales la conformé con dos apéndices: 

L Un compendio de los diferentes documentos publicados cuyo tema es la producción 

filmica de Gerardo Lara, tales como entrevistcls, reseñas de pelícu1as, etc. 

2 Una serie de entrevistas con Gerardo Lara y algunos de sus colaboradores de las cintas 

analizadas: actores, escenógrafos, ambientadores, asistentes de producción, etc El 

cuestionario incluye preguntas sobre 

a) c'Las circunstancias que rodearon el nacimiento de cada film. 

b) La elaboración del guión, 

e) Los problemas particulares de la puesta en escena de cada film, y 

d) La estimación personal del resultado comercial y artístico de cada película 

respecto a las esperanzas iniciales," 14 

El análisis de secuencias es el eje central de la investigación, en este trabajo, que 

busca con1probar la siguiente tesis: Las cintas de Gerardo Lara son las crónicas del algunos 

personajes no estereotipados de provincia, quienes se revelan ante la moral dominante. 

Lo anterior presenta dos variables: la pnmera es la rebeldía, es decir, el no 

sometimiento a "la moral tradicional ( dogmatismo religioso y sometimiento al 

patriarcado) 15
". Es la escala de valores aceptados en una sociedad durante un tiempo y 

espacio determinados. La otra variable es la marginalidad, el modo de vida al margen de la 

sociedad, en condiciones de inferioridad. Para su estudio las películas se clasificaron en 

torno a los siguientes temas 

11 Tn1íT.1u1. Francois El cine st,:rín l/1'tch11ck, p.9. 
i< tvlonsi,a¡s, (arios '·tas mitologlas del cinc 1nc-.;:icano". re, i<.ta lntt•rmediaf, junio 1992. p. 19 
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La desniiti(icación del lréroe 

El corto El Sl,eik... Ernesto Barrera es un héroe popular del deporte que se 

convierte en un héroe fracasado por él mismo. Ernesto se olvida de la disciplina deportíva 

que a él le pennitió obtener el campeonato Mosca, para después entregarse a la bebida hasta 

volverse un teporocho, es decir, un ser despreciado socialmente 

La rebeldía-marginalidad desde la moral 

Diamante es el n1ediometraje que narra la vida de un delincuente apodado así "el 

Diamante", Él fue el criminal más famoso de Toluca en la década de los setenta, la cinta 

muestra la clase de vida que llevan este tipo de marginados en provincia. 

La ,nujer confrontada contra la nioral tradicional 

El cortometraje 1..ill cuenta la aventura de una meretriz de fuerte carácter, «la Lilí'', 

quien descubre una maleta llena de droga que le puede dar riqueza, la posesión de la maleta 

ta1nbién sirve para echar una 1nirada a la corrupción del sistema social. 

/__.a io11en de pro11i1Zcia i· el costunihrisnu, 

U11 a,io perdi,Io es el largometraje que cuenta la historia de Matilde Campuzano con 

su doble rnarginalidad ser 1nujer y vivir en provincia. Ella construye su destino cuando 

prefiere ser profesionista y dejar para después el n1atrilnonio. Su decisión se opone al 

dogn1atisn10 social del 1natrin1onlo y, de paso1 desafia a\ patriarcado. 

El esquema que a continuación presento es el ,nisrno para cada una de las cuatro 

películas a estudiar 

JO 



El p1i1ner inciso comprende la "sinopsis personal a partir del personaje protagónico 

de la cinta" Por sinopsis se entenderá "resumen del argun1ento (exposición general de la 

int,iga)" 16 

El segundo inciso es "Características del personaje" Se usará el modelo de Syd Field 

"la biog,afia del pe1sonaje" para descubrir las características n1ás i,nportantes del 

pt otagonista. las cuales sirven al análisis de la pe\ícula 

El tercer inciso marca la <'descripción y co1nentario de secuencias". Se escogerán 

tres secuencias de la cinta en turno para describirlas. y co,nentarlas. buscando demostrar el 

objetiYo particular que se persiguió por capítulo 

FI cuarto inciso indica <'La concepción del pe1sonaje según Lara" I)espués de 

conocer las características ,nas importantes y las acciones del protagonista. se comentará 

sobre su evolución en el género 

l:a quint3 subdivisión se refiere a las "condiciones y circunstancias de producción", 

Ahí se hallarán las entrevistas con Gerardo Lara y algunos 111ie1nbros de su equipo de t1 abajo 

para cada caso 

Fn los siguientes capítulos intentaré den1ostn1r l<1 ,elación ele pe1sonajes no 

este,eot1pados de provinci<1. quienes con1p<1rten rasgos de rebeldía y n1arginalidad 

l.o antc1io1 1ne pern1iti1á hacer una aportación dou1n1cntal a la Si)C\edad toh1queña y 

a k1 co111unidad de investigadores de cine en genc,aL debido a que scglln nos parece los 

Llnicos estudios sc,ios de cine 111exicano realizado en p1<1vinci<1 son /!"/ cine yucateco. 

(IJNAt,.1 1980), de (lahiiel Rmni,c7. 1;;1 Jlol(r"'ºº" ta¡,atio (U I)e (1. 1986) de Julia 

·1 uñon. y F./ c·i11,• 11111do en (;,uulah{iarn (lJ De (1 1989) de (Juillc11no Va1dovits 
17 

1

'· 1\ lr!í\, fl';1n /)iccio11ario d,• cin1'. p ?4(, 
¡· ,:,;,e ,c;tluo una 1tl\cc:Lig.:1c1{Ín documental en 1:1 hihliotcc:1 de! l;i Direccmn (!Cncral de i\cli\1dadc<: 
( mcm:"lln1.;raíic1~ de l.1 llNi\1\1, en la h1bliotcc:1 de la C111t'lcca N:K·rn11:1l, 110 <:l' obtu,o c0110c11111c11to de 
ma,; \,1\,lw~r:1!1:1 c~pcc1:1li/:1d:1 ~obre el terna 



3.1. Sinopsis a pal'tir del perso11aie protagó11ico, el púgil toluqueno 

Emesto Bal'rera. (1944-1983/ 

E,ne1,;to Barrera (Óscar Esqueda) ingresa en ~u adole~cencia al inundo boxistico 

toluqueño, donde 1o sobrenotnbran "El Sheik del Calvario" tvJueslra tnadera de can1peón, 

as\ 1o reconoce su futuro ,nanager Be1~an,tn (Antonio Zitnb1ón)- El enttenan1iento del 

"Sheik'' consiste en correr en el Nevado de 'faluca y re7.:nle a la \ 1irgen de Guadalupe. La 

opottunidad de Ernesto, para disputar el can1peo11ato, llega a los 16 años de edad, Bettjarnín 

piensa que fue precipitado, pero Barrera gana el título nacional y pro,nele conseguir el 

cinturón rnundial 

El «Sheik" celebra su éxito en un cn.baret, sentado en tnedio de dos 1nujeres y 

bebiendo alcohol; esta conducta provoca <lfocusiones con ne,\jatnín, pero Ernesto no hace 

caso y continúa con la mistna actitud en su gira por el exlnt11jero. 

Cunndo regresa A México. ílanera pelea contia el "(Jorila'' fernández y t>ierde el 

catnJ1eonalo. E.n,es\o hace un alto en s1..1 caucra, se casa con su novia f\1aría Elena (Connie 

Jaitnes) y tiene dos hiJos pero El «Sheik" se dedica a etnho1racha1se, lo que ptovoca acres 

disputas con su esposa y finaltnente llega el divorcio 

A consecuencia del divorcio, El "Sheik" se vuelve :1teo. y postetiortnente piercle su 

últin1a pelen en lrapuato; reg,esa solo, dejando "plantnda" a su con1i1iva. 

Tie,npo después, Da1rera dese,npeíla vados oficio~ policla de hánsito. 111a11ager, 

taxista. l)urante stis lllti,nos días Ernesto Barrern es ya un teporocho. La escena íi1u1l lo 

n1uestia donnido en la banq11eta. 



3.2 Características más relevantes del perso1w;e para el desa,.,-ollo de la 

cinta. 

Para realizar su primer trabajo en l 6rn1n, Gerardo Lara. utilizo toda la existencia de 

docun1entos disponibles para ta recreación de\ personaje fíhnico ''desde los recortes 

periodísticos hasta las entrevistas a quienes lo conocieron"' Para estudiar un material tan 

vasto se utilizará el concepto de "biografia del personaje·,?, que se compone de tres perfiles 

A) f'er.fil pro(efiional 

Ernesto Barrera es tin boxeador peso n1osca, tiene cualidades de campeón, logra 

conseguir el título nacional a los 16 ai'íos de edad Su forn1a de relacionarse, en el aspecto 

profesional. se ejen1plifica en la relación que s0stiene con su ,nanager BenjanlÍn Este 

descubre el t8lento natu,al del "Sheik'. y lo utiliza en su p1ovecho. sin i111portarle el futuro 

de Ernesto, lo que queda claro con esta frase de Oenjan1ín "la verdad es que a los 16 años 

se es 1nuy joven para ser ca,npeón". adcn1<ls Benja111ín acepta la gira por el extranjero a 

sabiendas de que el "Sheik:' no está en opti1nils condiciones. pues anda en fiestas, tornando y 

C()ll n1u,1e1 es 

Cuando F111esto pelea en TUuana por el título nacional, -;u actuación en el r;ng es 

contunden1e. no da oportunidad de reaccionar a su rival. apafece entiegado por con1pleto a 

la pelea 

ílc1~jan1ín di.o:;cute con el "Sheik'' po,ciue éste se \'ª de juerga o!Yidándose del 

cntrenanlicnto. la c,cusa co:: "súlo fue una celebración" Benj;unín le n1ucstra la botella vací,1 

y le ridvicnc "con10 sigas así. é:-tos van a ser tus t1ol"eos en el ltl1u10" 

I ct1n<.111\:n mci<:n h dl'I prcwnlL' c:1pítulo 

'r1l'lt! S,d <11, <it.ppl-l-1" 



Cuando regresa a México, el «sheik" pelea contra el "Gorila" Fernández 

Inútilmente trata de cubrirse de los golpes lanzados por el "Gorila", cae y pierde el título 

Barrera refleja el abandono: carece del furor característico de sus entrenamientos y peleas 

anteriores. Esta indiferencia recuerda su incapacidad para entrenar con una resaca. 

B) Pe~fil personal 

María Elena es novia de Ernesto Al principio su relación es sólida. María Elena 

abraza a Ernesto cuando él gana el campeonato. Sin embargo durante la época en que el 

"Sheik" es campeón se distancia debido a que él anda con otras mujeres y en fiestas 

tomando copas. 

Después de perder el cinturón de campeón, Barrera se casa con Maria Etena y tienen 

dos hijos, pero él continua en1borrachándose con sus amigos. Lo que provoca el divorcio 

La siguiente secuencia muestra la relación de Ernesto con María Elena. 

Viviendo todavía en la casa materna, Ernesto acusa a su hermana Martha con su 

,nadre, porque ésta le arrugó la camisa; la madre plancha la ca,nisa para que Ernesto se la 

ponga Esta actitud se repite en otra secuencia de su 1natrimonio. Barrera se da a la 

parranda; en las cantinas recuerda sus triunfos pasados. OespuCs de una borrachera de una 

se1nana Ernesto regresa a su casa y María Elena le reclama su actitud, él la abofetea y sale de 

la casa 

Ernesto va con el obispo para que interceda por él Su co1nportamiento era el misn10 

antes de ganar el título que después, cuando ya no es ca1npeón. No puede enfrentar los 

prohle1nas, ya sea planchar una camisa o evitar su divorcio; rehuye cualquier tipo de 

responsabilidad, él se ve derrotado. 
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<...J l'er:fil {ntiu,o 

El co111porta111iento de Erneslo se ve dete1n1inndo por el ca111peonato boxistico 

Antes de éste aparece vestido con es1nero y pulciitud Se enhega por con1pleto al box. La 

disciplina deportiva se ve reílejada en la fría 111añana en el ceno del Calvario, donde se 

ejercita; ta,nbién en su fervor al hacer sus oraciones 

De~pués de que pierde el can1peonalo e1 "Sheik" esla pc1nu1nenternente ttiste, 

depritnido, sea en un asiento efe l1e11 cuhdéndose con un gahan, ~ea habajando de policía de 

tránsito en el centro de Toluca, sea corno chofer de lnxi Al íinal efe su vida se ha conve, tido 

en un teporocho que bebe en la calle 
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3.3 Descripción v contentario de secuencias. 

SECUENCIA 13. EXTERIOR. CALVARIO. DÍA 

Ernesto viste sudadera y pants; corre por las faldas del Nevado de Toluca; al fondo 

del plano aparece el volcán. El «Sheik" corre por el camino de arena entre los arbustos 

se1nisecos; la neblina cubre el fondo. Un recorte periodístico con la foto de Ernesto y el 

siguiente encabezado· "Se alista Barrera", la figura de Ernesto sigue corriendo, mientras se 

escucha la voz de su entrenador. 

- Be,,jamín (off): "La oportunidad le llegó muy pronto, hasta hubo críticas que 

decían que fue precipitado; yo no sé, pero la verdad es que a los 

16 años se es muy joven para ser campeón" 

COMENTARIO 

En el anterior parla1nento de Benjamín, éste condena a su pupilo, cuando el "Sheik" 

logra conseguir el título nacional. 

Su juicio tiene como base la falta de madurez de Barrera para manejar su éxito de 

forn1a racional Esto se explica por su corta edad y su incapacidad de reflexión, ya que la 

mayoría de los púgiles se preocupan por no tener posibilidad de disputar el campeonato 

antes de los treinta años de edad ya que después se consideran viejos 

Esta secuencia sirve para demostrar la forma en que está realizada la película· la 

i1nagen en pantalla, por un lado, recrea eventos (docudramas), y con el in.'ierl de una hoja de 

periódico resume toda la situación en un solo plano (1nostrando una cantidad de 

inforn1ación) La imagen fihnica es reforzada por la voz en t!ff que es el puente para futuras 

secuencias 
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La cinta narra la vida de Ernesto Barrera con sus logros y fracasos, dando una 

versión regional de la relación de ídolos deportivos y cine, esta tradición se inició con la 

película Campeón sin corona. 

En cuanto al procedimiento estilístico de contar por retazos la vida de un personaje, 

a través de un hilo conductor que es la voz en off ( dirigida al espectador del filme), se 

relaciona en forma directa con una película deportiva clásica Toro safraje (1989), de 

Martin Scorsese. 

El filme de Scorsese comparte algunas características con el corto de Lara. Las dos 

películas recrean la vida de un boxeador a partir de flaslt-back,,; ambas cintas cuentan la 

caída de un ídolo del deporte. 

Martin Scorsese "revolucionó las películas de discurso boxístico por el papel 

fundamental que cumplen las escenas de boxeo dentro del relato, la importancia significante 

del pupilato en si como centro móvil del flujo ficcionat"". Por su parte, ta película de 

Gerardo Lara rompió el estándar de producción del cine estudiantil en México, contando 

una histor1a que por sus características yo considero punto intermedio entre Campeón sin 

coro11a y Toro salraje. 

1 
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SECUENUA 13. INTERIOR. RIN(i. NOCHE. 

La pelea del "'Sheik" contra el «Gorila" Fernández muestra por primera vez el 

encuentro boxístico con10 algo ajeno y frió El rival lanza una serie de golpes que le i,npiden 

a "Sheik" defenderse, retrocede y cae a la lona, El campeón ha caído y está solo en rnedio 

de la arena. 111ientras se oye el con1entario de su entrenador 

- Benjan1ín {f~{f) "perdió el título ante el "gorila'' Fernández, un tepiteño 

con el que nunca pudo Recuerdo que Ernesto me decía 

que lo apantallaba por feo" 

COMENTARIO 

En la construcción dra,nática (es decir en el "ordenan1iento lineal de incidentes ( ) 

relacionados que conducen a una solución dran1ática").4 esta escena ilustra "el punto 

1nedio"' de la historia que es cuando el p1otagonista de una historia inicia la solución a sus 

p1oblen1as 

Pe,o en HT, ,\'!teili ... , por el contrari0. el punto inte11nedio tnuestra dónde se inician 

los proble1nas pa1a Ernesto. La historia en esta secuencia da un g1an giro el "Sheik'" pie1de 

el cinturón de can,peón y esta de,rota 1na1ca el tránsito de héroe popular a héroe fracasado. 

Esto U11nbién puede llan1<1rsc ''desnutificación del hé,oe" 

La denota del ''Sheik" es un tevés en la evolución del ca111pcón. Es decir, cuando 

E,ncslo consigue ganar el !Ítulo de hox adquie,e !a identich1d anhelada de ser can1pcón. y 

con la dc!!ola la pic,dc 

Con la des<1parició11 de su identidad. se deshacen sus p1 oycctos ideales 

'rickl ~\d 01, u1 p f,;:; 
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"E1 Sheik" construye a su alrededor una fantasía que considera verdad: es invencible, 

pues ha ganado el título nacional de peso mosca a los 16 años de edad. La derrota es el fin 

del self-n1ade-111an, es decir, el hombre que se construye a sí mismo y domina su destino 

La derrota del "Sheik" tiene dos valores más en esta secuencia: 

J. l~a de"ota exterior. sucede en el ring, con la pérdida del título de campeón 

nacional. Ernesto, además del cinturón, había conseguido la aceptación social, el 

ascenso económico, la integración plena a la comunidad La pérdida del titulo es lo 

contrario: la soledad condena a los perdedores al ostracismo. 

2. La de"ota interior: puede estar representada en 1a mirada perdida ('Los ojos son 

el espajo del alma"), que refleja incertidumbre; carece del coraje que permite al 

boxeador resistir y triunfar en un combate de 15 round, le falta como lo sintetiza 

"Rocky" Balboa, "la mirada de tigre". En el Filme Rocky /JI ( 1985) de Sylvestre 

Stallone. 

La expresión en la cara del «Sheikn tal vez indica incredulidad (igual que la faz de 

«Rocky" cuando pierde el campeonato ante Clubber Lang (Mister T), víctima de su 

descuido que lo lleva a olvidar su disciplina) 

El comentario de Bcnjan1in, su entrenador, cuando Ernesto pern1anece tirado en la 

lona. indica el futuro del "'Sheik"; ya no es necesario ver las otras peleas, Barrera ha 

perdido. J1a iniciado su caída abismal en el box. I lay que recordar que Ernesto construyó su 

vida en el ring. si pierde arriba de éste, también lo hará en el resto de su existencia. 

En cuanto al aspecto técnico, el plano en picada 1nuestra Ia derrota del '' Sheik". Ya 

no se aprecia a Ernesto con10 una maquina de lanzar golpes. La composición de los 

anteriores planos mostraban la supremacía de Ernesto sobre sus rivales porque él ltenaba la 

n1ayor pa1lc del cuadro 
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Con10 \:.e ha vlsto, la derrota deporti\'a es el 1noüvo por el cual el "Sheik" pasa de se1 

un héroe deportivo a un fracasado. esta derrota es el principio del fin_ del éxito profesional 

v pe1sonal 

El fracaso del «Sheik" había sido anunciado unas escenas atrás cuando Ernesto se va 

de fiesta_ entre alcohol y 111ujeres, olvidándose de entrenar Gerardo Lara opina sobre esta 

escena 

No teníamos muchos extras para llenar una arena ni la iluminación adecuada, 

solan1ente un truco en las luces, ni los actores sabían boxear~ entonces fue muy dificil 

lograrlas, no son escenas boxísticas, nuestra intención era si1nple1nente hacerlas 

creíbles 6 

'' ( \1t1<;1tlt,11 11lCI<;(\ ,; dd p1('<;('11k' (',lpÍ(tdO 



SECUENCIA 30. EXTERIOR. VINATERiA. EL GALUro. DiA. 

Ernesto Barrera convertido en un teporocho. con barba de una setnana, gorra de 

estan1bre calada hasta las orejas, suéter blanco, pantalón viejo, zapatos de tela~ está 

cornpleta1nente sucio y se encuentra sentado en las escaleras de la vinatería «EJ Gallito''. 

Barrera sentado junto a dos teporochos más, hace señales a la cán1ara. Otra vez, 

sentado en las escaleras de "El Gallito" destapa su botella, le da un trago, la tapa y la 

gua1 da en el cincho de su pantalón. Ernesto dortnido en la banqueta, recargado contra la 

pared, con las piernas recogidas. 

COMENTARIO 

Se considera que esta escena es el anticlín1ax por la falta de eventos 

transcendentales (los cuales indican la acción o el rnovitniento externo del personaje o la 

pasión que abarca el tnovirniento interno), cort10 en otras escenas en donde se vela al 

"Sheik entrenando o en las parrandas en su honor Todo esto ya quedó al1ás. 

Al final de la cinta Ernesto no tiene a nadie y se encuentra solo~ él se ha encargado 

de alejar a su esposa e hijos y a su madre; la con1itiva de cuales lo abandona, stt 11,a11ager 

Benjatniu se retira tatnbiéu cuando el "Sheik." deja el box. 

La estructura dratnhtica de esta secuencia hace del telato una historia ,edonda, ya 

que en una de las pli1neras escenas del co1to1netiaje se p1esentan una serie de entievistas 

con un jefe de taller, un peatón y una nricionada jo,obada, que cuenlan la historia de 

Ernesto Barrea en el presente; luego la acción retrocede hasta la infancia del "Sheik" y de 

ahl hacia delante. 

En la. técnica cinernatográfica se confunden las líneas de ficción y docutnenlal Esta 

secuencia es un cjetnpto, pues c1 tepotocho que aparece en panlalla es el verdadero Etnesto 
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Barrea en sus ulti1nas días de vida 

En esta película Gerardo Lara pone en práctica sus conocin1ientos del cine de los 

años cuarenta, incluyendo la moraleja de la «época de oro" "un clisé dratnático de los 

géneros el pobre que sale de la pobreza sólo lo hace para destruirse a sí mismo Ni siquiera 

hace falta una adversidad objetiva es un obstáculo interno_ una crisis de consciencia, la que 

ha tenido éxito" 7 

La fiigaz y efímera carrera del "Sheik'' con1prueba lo anterior él mismo se ha 

enca,gado de la destn,cción de su carrera En la película nunca aparece un obstáculo. es él 

n1is1no, con fiestas y 1nujeres_ quien se destn1ye 

Esta secuencia es la clave para comprender el concepto de héroe fracasado El héroe 

clásico justifica un siste1na de vida n1ediante una he,encia cu hura! que puede ser el lenguaje_ 

una operación ,necánica. Por 1nedio de ésta se justifica el siste111a de vida (supennán 

defiende la propiedad privada y justifica el capitalisn10, el cha,ro 1nexicano justifica las 

hacien{ias) 

Ernesto Ba,rcra no cuenta con esta herencia culttual que In prepare para rnaneja, su 

t1iunfo. y cuando lo pierde es po,que no logra soporta, el peso del é·<ito y se convie1te en un 

1('porocho de 1<1 calle entregado a fo bebida 

La opinión de Laia respecto a esta escena es 

El conoci,nicnto de E111csto Banera ( .) lo veía en la calle ya desecho: n1e 

pareció n1uy i1npo1tantc (fihnar) que le sucede a un alcohólico( ) l1nagínate. en este 

caso ('Ta un boxeador que luibía tenido prestigio. dinero, casa_ v luego vcrln en la 

calle)( 

r:ip1:1 { :1rupo, 1\brtl1a 1 :tur.1 l.11 t!riu11,iti1·111h·I n111/ ,•11 ,,J cinc 11w,·h """ p .J.' 
~ ( onsnlt;ir 1nc1,;o "Jd prc~~-11!c c:1pitul0 
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3.4 La co11cepció11 del perso11aie segú11 Lara: el boxeador de provincia 

La vida de los ídolos deportivos y la del cine niexicano han estado uuidos desde 

Cantpeón .'iÍlf corona; esta cinta es una evidente biograna velada de Rodolfo º'e\ Chango" 

Casanova. 

Lara en esta cinta retrata el exceso y calda de un héroe deportivo. Lara logra 

comp,-ender 1a forma de vida del «sheik" recreando así una historia veraz, sin 

acartonamientos. Lo anterior se podrá demostrar a lo largo de la cinta. 

La pelicula demuestra que no todos los héroes deportivos saben conservar su triunfo 

ni sirven como ejemplo a los demás; o tatnbién que después de su caída regresan a su 

arnbiente, regularn1ente a su vecindad con10 en ('antpeó,r ~in coroua. 

Asi mis1no existen los héroes deportivos que provocan -su propia derrota. Las ttes 

secuencias analizadas lo demuestran. Si un boxeador n111ere durante un encuentro se 

considera que tuvo una tnuerte gtor1osa, pero sí fallece a causa del alcohol y siendo un 

vagabundo. el héroe deportivo se convierte en un héroe fraca~ado porque no sabe conservar 

su éxito. 
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J. 5 Co11diciones v circunsta11cias de vrod11cció11 del @me: El S11eik del 
Calvario 

Luis Lara (hennano de Gerardo) "recuerdo que cuando Gerardo iba a hacer E; 
Sheih del Calmrio, dijo: 

llago esta pelicula como yo quieto y n1e dedico al cine, o n1e dedico a andar de 

vagabundo, no voy a hacerla mal, voy a buscar los recursos con,o se pueda. 

Así se hizo El Slteik del Cali•ario. Esto le abt ió las puertas; participó en festivales 

internacionales". 

La anterior declaración, atribuida a Gera, do Lara, es una n1uestra de la serie de 

entrevistas (consultar capitulo 2) que realicé (S R) a tas s1guiei,tes personas. 

Nornbre 

Gerardo una (G L)) 

Anlonio Valenzue1" (A V) 

Óscar Esqueda (O E) 

Función 

Director y g•.1ionista 

Productor 

i\clor 

- SR: ¿Lfínto surge la idea defiln,ar El t'iheil, e/el C."a.11•ario? 

· - G L: El cot1oci1t1iento que yo len la de Ernesto Barrera era el que sabia todo el 

mundo lo veía en la calle ya desecho; tne pareció tnuy itnportante (lílrnar), lo 

que le sucedió: de ser carnpeón de box se volvió un alcohólico, un borracho 

que ya vive en otro rnundo. La vida de este vagabundo tendrá lineas 

dra1náticas trernendas para el cine 

flnagínate en este caso era un boxeador que había tenido prestigio, 

dinero, caga y luego vedo en la calle Por otro lado, es la adrnilación que 

tengo por la película de Galindo ('a11tpe(},r .'iin ((1ro11n. 



- S R: En Ef /,;f,eilc ... apart!l't!II entrei•ista:t, recrt!ación de e1•entos J' of.fi11nl !te i•e 

el 11erdadero Ernesto Barrera. ¿Porqué e.'ffa e.ttructura e,r el corlo? 

- G L: En un primer mon1ento Estévez ( coproductor ya fallecido) y yo pensan1os en 

hacer la historia de Barrera en docurnental, peto confonne nos fuirnos 

adentrando en su vida vin1os que había varias líneas para hacer ficción. A tní 

sien1pre rne ha interesado destrozar las líneas de ficción y docun1ental, hacer 

una mezcolanza de cosas. En tnis peticulas tt ato de unir docun1et1tal y íicciórt 

- S R:_¿lOnto fi1ero11 rodadas y resueltas escé11ica111e11te la,t secuencia.."i Je box? 

- G L: En las secuencias de box no teníatnos tnuchos extras para llenar una arena, ni 

la ilutninación adecuada, solamente un truco con fas luces, ni los actores 

sabian boxear Entonces fue tnuy dificil lograrlas, nuestra intención era 

simplemente hacerlas creíbles para el espectador y creo que se logró. 

- S R ¿l)e ,M11de s11rge el tfü1/o de la ci11ta? 

- G L: Andaba haciendo la investigación: yo siento que el título, si no lo tontas de 

prhnera n1ano, sólito sale de algún lado de la investigación, cuando vi que a 

este personaje le decían "El Sheik" y que había nacido en el Calvario, 

entonces se le quedó El S'l,eif, del l'afl·ario con10 lÍlulo narrativo; pensamos 

que era el mejor de todos. 

ENTREVISTA CON ANTONIO VALl"NZUELA 

- SR· ¿Qué recuerdos g11arda del co11te.xto prei·io a la realizací,)rr de la 

¡,eUmla? 

- A V· Prirnero, todo el equipo arnaba "La época de 010" Luego, el an1or por la 

ciudaó de ·ro1uca, la vida con la cuHu1<1 popular; luego nos encontrarnos 

con el cine. El resultado e,a si,nple; había que hacer historias de Toluca, ele 

personajes populares y que lu1hic1nn ni;ucndo n la socicdrt<I toluqnciía 
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- SR: ¿Qué recuerdos g11ardas de la ¡,roduc:ci<Ju? 

- A V: La gran co1nplicaciótt de esta película es que se trata de una historia de 

época, aunque no muy remota. Ya in1plicaba ca,nbios de vestuario y de 

arquitectura. Este ejercicio salió gracias al entusiastUo de ntucha gente: la 

compañía de teatro, encabezada por Esvón Gan1aliel, él y quienes se unieron 

hacer cine y saltar los obstáculos· asaltaron ropetas de las abuelitas, de los 

papás, los autornóviles de época de los cuales, porque econóniicatnente no 

podernos determinar el costo de \a producción ¿Có1no conlabH1za1nos el 

ropero de la abuelita que saquearnos, las cotnidas que nos dilnos? lodo era 

por el entusiasmo de los cuales de hacer cine y ahí quedó la obra. 

- SR: ¿Qué flpiniones hab(a sobre el rndaje? 

- A V. No creian que fuéramos capaces de realizarlo y de acabar el corto, todos 

pensaban que no se iba a tenninar por las n1isrnas irnplicaciones del guión 

Todos pensaron que el "Toluco" (sobrenombre de Gerardo en el CUEC) 

estaba loco por plantearse un trabajo de esa 1n~gn\tud, pues en esa época 

ningún estudiante planeaba hacer una película con tantos ele1nentos de 

época. 

ENTREVISTA CON ÓSCAR ESOVEDA 

- SR ¿C<f1,ro .t11rge la relacifÍrr con Gerardo? 

- Ó E. La integ1ación de1 grupo fue con el docu1nenta\ de cuando iban a dGniba1 

el cine Coliseo, luego el oliecilniento de interpretar el "Sheik". 

- S R: ¿ Qué recuentos <le tu 1iri111era actuaridn en c:ine.? 

- Ó E Me enrunaré pcrdidau1enl.e de la cántara. En una scn1ana n1e puse a tono con 

las circunstancias. Gera,do 111c dio la oportunidnd de c1car el personaje 

a partir de una biog1aíla de [Jarrera .. que él 111c p10¡1orcio11ú. 
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- SR: ¿Cuál fue el método para la creación del personaje? 

- Ó E: Los trabajos de dirección escénica fueron dados por Esvon Gamaliel, la 

psicología del personaje. El género fue la farsa. Es un estereotipo de la 

degradación, un antihéroe que reacciona vía los instintos. 

- SR: ¿Cuál fue la escena más dificil del rod~ie? 

- Ó E: Los momentos de boxeo nunca fueron mi bronca, sino cuando me 

maquillaban con la sangre. La escena más bonita fue la boda en foto. La 

escena del baile es bonita, se bailo sobre un travelling y en el cabaret nunca 

hubo música 

- SR: Sobre el estreno, ¿qué recuerdos guardas? 

- Ó E: En Toluca fue un éxito rotundo; la gente recordó que hubo un toluqueño que 

alcanzó momentos espectaculares, para la ciudad, en el box 

Estaban los parientes de Barrera. Les afecto horrores, al grado de insultarse, 

la mayoría de ellos desconocían el trabajo de investigación y 

sintieron que estaban manipulado la historia, dándose una mala imagen. 

El Sheik . tomó fuerza años después, a trece años de distancia, la cinta se 

recupera. 

EN111EVlST A CON GERARl)O I..ARA 

~SR· ¿Qué opinas sobre el estreno ele/ El ,\7teik ... ? 

- G L. El Sheik .. tiene muy buena acogida, ahí inicia todo un proceso de festivales 

internacionales, llamó un poco la atención de la prensa y medio 

cinematográfico nacional. 

El ,\11eik. .. fue invitada al festival de Oberhausen. Es la primera 

película de ficción mexicana que participa en ese festival de cortometraje, 

es el segundo despuCs del festival de hnput 
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- SR A trel'e at1os, ¿qué recuerdo haces de los ol!ietil'lJS que cu111plió El .~·heik ... ? 

- G L; Es la priinera película con gente de T oluca, yo ya había hecho mis cortos 

eran ~jercicios que no habían salido de las aulas Lo que intentarnos con El 

,\'heil, ... era tratar de parecernos aunque fuera un poquito al cine industrial y 

éste fue el logro Sin El ,\'/ieil< ... no hubiera sido lo 1nis1no Yo creo que le 

dirnos al clavo, tanto en el ten1a, y en la fonna en que fihnamos 

.¡!) 



J. 6 Testimo11ios bibliográficos v hemerográficos 11acio11ales v extrn11ieros. 

En torno a la película, el crítico Jorge Ayala Blanco publicó en la revista .~ien1pre 

En 30 minutos El .'.;heih tlef ('ah·ario (Lara. 83) había englobado la 

fulininante carrera del púgil ,nexiquense Ernesto Barrera (Osear Esqueda), especie de 

Raging /Iu/1 de T oluca ( 1944-83 ), desde bolerito brabero que se guarecía en el 

gimnasio hasta can1peón en desgracia alcohólica convertido en teporocho de 

banqueta. dentro de una stnna de medios na1 rativos directos e indirectos. " 

Por su parte. Esperanza Vázquez en la revista Intolerancia publicó una entrevista a 

Gerardo. en donde éste aílnnó 

La idea de filn1ar El ,<;J,eik del L'afrario surge a pa,tir del conocimiento que 

Enrique Estevéz, coguionista de la películR, y yo tenían1os del boxead0r toluqueño 

Ernesto Barrera Nos0tlos, desde 1nuy chavos, lo veía,nos en la calle to,nando, c<nno 

un tepo10cho Aden1ás hay una especie de 111en1oria o,al dent10 de la gente ya vieja 

de Toluca, que 1ccue1da las hazañas del boxead01. Por otro lado. ex:iste un 

antecedente nn1y c\mo que es ('anrpeán .-.in ('orona (Ale,iandro (la\indo, \945) que 

paia nos<1t10'- era una n1eta por alcan7.ar t1na especie de ,ccordatorin de que la 

p1incipal labor del cine es narrc1r histofias. tocar las fibras 111as sensibles de los 

senti1nientos hu111anos, y que en ese sentido, el cine se debe a sus personajes y a sus 

hi"torias Ninguna técnica, ningún tipo de ideas estéticas puede estar sob1e esa 

his\t)I ia o ese personaje rn 

., .\, .tl:1 l'l;rnl 11 J111 t!l' ( 'in,• lt11111x·11 u:, 1,;;ta .\'h•111J'r1\ nmn 1 (,1':0 4 tk ,;;,·p11,·111l11,· de 1 <J:,l'i 

,,. \';1/quc,. f c;pcra1va. ·· F! c:1h :1rio di.: [)1:1ma11tc ·. /11J11!1•r,1,·ia ..i <k ,;;ept1c111brc ¡fe 1 <)~" 



Gustavo García escribió en el suplen1ento "Sábado" del periódico Unonrás1u1r1: 

El ~Vl,eik del (. .... al1•nrio ( 1983) le quedó tan bien que etnpezó a ser exhibida en 

cine clubs: para contar la historia del boxeador toluqueño Ernesto Barrera acudla a 

todas las fuentes filmicas, desde los recortes periodísticos y las entrevistas a quienes 

lo conocieron hasta la reconstrucción (precaria pe, o hábihnente resuelta en tértninos 

de producción) de época y ambiente." 

En el libro flojas de cine (vohnnen 11), en la sección «cronologfa del cine 

n1exicano", a cargo de Fernando del Moral González. puede leerse: 

El Sl1eik del Cnfl,aritJ es la búsqueda de Gerardo Lara ( ... ) por acercar al 

cine a una forma de crónica, uno de los géneros que literalmenle han alcanzado una 

rnayor calidad entre los escritores n1exicanos de los ú1tiinos años. 11 

11 Gard:i, Gusl::wo, "Un rencor Vho". s11plc111cnlo Strbado. lfrro1111h11,,n. 5 de oclubre de 198:'i. 

1
' Mornl del. Fen1:i11do. lfnja.'f de cine. Sf:í'. tvléxieo. l98R. p ]<; 
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3. 7 Comelltario Global 

La prin1era cinta de Lara cuenta la historia de un personaje interesante y que vive 

fuera de la ciudad de México. 

Lara filma una historia donde se n1ezcla la ficción y la renlidad, incluso al final se 

ve al verdadero Ernesto Barrera. La mezcla de géneros crea la apariencia de una gran 

producción, y en realidad lo único que se hace en la cinta es burlarse de sus carencias. Un 

ejetnplo de elfo es la fotosecuencia de la boda y la gira por el extranjero; el uso de esta 

técnica te da el tono de documental, cuando la vetdadera razón fue por causas ntonetarias, 

puesto que no era posible recrearlas de otra fortna Antonio Valenzuela resume las 

condiciones de producción. "asaltábamos los roperos de las abuelitas". 13 

La cinta juega con varios niveles ignorados por el cine estudiantil: 

l. El gusto por lo popular; El Sfieik ... lleva a la pantalla In biograíla de un !dolo 

deportivo de provincia y tiene la sensibilidad para conmover a la sociedad que lo 

conoció. 

2. El Slteik ... juega tan1bién al cine industrial, la producción de la película supera 

por loc::tciones, actores, recreación de época. al pron1edio de la producción del cine 

estudiantil. 

El comentario que puede describir n1ejor este corto es el de su nutor: 

Lo que intentamos con El Slteilc. .. era tratar de parecernos aunque fuera un 

poquito al cine industrial y ése fue el logro, sin El Sfreik ... no hubiera sido lo 

n1ismo Yo creo que le diinos al clavo, tanto en el tenia, co1110 en la fonna en que lo 

filmamos. 14 

D Consnlt::ir el inciso 5 del presenle copllulo 

u lblde.m. 

52 



4.1 Sinopsis a partir del perso11aie protagó11ico, el deli11cue11te toluque,io "el 

Diamante" (1944-1982) 

Desde niño "el Dian1ante" (Javier Torres Zaragoza) era ya todo un delincuente y un 

buen jugador de billar en Toluca Un día mientras lin1pia su boxer, aparece Malena (Maribel 

La1a) él la sigue y, al día siguiente. le roba un beso I)e noche, en un basurero '°el Dia,nante" 

se droga. ,nientras se le ve platicar con "el Guadañas" (Esvún Ga,naliel) 

Pasa el tie,npo, ''el Dian1ante" está en su casa con l\.1alena Él se guarda un revólver, 

to1na un bulto y lo cubre con su saco. discute con Malena y sale de la casa En un cabaret 

enttega el bulto al cantinero, éste le paga "el Diamante" va a un reservado donde se hallan 

dos soldados con dos prostitutas, "el Diamante" pide la comisión a una de ellas pero esta no 

tiene dinero, él la abofetea, un soldado interviene y "el Dia,nante'' lo mata. Él escape de "el 

Diamante'' se frustra y lo encarcelan Ya en prisión él pide a t\,1alena que pase droga~ pero la 

tnujer se niega y lo abandona. 

l)iez años después "el I)ia1nante'' sale de la cárcel. va al billar donde juega un 

excón1plice a quien llan1an "el Ce,do" Éste pide unas {<)Itas al ''Pirulí" (Israel Ga111aliel). "el 

l)imnante" propone a "el Cerdo" asaltar un banco, pero éste se niega ·, ie111po después en 

un callejón "el Dia,nantc" golpea a "el Pirulí" 

«EJ l)ian1ante" cmnina eb,io por un callejón cuando élparece "el Pirulí'' y lo golpea. 

en 1eo;puesta "el l)ran,ante" lo golpea y desnuda. En el billa, "el Pilulí" hace unas tortas y ve 

al "el l)imnante" bnrracho. "el Pirulí" gua,da un cuchillo en la charola de las tortas, se las 

dn a los jugadores. luego acuclülta a "el l)ian1ante" y sale C<Hriendo del billar "El 

l)ianrnnte" cae al suelo 111ue1to. 



4. 2 Características más importantes del personaie para el desarrollo de la 

cillta. 

Las historias de bandidos y la del cine n<1cional han estado unidas desde El 

auto111ó1·if gris ( 1919), de Enrique Rosas Las opiniones estos personajes se dividen en 

aquellas que las clasifican con10 "salvajes asesinos a sueldo" hasta las que les confieren el 

título de "caballeros bandidos" Aquí se va estudiar la variante del "Delincuente juvenil" 

El delincuente juvenil clásico del cine tnexicano es el "Jaibo" de la cinta Lo.,; 

()h·idado,; ( 1950), de Luis Buñuel Al personaje de la película "el Dia,nante'' se le ubicará 

con10 un delincuente juvenil por ser un "tipo de personaje que está deli,nitado por la edad y, 

a n1enudo, por una extracción baja, que se n1anifiesta con frecuencia en fi1nción de un 

espíritu de rebeldía generacional o bien a raíz de una pren1atura y paroxística servidu1nbre al 

sueño de un rápido enriqueci,niento" 1 

Esta clasificación corresponde perfectan1ente con el estudio del personaje p,incipal 

del co1to1netra.ie l)ianrante (el pillo con el 111isn10 no1nb1e) ;\ pa1tir de la pri1ne1a escena, F.\ 

director de la película Cierardo I.ara, n1uest1a el inundo donde se desarrollará la historia 

FI <1nálisis del personaje se basa,á en el concepto de "hiog1afia del pcrso,rnjc"~. que 

contiene !ns siguientes elen1entos 

A) J>e1.1il ¡,r,?f'esional 

"El l)ian1ante" es un delincuente rnenor que se dedic8 a roba, bolsos, carteras, 

!icnda<.; ·1 anihién es un na1co!t81icante y tratante de blancas Las ,elaciones que ,nantiene 

con <.;us socios son de inlcrés. pues ellos lo siguen por ser{'\ el 111ás violcnlo e inacional el 

111,í<.; temido 

1 
( ·¡1m:1 l:1\ 1L't J)i(·1·i111111rio d,•! 1·i,r,• r11•i.:r11 p 62 

. ! 1d S1d O!• c11 p 1-4 



Hay tres escenas que ilustran la profesión de "el Diamante" y las formas como 

trabaja· 

l. A la entrada de un cine, "el Cookis", un cómplice, está en la fila de la taquilla. "El 

Diamante" se forma, saca una navaja con la que corta la bolsa de una señora que está 

junto a él, obtiene el contenido y lo guarda. La acción es presenciada por un policía, 

éste detiene a «el Diamante" con una mano y con la otra lo encañona; "el Cookis~' 

se aleja. 

En una escena adelante 

2. De noche en un terreno baldío, dos policías sujetan a «ef Diamante" por los 

brazos; él muestra moretones en su rostro. Otro policía le golpea el abdomen y le 

dice: "enseñese a pedir penniso". 

En este primer encuentro con la profesión de "el Diamante" muestra su fonna de 

operar Aunque "el Diamante" sea un "buen carterista" (la señora a quien asaltó no se dio 

cuenta) el judicial corrupto lo descubre, pues tiene más tiempo en el negocio que «el 

Dia,nante". «EJ Cookis", se aleja cuando la policía se lleva a "el Diamante" golpeado y. 

nunca aparece para ayudarle, ni siquiera después de que lo dejan tirado en un lote baldío. 

3. Tiempo después, cuando "el Diamante" es un adulto, entra en un cabaret de "mala 

muerte" y se dirige a la barra donde un viejo sirve, «el Diamante" le dice algo al 

oído, sacando un bulto que el viejo revisa en el n1ostrador, sonríe y le paga 

El tiempo pasa, pero "el Diamante" sigue siendo el mismo. Su actividad delictiva no 

logra la grandeza, pues continua con operaciones a pequeña escala Se deduce que el bulto 

contiene droga, por la época y lugar se supone que es 01ariguana. 
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La opinión de Lara es que "el Diamante'' "era el tepresentante del mal en Toluca"~. 

Pe10 su supuesta fr1.111a de nada le sirvió a "el Dia111ante". de lo contrario él sería el dueño del 

cabaret y no un pequeño distribuidor de d1oga, es un delincuente de baja categoria 

B) Pe,:fil perw,nal 

"El Dia1nante" se consigue una novia La conoce cuando ella va por el pan. Su 

pri111era conversación con ella ilustra el ,nodo de relacionarse con las mujeres. 

- ''Dia,nante" "llola 1nan1i Qué, ¿,no hay rnodo?'' 

- l'v1alena '\_.!\lodo de qué"'' 

· "Dia,nante" "De echarnos un caldo an1istoso órale. te juro que no te 

vas anepentir''. 

l\1<ls adelante en la escena la conversación prosigue así 

- "[)imnante'' '\.re\ eo ,nañana?" 

- l\,.lalena "A lo mejor" 

- ''T)ian1ante" "A lo 111eio1 no. A las seis" 

El ante1ior diálogo n1uestra la ronna en que "el Dia111ante" se relaciona y de paso 

refleja el universo de los 111arginados, cuando 111enos en dos conductas el n1achis1110 en "el 

f)ia111antc'' y la opiesión íetnenína en Malena Esto se n1anifies1a en el accionar de "el 

f)i,unante" puesto que la conside,a inre,ior a éL senti111íento que ta1nbién aplica al resto de 

las pe,~on.=is "El l)ia,nante" está acostun,brado a ,nandar sin \on1ar en cuenta en nada a los 

otros Es un sujeto in1pulsivo En opinión de Lara "el [)ian1ante'' es "el jodido de los 

111,11 µin<Hins" 1. 

\ (\H1,;ult:ti 11K1'-0.:; dd prC'-l'llll' c:1pí111!0 

I //11,/, 111 
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(J l~e,fi/ ínti1110: 

La fonna de co111po1tarse de <<e1 Dia,nante" en un plan íntilno se ve reflejada en un 

par de escenas· 

"El Dia111ante" catnina por la calle, lleva las 1na11os dentro de su chamarra de piel~ 

eslá buscando a «e\ Bocachio'' un rivat que hit\6 a su cón1pHce «e\ C.e1do'' La ca,nina\a de 

"el Diamante" tiene co1no tnúsica de fondo la canción Si fa ricia .fuera 11,fa~ del g1upo 

«Macho''. 

Un par de escenas 1nás adelante. 

"El Dia1nante" sale de la cárcel. anda por las calles con su ropa desgastada~ lleva las 

tnanos dentro del saco, con el mismo andar de la escena anterior, n,ientras una voz en q!J, 

con10 de un locutor de radio, dice que Méx.ico acaba de ganar la sede pata el can1peonato 

mundial de fútbol de 1986. 

llan pasado rnás de diez afios y ta ciudad de Toluca ca,nbió. "El Diarnante" dejó la 

cha1narra de piel usada por motociclistas y los pantalones de catnt1ana Ahora él se viste 

cotno vaquero de ciudad: saco, playera, jean'i, botas vaqueras~ visualtnenle la ropa se 

relaciona con el individuo que se dedica a asuntos turbio, 

La fonna de can1inar de "el l)iarnante'' tiene la posibilidad de n1ostrar su ntundo 

intet ior, que no ha can1biado en 111ás de diez aílos, i11ternan1enle es un hon1bre atrasado que 

vive en un n1undo de ca1nbios 

Gerardo Lara opina sobre estas dos escenas. "en un n1edion1etraie (. .. ) no hay 

lie,npo para entrar en de!alles''.~ 

•
1 

/fi(r/('111 

58 



4.3. Descripció11 y comentario de secuencias 

SECUENCIA 16. EXTERIOR. NOCHE. BASURERO 

En un basurero están "el Diamante" y "el Guadañas" platicando y drogándose; hay 

algunas hierbas y un árbol. Al fondo se ve la ciudad de Toluca iluminada. 

- "Diamante": "Entonces yo corrí lo más duro que pude y cuando estaba a punto de 

agarrarme fue cuando desperté. Y o hubiera querido agarrarle la jeta y 

deshacérsela, pero mi sueño se terminó y yo únicamente me quedé con las 

ganas y esa perra sensación de estar siendo vigilado, perseguido por eso ya 

le canté a la Male lo del ejército " 

- "Guadañas": "Sí, sí, ya vi que tú también estás igual que el "Turco", se me hace que los 

dos ya están del otro lado". 

- "Diamante": "No, pues n1e cay que si me la estoy sacando en la mili" 

- "Guadañas": "pa· mí que te estás curando en salud "Diamante". se me hace que ya te 

hartaste de toda esta mierda y lo que quieres es mandarnos al carajo. 

Pero nomás que acuérdate. machín que entra o sa\e, cabronazo seguro" 

- "Diamante": "Pues órale, madreame. Ya sabes que yo ni las manos metería; madreame" 

- "Diamante" se pone de pie y reta al "Guadañas" a que lo golpee. 

- "Guadañas": "No, ¿có,no crees?" 

- "Diamante": "¡Oh, de recuerdo, órale!". 

"El Diamante" acerca el rostro al alcance de los puños del "Guadañas", quien le da un 

golpe, no fuerte. 

-- "Diamante". "¡Bien! puto, o yo soy el que me lo chingo". 

"El Guadañas" se levanta, lo toma de los cabellos y le da un rodillazo en la cara que lo deja 

sangrado y tirado 



COMENTARIO 

El diálogo anterior entre "el Diamante" y "el Guadañas" no puede ser clasificado 

como un intento fracasado de los marginados por salir del círculo vicioso que compone su 

realidad Se intentará comentar diversos aspectos de esta secuencia 

No basta con vivir en la n1arginalidad de una gran urbe, '·el Dia,nante" pertenece al 

limbo donde se tnete con su compañero "el Guadañas", "son los submundos alrededor de la 

realidad n1argina1''6 

La violencia no se da solamente contra los enemigos que están fuera de la pandilla, 

sino también en el interior de la 1nisma 

Cuando uno de ellos quiere salir o entrar a la banda. la golpiza es la bienvenida o 

despedida de la pandilla O con10 lo interpreta Gabriel Careaga 

El psicoanálisis ha visto la agresión, la autodestrucción. la derrota. las 

esperanzas y las desesperanzas y los co1nplejos de los individuos. Se sabe que las 

conductas cri1ninales ( ... ) con frecuencia oct1lt<1n reacciones auto<1gresiv<1s. 

fiustracioncs, tortu,as existenciales que van dando esta g.an1a de situaciones que 

enriquecen al pe1 son aje v al génet o 7 

El co1ion1etraje cuenta la vid,1 del pillo "el I)ian1ante" La película dentro de los 

géneros cinc1natográlicos se ubica en el cine neg,o, que tiene con10 antecedente directo del 

pe,sonaje p,otágonico, con10 ya se dijo, a otro delincuente producto del cine nacional. el 

''Jaibo'' de !,os ()li,·idado., ( !950), de Luis Buíiucl La relación cnt,c an1bos c1i111inales es 

que son los p1in1c1os rct,atos de bandidos urbanos el ''Jaiho'' r11ost1ó que en \a ciudad de 

f\.1éxico du,antc los afios cincuenta, existían algunos jóvenes infr<1cto1cs habitantes de las 

•. {f,fd,·111 

Can.':lt!:l (i:1hr1d Fr1111\11ro. 1·iol,·11ci11 y ¡,ol,·1;0, e1t el ci111· ¡, I '1 
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calles, ellos no tenían arrepentimiento por sus fechorlas, n1ienlras "el Dia1nante" tnuestra 

algo parecido pero en To1uca una ciudad de provincia durante los años setenta. 

Asi mis1no en cuanto narrar ta vida de un delincuente, a través de sus crhnenes, se 

encadena con Érase 11.11a vez en A111érica ( 1984), de Sergio .Leone 

Esta últin1a y l)iantn11fe constituyen dos relatos de vidas dedicadas el crimen Otro 

punto es que anibos protagonistas necesitan substancias tóxicas. Mientras «Noodles" 

(Robert DeNiro) en Érq.se... fuma opio para recrear su vida, «ef Dia,nante" necesita 

intoxicarse con cetnento para contarle a el "Guadañas" sus planes y sueños que tiene para el 

futuro. 

Sergio Leone con Éra.ve ... "sabotea los discursos de El Padrino l (1971) J' ef 

Padrino lI (! 974), de Coppola"', donde la sed de poder es más fuetle que la familia, con la 

cual el honor de los criminales se deja existir. Por su pa1\e, lJara con el posible discurso de 

«e[ Diatnante", retrata el a1nbiente sociológico, sin p1oíundizar en el retrato critninal, y 

co1no no glorificado queda en la frontera de las dos tendencias del género. (es decir, una de 

las corrientes estudia los tnotivos que originan el catnbio de conducta en el individuo para 

corneter delitos~ el otro extremo glorHica al bandido en su lucha contra el siste111a). 

El diálogo de la escena infornta acerca del carácter autiherolco de ((el Diamante". Él 

es un outshfer o sea, un rebelde que vive al 111argen de la sociedad 

El carácter transgresor de «el Dia111ante" no es el clásico, donde "el héroe vive 

so1neti<lo al don1inio despótico de un rey o gobierno ( .. ) a11ojando al pillaje víctitna de 

alguna injuria" 9 

"El Dian1ante'' es un bandido-rnarginal po1quc desconoce otra fonna de vida. 

II J\ynl:1 Ol~mco, .lorgi: A .'f11ftr, dr imrJ,:rne.'f p 120 
<) (;:\td:i. (i\ltiéne7. G1t!:l:\\'Q fi;l cine flingr,fjica mrxica,ro_ p t<íR 
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SECUENCIA 19. INTERIOR TARDE. RESERVADO 

En el reservado están el "Turco" (un excómplice) vestido de militar y otro soldado 

acompañado por dos prostitutas "el Diamante" pasa frente a la mesa, hace una señal a la 

mujer del soldado. EUa se levanta y se va hacia donde está "el Diamante'' 

- "Diamante'': "a ver, alútnbrame". 

- Mttjer: "¡Uy! "Diamante'', está re floja la chatnba". 

- "Dia1nante": "No te hagas pendeja, así que caite cadáver" 

- Mujer: "Neta "Diamante" 

- "Diamante" la abofetea y el soldado interviene 

- Soldado· "¿Qué, muy sabroso con las nenas?". 

- "Diamante": "Y a ti quién te dio vela en este entierro". 

El soldado toma una botella y la estrella_ "el Diamante" saca el revólver y le dispara. 

La mujer se agacha para ver al soldado caído. 

- "Mujer: '°está muerto" 

- "Turco". "Pélate, pero en chinga. Allá nos ven1os donde tú ya sabes". 

"Diamante'' sale del reservado 

COMENTARIO 

El e.i;tilo narrativo de esta secuencia se cun1ple con la cate~oría de "can1bio de 

fortuna. es en general un cambio de contHción producido por 1a circunstancia i'ínprev\sta"w 

«El Diamante" pasa de ser un narcotraficante de droga y tratante de blancas, en un 

cabaret de ínlirna categoría, a un asesino. Este es el primer crimen que se ve realizar a «et 

Dian1i:1nle" en pantalla Sus anteriores fechorías eran robar, asa\tar, golpear, y por esto él es 

un villano por excelencia, es decir, no tiene ninguna característica aceptada por la 1noral 

tradicional. 

1
" Chión, l\fichcl ('tfmn ,o;e ,•scrU,r 11n ,:11i,ín. p 124. 
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El t\.ntro-cabar'-t ¡lustra et tnundQ profetlona.1 donde «et Diatnante" realiza sus 

actividades. En una escena anterior entregó un paquete de droga al cantinero, h,1ego pidió la 

co111isión a 1a prostituta a quien regentea y lenninó ,natando al soldado. La anterior 

secuencia tiene como fondo la n1elodía "tu voz" canh1da por Celia Cruz 

La n1úsica ubica al espectador en un cabaret popular. Sobre esto Lara opina: «Es la 

música exacta, refleja lo que no hay" 11 

Esta sec1,1encia nos sirve para cotnprobar dos incisos que rnuestran la personalidad 

de "el Dian1ante": el profesional (vive a costa de las rnujeres) y el personal (considera a la 

n1ujer con10 un objeto; esto se verifica cuando la cachelea) Lo 1nás seguro es que nu1tó al 

soldado por desafiarlo, no tanto por el atnor a la hetaira 

Al contrario de lo que sucede en la 1nayorla de las cintas sobre gangsters, los cuales 

comienz;an su carrera en el bajo mundo y luego escalan a posiciones eco11ó1nicas rnás altas 

gracias a alianzas o fechorías, el tien1po pasa y «el l)ia1na11te" continúa siendo un pillo 

n1arginal sin fo1iuna. 

La vio1encia a flor de piel <le «el Diarnante" 1e in1pide subir a la alta delincuencia. E1 

c'lurco'' pudo ser soldado, pe-ro «ef Dianu111le" no catnbió de condición. Otio elato 1nás 

sobre la carencia de organización de "el Diarnante" es su posterior anesto luego del 

asesinato, ya que su plan de fuga falla. 

Lara, con el co,to Dia,uante, crea un personaje que el público odia i111nedialatnente, 

Javier c'el Diatnante'' Zaragoza releva a los personajes n1alditos de la época dorada del cine 

tnexicano, inlerp,etados, por (~ar1os López Mocle7un,a o (,ilhetto González, por ejen1plo 

"el l)i:unante" cornparte, con los pe,sonajes ;:,ntignos, el ca,ácte, que lo define con10 un 

villano en la categorh:1 de: 

' 1 ( ·on.c;nlt;ir inciso 5 del presente cnrl111lo 



El traidor ( ... ) su figura es ia personificación det ma.\ y del vicio ( .. ) al 

encarnar las pasiones agresoras, el traidor es el personaje de lo terrible El que cuya 

sola presencia corta la respiración de los espectaclore~. pero también el que fascina· 

principe y serpiente que se mueve en lo oscuro 12 

11 ~l:utino B:ulx:ro. Jcs\l,;;. 1'e11•1·hi,Jn y ,i11•lortrnfl1r1. ¡, -1-7 
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SECUENCIA 30. INTERIOR. TARDE. BILLARES 

"El Pirulí" hace unas tortas y ve entrar al "el Diainante" en estado de ebriedad, quien 

atraviesa el billar y se sienta en una silla del fondo. "'El Pirulí" termina las tortas y las coloca 

sobre una charola junto a un cuchillo, que cubre con una servilleta Se las da a los jugadores, 

voltea hacia donde está "el Diamante", toma el cuchiUo, corre hacia él y le grita 

¡"Diamante"!. Él esta semidormido, levanta la vista y recibe la puñalada en el abdomen. "El 

Pirulf' sale corriendo del billar, lo siguen los parroquianos dejando solo a "el Diamante", 

quien cae al suelo 

COMENTARIO 

La forma de vida se refleja en la manera de morir, "¿Cuál es la lógica de un personaje 

que se haga matar por un niño en el billar?º, y delante de todos los parroquianos sin que 

ninguno intervenga La muerte, corno la vida, tiene diversas interpretaciones Una de ellas: 

«Es el arrebato del poder trágico~ hay un parricidio simbólico". 14 

La muerte de "el Diamante'' a manos de un niño, cuya cara metió al lodo y 

posiblemente violó en la nutñana del m\smo d1a de su tnuerte, es el retorno a las primeras 

escenas donde "el Diamante" sufre la agresión de los policías que lo golpean por no pedirles 

permiso para robar 

La violencia, característica principal de "el Diamante", que lo hacía el nún1ero uno de 

su an1biente. es la n1isma violencia de otro "Dian1ante" en potencia, "el Pirulí", que lo mata 

en un acto salvaje de posible venganza 

11 Con,.ultar el inciso 5 del presente capíllllo 
11 f/)itfrm. 
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Contar la historia de "el Diamante" es la primera posibilidad de crear un cine negro 

con '~look" mexicano de provincia contemporánea ( el cine de Juan Orol no entra en esta 

clasificación por motivos especiales y temporales)-

Esta secuencia es el clímax de la narración cinematográfica, impacta por que los 

actores que dan vida a los personajes hacen andar la escena y consiguen momentos 

memorables. Por eso, "el Pirulí" logra convencer al público de que mata a "el Diamante". 

Esta cinta seria sintetizada por la sabiduría popular mexicana con la frase: "Quien a 

hierro mata a hierro muere" 

Todos los personajes y acciones de la secuencia final remiten al espectador al 

concepto del cine negro, donde "la extorsión, el robo, la delación o el trafico de drogas, 

tejen la trama de una aventura en cuyo juego la muerte es la postura"15
, o como dijo "el 

Guadañas" a "el Diamante": 

"No mames "Diamante", pues en qué mundo vives; tú ya retachantes y de aquí no 

sales''. 

¿Qué se necesitó para que un mozo de billar como "el Pirulí" matara delante de 

testigos, en pleno centro de Toluca, a un pillo corno "el Dian1ante"?. Fue éste un acto 

basado en "el miedo, es decir, el terror a una agresión física o 1noral, qué puede provocar tal 

violencia co1no una respuesta de defensa? se vale destruir para no ser destruido". 
16 

La nn1erte de "el Diamante" confirma su sentido de pillo-marginal contrario al 

ladrón-héroe. Que es "fácilmente identificable entre toda una capa social sometío a la 

autoridad, realiza aquello que sus fieles, su público, quisieran hacer (recuperar su dinero 

anebato o castigar al poderoso) Esta característica,.:,,indic .. atoria y subversiva" 17 

\---C"-r~l!,1·d1c·"1-·n, '. · 
1 ~ Carcaga. Gabriel Oh. Cit .. p 1.11 
Ir, /hít/1•111. p J \{) 
n García GutiCrrC7, Gust:wo El cir11: biográfico 11u•.,ic:arrn, p. 107 
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«el Pirutf", un niffo, destruye cualquier rasgo de heroís1no en ta vida de «el Dian,ante". 

Esvón Gamaliel actor que interpreta a «el Guadaílas'', opina sobre esta secuencia: 

"Ilabía ( ... ) gente que vio la muerte de "el t)iamante" y nos contaba titeraltnente cón10 pasó 

todo, era un estltnulo escalofriante"18 

1~ Con~ult:u el i11ciso 5 de prc,;;c11tc cipl!ulo 
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4.4. La co11cepció11 del perso11aíe seetí11 Lara: 110 todo deli11c11ellle de 

provi11cia es u11 estereotipo. 

En los años ochenta la relación entre cine y delincuencia se unen en la figura del 

na, cotraficante. un crinünal de provincia Habitante del norte del país, de Guadal ajara o de 

!\1ichoacán, rara vez es residente del centro del país 

Algunos corridos y varias cintas ( entre ellas La .fuga del r<!io ( 1982), de Alfredo 

Gurrola con Mario A\mada). describen é\ estereotipo de\ narcotraficante y cómo fue 

representado en la pantalla del cine nacional 

E\ narcotraficante en el cine es valiente. pendenciero y arrojado: es admirado por 

tener un nivel de vida alto viajes, coches y casas lujosas El narcotraficante es poderoso y se 

rebela ante un siste,na econó1nico, político y social, retratado éste con10 i11justo y desigual. 

Enfrenta y burla a \a auto1idad policiaca. ade1nás el narcotraficante tiene "honor de pino·' 

"El Dia111ante'' no cuenta con honor. por eso n1.?1tó al soldado que estaba desarn1ado· 

sus socios lo abandonan por no tener lealtad hacia ello!'.. al conlrario del n¡:¡rcot,afi.cante. él 

define a sus socios de las bandas rivales o de la policía 

Mient,as el narcotr<1ficantc n1uestra que el crin1en si paga y exhibe su a\to nivel de 

vida la situación de "el [)ian1ante" es rnás precaria. nunca posee artículos de lt~jo Las 

ganancias que le deja el crin1en son escasas 

La vida de "el í)ia111ante" es retratada en una provincia recién industrializada [)e ahí 

que las acciones delictivas sucedan en lotes baldíos. billares. cnlltjoncs. antros de todo tipo. 

<'11 con\1,n io de las ha7añas del narcotraficante que suceden en rodeos. llanuras. palenques. 
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Las películas de narcotraficantes 1nuestran la versión nacional de la mafia italiana En 

estas cintas se aprecia un código de honor en el interior del grupo y una organización "El 

Dian1ante'' hace caer esa in1agen fílmica mostrando una delincuencia urbana carente de 

organización y honor. 

Los corridos sintetizan las diversas aventuras de los narcotraficantes, pero la vida de 

"el Dian1ante'' se puede resu,nir así 

Los coloquios nocturnos entre el «Diamante" y el chemo "Guadañas" ( ) 

no son contrapuntos pasivos o reflexivos, sino otra forn1a de jodidez, la constancia 

del encierro, la ünposibilidad para imaginarse fuera de ese siste,na de círculos 

concéntricos de la devaluación ,nora!: querer salirse es una traición, es rajarse. 1
() 

I C<,n~uh:u el rnc1q1 7 dd pre~cnte c:1pitul0 

(,q 



4. 5 Co11dicio11es v circunstancias de producción del filme: Diamante 

Si "el Dia1nante" no ,nuere a manos de ese niño, quizá ni siquie1a se nos 

ocurriera filn1arlo, ya sabíamos que era un personaje interesantísitno, pe, o no habría 

cobrado un dramatismo tal, que fuera pata hacerse una película de él; sin e1nbargo 

los hechos nos llevaron a ello'' 

Gerardo Lara 

La anterior declaración de Lara es un ejernplo de este inciso, donde µresento las 

entrevistas sobre el corto /)ia111a11te (consultar capítulo 2) Las personas que entreviste 

(S R) fueron 

Non1bre 

Gera,do Lara (G L) 

Antonio \'alen7uela (/\ V) 

]avier Za,agoza (.1 Z) 

E~\Otl (Jrnnaltel (F (') 

ENTREVISTA CON GEi/ARiJO LAI/A 

Función 

Director y guionista 

P, o<luctor 

Actor 

E~cenógrafo y actor 

- S R ¿ /)e dántle .-.urge la idea de.fih11ar f)ia111ante? 

- (1 I. Pensando en scµuir con la rnis1na línea de El ,\'!trile del ('a/l'ario. de hacer historias 

de personajes popula,cs que rccorda,án de alguna fo11na a los que veímnos en el cine 

111exicano ele los años cuarenta. )' con la ,nis,na idea de que fueran personajes 

to\\1qucl\os o 1nexiq~1cnses. 

Nosotros habiar11ns vivido la infancia con d cstignia de que "el l)ian1;ir1tc" 

cia el 1cp1cscnta111c del nial en Toluca. e1a lll\ delinc\1cnle nn1y rmnoso. personaje 

C'-h.'la1 de l:t nnta roja 
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Yo conozco a un amigo de "el Diamante"; él lo conoció durante la infancia y 

la adolescencia. Me contó que "el Diamante" había sido asesinado en un billar a 

manos de un niño; entonces pensé que su historia había cobrado, dramáticamente, un 

gran sentido. A partir de eso fue como se formó la idea de hacer Diamante 

- S R: El estilo de la película es elíptico. ¿Cuál es et criterio para .fragntentar una vida? 

- G L· Son los momentos más dramáticos de un personaje en su vida íntima, personal y 

profesional. Sobre todo en este caso cuando se trata de hacer un mediometraje en 

donde no hay tiempo para entrar .en detalles La estructura deJ guión tiene que 

manejar un tiempo elíptico; entonces, para seleccionar cuáles son los momentos más 

importantes, hay que entender el conflicto interno del personaje. 

Había que demostrar si de niño "el Diamante" robaba; lo vemos robando una 

vinatería, era pandillero y le gustaba golpearse en la calle. Entonces, lo vemos 

golpear a un tipo en la calle, que asesina a una persona. En la vida de cualquiera tipo 

de esta calaña es importantísimo asesinar, entonces lo vemos asesinar. Son estos los 

puntos que ayudan a que el relato fluya y pern1anezca en el interés del público. 

- S R· ¿l"itál e.~ la cla.~{ficació,r que /tace.~ de /)ia1nante? 

- G L. Tiene que clasificarse como una película basada en un hecho real. Simple por que 

sencillamente toca cie11a problemática social de los seres y barrios marginales de los 

personajes urbanos. Sí la clasificamos dentro de un género tendría que ser el del cine 

urbano. 

- S R: .la1•ier Zaragoza interpreta a "el /)ia11,a11te"; ¡,osteriorme,rfe aparece e11 111.~ tle,nás 

ci11tas, por lo cual se le considera t11 alter-ego. ¿ Tú que opinas sobre esta 

relaciúu? 

- (J L· Realmente nos entendemos con poca discusión Esto se debe a la convivencia que 

tuvi111os al habe1 trabajado juntos en J)ia11,a11te 
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Yo si creo que los directores mexicanos debería111os de hacerle como los 

norlea,nericanos de tener un grupo de actores, es 111uy bueno. es lo básico del cine 

nacional El "Indio"' Fe,nández tenia a Pedro Armendáriz, ls1nael Rodriguez a Pedro 

Infante. Alejandro Galindo a David Silva Fíjate, te digo actor y director, ese facilitó 

hacer grandes películas 

- S R ¿Qué representa la creacián ,le J)ia111a1tte e11 la estructura dra,nática? 

- G L El personaje era sumamente dificil, ya que vivía en un mundo que no es el de la clase 

media Nos acerca,nos a tientas, en realidad se necesita haber vivido dentro de él 

para conocerlo Entonces. la dificultad para un actor es despojarse de su yo interno y 

externo. para entrar en el yo del personaje que va a interpretar. 

Es ahí donde estriba la mayor dificultad, ya depende del actor Ahora, yo 

siempre he dicho que el cine es más de personalidades que de actores Claro, entre 

,n~jor actor seas es n1ejor. pero lo esencial en el cine es que de él papel 

Es irnpoitante que el público crea la personalidad que proyecta el actor, que 

este "buey" es cc1paz de 1natar a una per~ona, que te dé esas filosofias de la vida, las 

cuales 1notivc1n a "el Oian,ante" No pude 1ncter a Roberto Sosa en este papel. 

aunque puede se, el n1ejor o peor actor: en lo que se fija uno que dé la personc1lidad 

adecuada en pantalla, eje,nplo hay nn1chísi1nos. 

Pedto J\n11end.:\tiz era ,na! actor, pero con excelente personalidad La 

presencia del personaje lo hacía i,nprescindible, aunque co,no acto, pudo haber sido 

tnuy deficiente. 

- S R · ¿ Por qué /)ia111a11tt• ntu t'.\/ra " la ¡,rorint·ia co1110 11,r pai,,~;e II rbauo, c11,111tlo 

1uulir nuÍ.\ .,e lo plan/(•alu,? 

- e; 1. '{n c,cn que d J\.,h.~xico de hace diez año,;;, donde se hicieron li1s películas ya ca111bió 

101aln1rntr. lic p1on10 can1hia a un nivel (]HC' ni siqHit'1n nns i1naµinan1os \)e \1ccht,. 
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nosotros nos anticipamos en /)ian,nrrte y proponer a Toluca como una 1netrópoli 

urbana. 

- S R: ¡, J)e dónde :u,rge el no,,,bre de "l)imtta,rfe" para la pellc11la? 

- G L: Era el sobrenombre que él tenia y él misrno te daba el título. "Oian1ante" es un titulo 

muy poderoso. Los tltulos tienen que tener las menos letras según la acade1nia 

flollywoodense, que es la verdadera acadernia. Ve una pellcula alemana. ¿Córno Se 

puede llatnar El 1natri1t1onio ,le Jflnrla !Jra11•11 o L.a.t a,rrargo.t lágri1t1.a.t de Petra 

Von Kaltn? "e\ Diamante" nos da todo 

Ahora, sucedió algo n1uy curioso: cuando yo lenía el guión de Dia111a11te en 

las manos fui al festival de Oberhaosen, y estando en España let un reportaje de E/ 

Pafs sobre lo que es el diamante, y su 1101nbre en latín es Adatnas y significa 

invencible. Ahi fue la confirn1ación. 

ENTREVISTA CON JA VIEB ZARAGOZA 

-SR: 7i, i1tterpretació1t de "el J)ia11rante" es ""ª de las 111ás recordadas en t1i carrera. 

l)e esteftl11re surge la relaciá11 IJara-Zara,:oza. ¿Qué opirra.v de esta relac:i<)11?. 

-J Z: ite,nos trabajado con Lara cotno a contro, 1e1noto. Ya sabes to que qu;ero dec\l· con 

un gesto, una n1irada es suficiente para entender lo que (Je, ardo quiere de 1111 en la 

secuencia. Gerardo es generoso con el actor, te pennite crea, tu personaje. 

Nuestra relación no se puede considerar corno un alter-ego, eso es en 

Estados Unidos DeNiro~Scorsese. Ellos forn1an parte de otra cultura~ no es rechazo, 

sino tnás bien porque en México no se trabaja por g1upos. Es que Estados Unidos y 

México son diferentes 

- SR· ¿Q11é rec11erdo.< g11arda., 1/el rodaje? 

- J Z El dla del estreno de /Jiw1w11te, maduré. 
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ENTREVISTA CON ESVÓN GAMALIEL 

- S R ¿('uál es el origen para rodar 1111a película sobre "el /Jia111a11te''? 

- E G El contacto 1nis1no con la leyenda; yo conocí al "el Dian,ante", convivimos. 

Reproducir ese inundo era parte de nosotros mis1nos 

"El Dian1ante'' es parte de la mitología toluqueña Tocábamos una anécdota 

negra, había quienes querían co1npartir la escena final, gente que vio la muerte de «el 

Dian1ante" y nos contaba literahnente cómo pasó todo Era un estímulo escalofriante 

e i1naginario 

En el mundo populaL la película es mítica. Para cierto grupo de toluqueño es 

1nuy fi.1erte, pues les acerca a una realidad que no saben que existe 

- S R t:Qué 0¡1i11as sobre tu per.w,11q¡e "el (iuada1'as''? 

- E G. Es un personaje n1ístico, sin,bólico, sobrenatural No es un co111pinche más. es la 

111ucrtc presencial rnis,na 

- SR.· t!na tfe In:,:; :<;ecuencin:,:; ,ná'i i1n¡un1,u1te es el final de la <·inta, l<1 nruerte de "el 

/)ian,ante" a 111a110:,:; d(> un ,ri,1o. ¿Qué opinas .o;;obre e.,to? 

- E (i Fs et arrebato del poder con un costo trágico, hay un p<1rricidio sitnbólico 

ENTREI 'IS1A CON (iERARDO /ARA 

- SR· ¿(ii,no de.fine.o;; la ('011str11cc'irhr dra,n<Ítica de "/)ia,naufe"? 

- <J L Lo p()ngo con10 un ensayo: hay tn1gedia: conto génc,o cinen1atográfico es el cine 

negro 1nc.~icano Todo evocando a la leyenda ncµn1 (.Cuál es h1 lógica de un 

pc1sona1c de edad n1adu1a qnc se hag.t 111atar J}(H un niíio en el billn1? 

- S R ¿ />or q11,; "el /)ia111anh•" .,icn,¡,re .,e t'tt<·1u•,r tra ,.,, soledad? 
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- G L: Son los marginados de los 1narginados, «eJ Dian1ante" pertenece al limbo donde se 

mete con su compañero "el Guadañas" Son los subn1undos alrededor de la realidad 

marginal, él es un personaje de soledad en lodos los niveles, fa falta de solidaridad 

en todos los srnbientes: familia, hatnpones, es el jodido de los tnarginados. 

- SR: ¿Có1,ro de_fi11es la relación "el Guadana.5" J' "el IJiar,taute"? 

- G L: hacía falta un interlocutor de la miseria y de la degradación, "el Guadañas" es su 

alter-eg,,; él es el profeta 1un1penesco <<Et Dia,nante'' en su soledad sólo tiene a é1; 

"el Guadaiias" es la fatalidad 

- SR: En la ci11ta se escuchan Parias canciones que sir1•e1t para ubicar la historia en 

diferentes a11rbie11tes y tienrpos. ¿(',Juro pe11.faste e,r la 11uí.fica para la cinta? 

- G L: En un prirner corto ya tengo la idea de qué 111úsica le queda. No tienes que hacer 

rnllsica No hay dinero y cotno no se cotnercializa usas 1núsica ya grabada 

En la secuencia del cabaret tú estás clavado en la voz de Celia Cruz. Si no 

pode1nos hacer un gran cabaret, fo supli111os con adornos, y la tnúsica exacta refleja 

1o que no hay. 

ENTREVISTA COJVANTONIO VA/,ENZUEI.A 

- SR: ¿Rec1lerdas cuálesflleron los proble11,as ¡1artÍ<:ulare.f en el rodaje de /)ia111a,rre? 

- A V· La secuencia del bi11ar. Pedl perrniso al dueño de "Los billares Toluca", para usar 

sus instalaciones, pero él rara vez se pa,aba por ah!, no le gustaba el billar. 

Entonces, el enca,gado del local nos prestó cuc1t10 n1esas 

Yo pensaba que eran de a gratis, al n1edio dia ,ne le acerco y le digo: ¿córno 

va a estar esto? Él ,ne dice "son cual!o rncsas las están ocupando, llevan cuatro 

horas, cinco tortas las que han pedido. tres cocas, la cuenta es de 16 111il pesos. 
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Yo me acuerdo que para ese dia tenia 5 n1il pesos, angustiado me le acerqué 

a Gerardo y le digo: "Gerardo~ hasla el n1on1enlo debe1nos t 6 1nH pesos, lengo S. 

mil. Él estaba metido en su trabajo y me dice; "f\..1e vale madres; tú ahf ve co1110 le 

haces, yo no me salgo de aquí sino tertnino lo que tengo que hacer y después de aqui 

que rne lleven a la cárcel" ... Ese fue el prin1er día que salí para pasar el sornbrero 

entre los cuales. 

No junté la cantidad y quedantos a deber 8 1nil pesos, lo que in1plicó que 

Gerardo y yo no pudiérarnos pararnos en los po11ales por un par de años Por eso 

poder decir cuanto costo El Slteik. .. o IJiammrte es imposible. Como empezábamos 

con 20 mil pesos y al tercer dla ya no tenlamos nada, era la buena voluntad de los 

cuates lo que sacaba a flote las cintas. 

ENTREVISTA CON GERARJJO LARA. 

- S R: .. Ef /Jian,ante" era "" 111ito ¡,opufar, pero elf e.fta época de n111ftítu.de.t J' de 

111edios 11iasii•o.v ¿.ve ¡111ede ftahfar de"" 111íto? 

- G L: No dudes que se haga una pelicula sobre "el Pista". Él es un "Dian1aute": le 

n1atan a su padre. él tnata a. otros, es un niíl.o que dice que cuando salga le 

sigue; "el Pista" represenlA un tnotnento de la nu11ginación social. 

Unos franceses van a sacar un docun1enlal sobre «el Pista", es un 

lenta tnuy dnunático y soco1rido en el extranjero. Les inte1esa cunocer et 

i.nfra,uundo del tercer 111undo. 
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4. 6 Testimonios bibliográficos y hemerográ(icos 11acio11ales I' extra,zieros 

Sobre la película /)ia111ante, Jorge A.yala Blanco. esctibió en "Cine Jun1pen" 

Arrogante, atrabiliario. cruel, incletnente. egocéntrico y tenazmente an1oraL 

n1ás allá de rei\,endicaciones o intentos de justificación, función perfecta del 

individuo y sus actos ( ) Cometo ojeteces, luego existo J)ia111a11te es una 

experiencia de los lín1ites, ( ) La razón últin1a es la violencia La violencia más ojete 

es la única razón de existir de «el Diatnante" su recurso ftnaL su án1bito
20 

Esperanza Vázquez publicó en la revista Intolerancia una entrevista a Lara, ahí el 

cineasta alinna 

1.a película trata de 1nostrar. principaln1ente. un rostro desconocido de la 

ciudad de Toluca. un ,ostro que no se había visto antes. Lo habitual es difundir las 

bellezas de la ciudad· el corredor industrial. el centro y los portales Pues bien. yo 

n1uestro el inundo oscuro. el de los "che,nos" que van y se drogan en las partes altas 

de !;i ciudad
11 

liustavo <.Jarcía csc,ibió en su artículo "lJn rencor vivo" publicado por el periódico 

llnonuí.,·11110, su opinión de /)ia1na11te 

No hay punto de reposo. quién sabe de donde consigue La,a a sus actores. 

pero el nivel de actuacíón de esta película es unn de lo 1nás logrados del cine 

n1cxicano de los ulthnos 10 años. los coloquios nocturnos entre "el Dia1nante" y el 

"che1110'" "(iuadañas" (EsvC1n (}an,alicl) no son conllapunt<.1s pasivos o ,efle:<ivos. si 

no ot,a fo11na de la jodidez. la constancia del cncic110. la i111posibiliclad pata 

'" ,\\,11:l 111:rncn "{ 1nc lumpcn Oh < ·,, 
" \ .1q1k'I l_~pcr:1111.1 \·! c:1h:u1n de 1 >l:1111:mtc' H'\ 1~1:1 /11lol1·r1111c i11, :l¡'.(1<.!n dt.: 1 'IX'- r 11 
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querer salir es una traición, ~s rajarse.22 

Julianne Burton escribió en el primer anexo de su-libro Cine y cambio soc~al 

en América Latina, referente a la propuesta del cine latinoamericano de los años 

ochenta lo siguiente· "l_,os marginados en la- nueva provincia industrializa~a o 

Dia111ante"2.' 

En el libro Hojas de cine, José María Espinosa escribió sobre Diamante: 

Esta pellcula de 40 minutos consigue lo que l.a banda de los pancliitos y 

¿Cómo 11es? No consiguen en más de tres horas; dar una presencia, encarnar e,se 

mundo sin manipulación, sin amarillismo, sin conmiseración Q..,a banda) y con un 

rigor muy por encima de Leduc. La fuerza en blanco y negro recuerda a Buñue~ y 

Los Ol11idados. Naturista por un lad?, acaba como todo naturalismo en la 

estilización 24 

:-~ Gnrcla. Gusl~\'O. "Un rencor vico", <)h. Cit. 
7; Rnt1on. Juli.11111c Cin,• I' cnn1hio :.ncinl en Améri<.·" l,t1tírut, p. J54 
~

1 Espin:inl, M~ri.i José. ilnjo.~ tle ci11e, p 274. 
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4. 7 Comentario global 

El tenia de /)ian,ante es el mas socorrido en la íilinografía de Lara la crónlca de1 

personaje marginal que tiene un deseo y lucha por curnp1irlo. la mayoría de las veces en 

con ti a de la 111oral tradicional 

Lo que llama la atención inmediatan1ente en este trille,· mexicano de provincia es el 

personc1,ie "el Diamante" en pantalla, \a actuación de Javier Zaragoza se funde con su 

personaje y da vida a un protagonista que se gana desde el pri,ner momento el odio y el 

ten1or del público ''el Dia111ante'' es recordado por el espectador debido a su faz de salvaje 

urbano, antecesor de los actuales asesinos en serie 

El autor de la cinta piensa sobre cuál es la clasificación de su obra 

1,ene que c\as\fícarse con\O una película basada en un hecho real. si1nple 

porque sencilla1nente toca cierta prohleinática social de los seres y barrios 

nuu ginalcs Si la clasifican1os dentro de un género tend, ía que ser el de clne urbano 25 
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5.1. Sinopsis a partir del perso11aie protagó11ico, la prostituta "Lilí " 

"La Lilí" (Esthela Flores) es una joven prostituta quien n11nbo a su casa encuentra el 

cuerpo de un hombre muerto junto a una n1aleta llena de cocaína, la cual se lleva a su 

departa1nento Al poco rato escucha las pisadas de «el t\tíla" (Hector Sánchez) y el 

"Chueca" (Javier Zaragoza) acercándose Ellos son los traficantes de drogas que quieren la 

cocaína "la Lilí" escapa pero los tipos consiguen una fOto de ella y la persiguen. 

Ella esconde el paquete en un locker de la Tapo (Tenninal de autobuses provenientes 

de Oriente), luego va a casa de su an1iga la «Melucha" (Delfina C'areaga) y le cuenta lo de la 

111aleta l'v1ientras tanto "el Atila" y "el C'ht1eco" lleg.rtn 

Después de una breve ba\acera. «el Chueco" viola a "ta Lilí", en tanto que~ "el Atila" 

la roza los glúteos a "la Melucha" con un filoso trozo de espejo c'La Lilí" confiesa donde 

escondió la droga por ten,or a que hieran a "la !\1elucha" "El ('hueco" va por la maleta 

"El Atila" se queda e inhala coca sin soltar una escopeta. "La Lilí". para distraerlo 

ex.cita scntindosele encitna de ét en el 11101nento que "el .!\tila" suelta la escopeta. lo 

llpuñala. y "el Atila'' n1ue1e. 

('uando llega "el ('hueco". "la l'vlelucha" lo ,nata de un disparo, y le dice a "'la t:tlí'" 

que huya, ella obedece. "La tv1elucha" aco1noda los cadáve,es y lucg0 se suicida de un tiro 
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5.2. Características releM11tes del persona;e vara el desarrollo de la cinta 

Desde las prin1eras escenas del corto T.ilí, Ge,ardo ubica al espectador en el cine de 

prostitutas Hay que recordar que la prostituta está presente a lo largo de la vida del cine 

nacional en sus diferentes épocas prin1ero de rumberas, luego de cabareteras y termina, en 

los añns ,1chenta. de lichetas 

"La Lilí'' se puede clasificar con10 "1nujer fatar· o la "n,ujer araña'' 

El origen y el funcionamiento del poder sexual de la mujer y la 

an,enaza seductora para el personaje masculino se expresa visualmente, sea 

en la iconografia de las itnágenes sea en el estilo visual de la primera 

explícita,nente sexual y a tnenudo. incluso explícita1nente violenta pelo largo 

(rubio o castaño), ,naquillaje y joyas 

Cigarrillos cor, volutas de hurno se convierten en trozos de una 

sensualidad oscura e in1noral, y \a iconogratia de la violencia (pistola en 

prin1cr lugar) es un símbolo especifico (con10 quizá lo sea el cígarrillo 

\a1nhién} de S\1 "antinat\nal" poder fálico, 1 

;\ntcs de con1enzar el análisis del person~je. es 1 econ1endahle identificar la opinión de 

Lara "El plantean1iento de la fonna de l)lí era hacer un cine di,ccto. desaparecer ct1alquicr 

<1ntecc-dente soci<~lógico del personaje, que SllS 111otivos para actuar fuer<1n los hechos. evitar 

los juicios ideolúgrcos ~' nic)rales" . .! 

Para el estudio de la protagonis1a se utilizará el n1isn10 111étodo que en los capítulos 

anteriores, la "bi()grafia del pctsonaje"~ 

1Carnmna R:1món Oh ul. p 2'-8. 
'cclll,;;111la1 el inci,;;0 "- dd prc,;;c-ntc c:1pit11l0 
'r·fdd s,d 01, 1 ,, p ,., 
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A} Pe1:fi.l p1'r?fe.'iÍ011af: 

La situación de "la Lilí" en relación a su trabajo, se refleja en la primera escena, 

donde se le ve bajar de un taxi, mientras sus compañeras prostitutas esperan en la calle un 

cliente Se deduce que "la Lilí" ya tuvo un "turno" y que tiene demanda por sus servicios 

Se descarta que su acompañante en el taxi sea su "chulo" por que no se hace 

ninguna referencia a él Esto es indicativo de que "la Lilí'' es una meretriz independiente 

Para Antonio Valenzuela. Jefe de producción del corto, resu1ne el carácter 

profesional de "la Lilí" en la siguiente fiase "la Lilí" y "la Melucha" se prostituyen con más 

tanates que ,nuchos ho1nbres quisieran tener'' 4 

11) Pe,:fil Per.~oual: 

"La Lilí" tiene una an1iga a quien llaman "la Melncha" es una prostituta n1ayor La 

anlistad enl!e ellas se n1uestra en las siguientes secuenci<1s 

"La Melucha" vacía un poco de cocaína sobre un ca1toncito "La Lilí" to,na el 

álbt.nn de fotografias y lo CC)Tllien7a a hojear. ve una foto de "la l\.1elucha"' to111ándose un 

cruzado con el "Tigre" (antiguo arnante de "la Meh,cha'') y otra de "la Melucha" en un 

burlesque 

- "l .ilí": f\.1e caí que sí las podías 

"La l\.1elucha" inhala y le c1cerca el cartón a "la Lih'' ta,nbién inhala (Disolvcncia) 

"La Lilí" cc1n1ina de un lado a otro del cuarto, "le! T\.1elucha", quien ton1a una copa 

- "Melucha"· "Ya pá1ale 111e estás 1na1eando" 

- "l.ilí" (.(.Estoy pensando en el polvo: le voy a sc1car lo:- n1elnncs" 

- '·Mclucha" "con 1nc\011cs o 1,ín ellos la niis111a cl1111gadc1a" 

1Con<:11ltar el inci,;;o ::; dl'l pn.:<scnll' c:1pit11\o 



«LiH" se detiene junto a1 ropero, toma una pequeña caja de madera, la lleva hacia la 

mesa, se sienta y la abre. 

- "Lilí": «Sí se puede ver, ¿o no?" 

« La Melucha" hace un gesto de indiferencia. «La Lilí" comienza a sacar cosas; 

encuentra un billete viejo cuidadosamente enmicado. 

- "Melucha": «Mi primera lana como pros". 

°'La Lilí" juega con una navaja y la hace funcionar. 

- "Lilí"· "¿Lo quisiste mucho?." 

''La Melucha" se levanta y se acerca al ropero, se detiene frente al espejo, se mira y 

le tira un golpe rompiéndolo. 

El diálogo y la acción anterior entre "la Li1í" y "la Melucha" muestra la amistad que 

hay entre ellas La protagonista le tiene total confianza a ''la Melucha", por eso le cuenta de 

la bolsa llena de droga y los planes para el futuro con el dinero obtenido de la venta de ésta. 

Por su parte, el juicio de "la Melucha". "con melones o sin ellos es la misma 

chingadera" es el resultado de la sabiduría producto de su experiencia amarga. 

La carencia de un famiHar de "la Lili" hace que su relación con "ta Me1ucha" tome 

un carácter familiar, es decir, ('la Melucha" se vuelve una madre simbólica, sustituta en el 

sentido psicoanalítico, sino ¿por que "la Lilí" desarrolla una relación de dependencia afectiva 

con respecto a "la Melucha"? 

La pregunta que le hace "la Lilí" a "la Melucha" sobre "el Tigre" ('(¿Lo quisíste 

mucho?") puede indicar la importancia de una relación amorosa, la cual está ausente en la 

vida de "la Lili"; el acto afectivo-erótico más personal que "la Lili" hace, es la masturbación 

a "el Tigre" (la secuencia la comentaré más adelante). 

Cuando "la Lilí" esta revisando las fotografías y comenta. "Me caí que si las 

podías'', se entiende una añoranza por un pasado supuestamente glorioso que «Ja Lilí" 
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nunca sabtá si fue reaL pero lo asume con10 tal_ denotando así un orgullo por su n1ctdre

an1iga. 

LJ />e~'fil íntitno: 

El con1portamiento de "la Lilí" cuando está sola se ejen,plifica en dos secuencias. 

En la pri,nera, "la Lilí'' guarda su ropa en una n1aleta y sa1e de su departamento 

También se ve que lleva la maleta con la droga En otras secuencias rnás adelante, la "Lilí" 

se ve caminar por el pasillo de la Tapo, llega a la zona de los lockers y en uno de ellos 

esconde la droga Estas dos secuencias penniten presuponer que «Ja Lilí'' tiene un plan de 

fuga. pero lo n1ás in1po11ante es ver la posibilidad de un n1ensaje in1plícito el deseo de "la 

Lilí" de llegar a ser más. o sea, cambiar de vida gracias a la venta de \a cocaína. que le puede 

dar un par de n1illones 



5.3. Descripció11 v co111e11tario de sec11e11cias 

SECUENCIA 3. INTERIOR. NocuE. TRASTIENDA. TUGUIUO, 

«La Lilí" entra a un pequeño cuarto, sucio y con las paredes descarapeladas en 

donde hay colgados unos carteles con n1ujeres desnudas. En un pequeño catre está «el 

Chinche". quien se corta el brazo con una corcholata para introducirse droga n1íentras 

entona una canción; frente a él hay una taza de baño quebrada y sucia. Por todos lados hay 

desechos: Llantas, fierros, botellas, varillas. 

"La Lilí" se detiene frente a él y lo observa. 

- "Lill": "¡Que chulo!. Si pareces golondrina." 

- c'Chinche": "Vaya, se descolgaron en chinga los angelitos." 

- "Lill": "Angelitos te resoplan en el culo." 

"El Chinche" se levanta, carnina hacia el excusado a la vez que silba, se para sobre 

la taza y se abre el cierre del pantalón. 

- uchinche": "Mejor ma1ná1nela". 

"La Lill" se acerca y se agacha corno para cu1nplir la orden, ntele una rnano por el 

cietre y cornienza a sobar. "El Chinche" cierra los ojos. 

- uchinche": "Órale, co1no becerrita." 

Con la rnano desocupada "la Lilf" to,na una varilla y con la punta golpea los 

testiculos de "el Chinche" que se dobla De un segundo golpe lo hace caer de rodillas, le 

tira un tercero al rostro y lo hace sangrar. "El Chinche" cae al suelo y "la Lill" lo toma de 

los cabellos, le alza la cabeza y la mele en el excusado lleno de orina y excremento: lo 

avienta al suelo y "el Chinche" comienza a chillar. "La Lili" se talla las manos. 

- "Lill": Ya pique por que dice "la Melucha" que eres un "balo curriel" 
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COMENTARIO: 

En el diálogo anterior, entre ºla Lilf' y "el Chinche". se reíleja la personalidad y el 

n1undo en que se desarrollan los personajes de la película La h11portancia del diálogo 

radica en que refuerza los caracteres de los personajes. en este caso el de ta protagonista del 

corto quien es una meretriz. de barrio bajo, y en la 1nanen1 en que golpea a un semejante, 

Después de ver esta secuencin~ el espectador sabe que ésta es una pelicula de 

hiperviolencia. «ne ella hay que esperar cualquier cosa''1. El espectador sabe que en la 

película no tendrá un 1nomento de tranquilidad. Es ta111bíé11 el vínculo que une a IJifl y 

Nikita (1990), li\me de Jean Luc Besson. El personaje principal "Nikita' (Anne Pari\laud), 

en una de sus secuencias, efectúa una masacre en un restaurante de lujo de París y logra 

derrotar a los pistoleros que pretendían matarla. En Nikita se presenta una violencia basada 

en la alta tecnología: utiliza balas de titanio en el restaurante, por ejemplo. En cambio a "la 

Lili" le es suficiente una varilla y un excusado. 

Esta secuencia aleja enormernente a / .. il( de peliculas de ternática sin1ilar; basta 

cotuo tt1uestra un botón: en A1•e,rt11rera (1949), de Alberto Gout, la violencia es sin,bólica: 

la prostituta Elena (Nioón Sevilla), se venga de u1ada1ne Rosauta (Andrea Pahna) 

casándose con su hijo. 

La historia de la pelicula cuenta la pelea entte ptostitutas y narcojudas (los 

judiciales corron,pidos por el narcotráftco), Esta referencia es la ternática do1nina11te 

durante la década de los ochenta en el cine nacional. tiU es un punto fronterizo entre el cine 

de arte, que por cierto forma parte de los archivos de la !11tnoteca de la UNAM, y el cine 

de narcotraficantes de los he11nanos Al¡nada. 

A di(e'fenc\a de la tnayorla de las 1)'-!1iculas de 'Viultncia ttlex.icanas de los años 

ochentn, donde el exceso de ngresiones raya en lo tidículo. dado que al,undn n1ás la acción 

que la tratna rnis1na, l.i/( tiene un porque de la violencia: n1osl!ar el infierno que S) vive 

~lh(dem 
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brijo las apariencias de una gran ciudad 

Se puede hacer un juicio sociológico general sobre el cine de ficheras y na,cos de los 

años ochenta Los elementos antagónicos son los narcot, afie antes y los policías corn1ptos 

an1bos son los 1nalos elementos que. según algunos ingenuos, retrasan al sisteina Sin 

embargo los te1nas del narcotráfico y co1rupció11 nunca son tratados con profundidad, 

porque entre los motivos que argumentan los productores privados. para hacer este tipo de 

cine. esta el que es un cine puramente mercantil. 

Quizá por lo anterior /jfí escapa a esta clasificación. pues crea un inundo donde los 

crin1inales y policías corruptos se confunden. y reíle:jan un sistc1na en estado de putrefacción 

Sobre los caracteres de los personajes. l\ntonio Valenzuela. jefe de producción de la 

cinta opina 1e(iriéndose a ta secuencia-. "Vatnos a hacer el retrato de una 111ujer fuerte, revivir 

a l\1aTÍa félix en su lado extre1no"6 
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SECUENCIA 4, EXTERIOR. NOCHE. VECINDAD 

"La Lilf' entra al patio de la vecindad, todo está oscuro y en silencio Catnina hacia 

unas escaleras Cuando n1ira hacia el fondo ve a un hornbre, ella se acerca y descubre a "el 

Tigre", un viejo de setenta años de edad~ que fun1a un cigarro de n1ariguana '"La Lilí" le 

hace lc1 seña de que le pase el cigarro 

- "Lilí" "Ya ni la chingas mi "Tigre'', hasta la calle ,ne llegó el ornitoninco" 

El viejo la n1ira y le ofrece el cigarro, "la Lilf' lo ton1a y se sienta a su lado. Ella saca 

una botella de tequila y se la pasa 

- "Liií"· "Y ora, ¿qué te pasa cabrón?". 

- "Tigre" "Qué ya estoy hasta la n1adre de tanto culebrón, un día de estos tne 

pinto al otro lado pa' traer billete verde" 

"La Lilí" le regresa el cigarro "El l'igre" !<1 revü,a de <1niba a b.:1:io y le pone la n1ano 

sob1 e uno de sus 111uslos 

- "Tigre"· '\.No has visto a "la l'vfelucha"?" 

- "Lili" "Anda inactiva. ya no,nás \·8 a ver que conectc1". 

- "Tigre"· "F.so si es pinche. 1ne caí que ya no hay 10,ras C<llllO ella" 

"Lit Lilí" con11enza a desabotanarle lct cc11nisa. lo besc1 en el pecho 1nientrc1s "el 

Tigre'' hc1blc1 

- "Tigre"· "lJnc1 vez fui111os a una pc1chc1nga de la alta con vestidos largos y la gran 

chingada" 

"La Lili" lleva un21 n121110 211 ciene del pantc1lón de "el tigre" y co111ienzc1 aca1iciarlo 

con sua\'idad 

- "'f ig, e" "Se a1111ó un "chongo" que hasta tuvieron que llan1ar a la chotiza "l ,a 

f\.1e1ucha" con1cnzó a tirar de botclla7os Sólo "1opcteándola" se la 

pudieron llevar a Canadá" 

"1 Jl 1.ili" n1uevc la ni ano cada vez ,nás 1 ápido: ''el T,g.1 e" agita la cabeza. cie11 a los 

oin~ y 1,1117;11111 .;;uspiro. en t..'<:.C' r11on1cnto. se cscudwn \'litios hala7ns a lo lejos 
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- «Li\í" '\,Y eso?" 

- "Tigre'' "Pk11no niña. de que te extrañas" 

"La Lilí" le quita su pafiuelo al "Tigre" y se asea la n1ano 

,O~IENT ARIO 

En el parlan1ento de esta secuencia entre '"1a Li\l'' y «e\ Tigre" se repite una 

característica que se observa en todo el cortometraje, los personajes nunca utilizan su 

notnbre o apellido verdaderos, todos se llaman únican1ente por su apodo "el Tigre", "la 

Melox". "la Lilí'' Esto presupone que en los barrios bajos (de la película) el apodo es el 

non1b1e profesional usado para identificarse en la p1áctica de las actividades ilegales 

J)e igual n1anera se utilizan los apodos en la cinta 1ViAita, donde estos son las 

111ascaras de los personajes en un nn1ndo de actividades secretas (asesinatos y robos 

di11gidos por el estc1d<1), hay que recordar que Nikita es el n1o!e de la protagonista, pero 

tan1bién "Nikita" es el no1nb1e de una canción 

FI di<llog.o de la secuencia presenta a "el Tigre" con10 un pe1sonaje p1eso de su 

pasado "Una vez fuiinos a una pachanga de la alta" ()tia caractedstica sobre el diálogo es 

que tiene la fuer7a en1otiva (Jue p,opo,ciona la n1asturbaci(in que 1ealiza "la Lili" 

Yo c1eo que "la Li\f' 1nasturba a "el Tigre" en un acto de con1pasión ("los huevos 

no tienen edad"), "la Lilí" le blinda un poco de placer a ''el Tig,e'' en un acto que no lastiina 

a ninguno de los dos 

La tCcniea l'otognlfica en la prin1e1a apaticiún de "el Tigre" lo nn1estra coino un 

fantasn1a que solan1cnte en la ob'-curidad se siente a gusto, ad('n1ás cst<1 secuencia. sirve de 

c-jc111pln \'íl que b 111<1,·oria de c-s1c1s cucntfln con 1h1111inaciún norlu111<1 
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El espacio escénico donde se desarrolla la acción es una vecindad, este lugar a sido 

retratado por el cine me'<icano durante los años cuarenta y cincuenta como una especie de 

cotnuna urbana, donde viven los pobres, ellos pueden, concentran, todos \os sentimientos 

positivos del ser humano a,nor, solidaridad, amistad, etc ( por ejemplo la cinta Pepe el 

Toro) 

Pero en el corto de l.ilí el retrato de la vecindad escapa a esta caracterización: que 

corresponde a \a época dorada del cine nacional Asl la vec1ndad de T.,ilí puede presuponerse 

co1no los restos de un pasado supuestamente gloiioso a que hace refet encia "el Tigre". En 

Lifi el barrio constituye el escon1bro de una tradición que se niega a 1norir; al igual que <'el 

Tigre''. se sobreentiende que él vive en la vecindc1d 

Realizando una analogía entre Lilí y tas cintas de rutnberas por ejen,plo en ,\'anta 

( 1931) de Antonio Moreno, la protagonista. una joven inocente con1ete el viejo y conocido 

et I or de tener sexo sin estar casada Este atentado contra un dog,na social-religioso lleva a 

la protagonista "Santa" (Lupita Tovar) a la n1arginación y a la prostitución 

l.a antcriqr característica es una clara diferencia ent,e "S<1nta"_ qt1ien rep1esenta el 

clásico estereotipo Fíhnico nacional de la joven prostituta y de «la Lilí" esta últi,na ro,npe 

con el es1ereotipo en pantalla de !<1 prostituta, porque ellB no de,nuestra sentitniento de culpa 

po, su <1ctividad o que lo hace para n1antener a un h\jo ("Lc1 l .ilí" nunca hace 1eferencia) 
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SECUENCIA 11. INTERIOR. MADRUGADA. CASA DE LA "MELUCIIA" 

"Ln l\.telucluf' tennina de venda, a "la Lilí", ellas están sobre la can1a 

"El Atila" sentado en una silla junto a la tnesa. sostiene la escopeta y observa a las 

rnujeres 1nientra:::. inhala coca1na 

- "Atila" " 1Qué lástitna de ovarios! Si las topara en la calle, otro gallo cantaría" 

"La Li\f' y "la Melucha" cruzan 1niradas "la Lilf' se levanta y se alza el vestido y 

"el Atila", ve el sexo de "la Lilí". 

-"Lilf' " 1¿Qué! Tú no eres tan n1achito con10 ''el (hueco'"' 

-"Atila" "No1nás vives para la verga" 

-"Lilí" '\.Por qué no haces algo de ptovecho entonces'J'' 

"El Atila" le indica con una mano que se acerque y se abre la bragueta. "La Lilí" se 

111onta en "el Atila", quien no suelta la escopeta "La Lilf' c0n1ienza a 111overse con 1nayor 

intensidad. la excitación de "el Atila" va en aumento. tanto que deja la escopeta sobre la 

n1esa. pe10 sin de_iar de tocada "La Lili'" ve la cajita que está a su lado, la tonta con una 

,nano y saca \a nav,:1.ja de 111ueHe que enücrra dos veces en ('l vientre de "el Atila": éste 

nn1e1e. "La Lilí" tonu1 la escopeta y se sientzi en una silla. "la J\,1clucha" se acerca, agzirra la 

pistola de "el Atila" y se sienta en otra silla 

- ''l\.lelucha" "l\.1urió con,o debía el hijo de la chingada" 

- "Lilí": "O,a van1os espera, al otro. que nos va t,aer a cloiia Blanca'' 

C'OMF.NT/\RIO 

1.a C'<p1esic'1n de "la f\..1clucha" ("rnurió co,no debía ('! hijo de la chingada") rco:;unie 

toda la acción de la secuencia· un lla.fica.ntc de drogas. p1nhahlc1ncntc un policía conupto. 

"el Atila" espeta a "el ('ln1cco"'. "el Atila" inhala cocainíl y p1ctcndc copular con "la Lilí". 

co:; nntL'1 to '11 linal po, su an1hición de 1cnc1 ,;c,,o 



El corto 1nuestnt que Lili, dentro de los géneros cine1natográficos_ se ubica co,no 

tri/fer donde "hay persecuciones, carcelarías, asesinatos casi inverosímiles y expresiones 

casi cínicas en donde parece que todo es gratuito, pero en que la acción está n1otivada por la 

psicología íntima de los personajes"7 

La cita anterior indica el perfil psicológico de todos los personajes de "Lili" Se 

propone pensar que "el Atila" y "el Chueco" son policías corn1ptos y traficantes de drogas 

n1ejor conocidos con10 «narcojudas '', dada su vestimenta, modales_ etcétera. Solatnente se 

da un indicio, la escena donde ellos golpean a "el Chinche", quien les dice. "¿qué les pasa 

jefecitos?. si ando limpio" La sumisión de "el Chinche" se debe al poder con que se 

respaldan aparenten1ente "el Atila'' y «el Chueco" 

Adernás_ un delíncuente co1no "el Chinche" no le diría a otro "ando li1npio"_ esto 

n1uestra que "el Atila" y "el Chueca" no son pillos conn1nes, sino que cuentan con un 

supuesto poder_ o co1110 dice Lara «los narcojudiciales son unos delincuentes con permiso 

para n1a1ar"~ 

Por lo ante,ior, "la Lilf' no puede acudir a la policía, para ella no hay diferencia entre 

un policü1 y un delincuente La relación anterior, del individuo contra el siste,na, es otro 

1noti\,O constante del tri/fer "Por eso el cine negro de violencia, en sus n1ejo,es tnomentos 

no oculta la cot rupción ni los abusos de poder En ese sentido, es el génet o que tan,bién 

puede denonlinarse realista, porque se trata de descubrir detalladan1ente esas atn1ósferas de 

los bajos fondos. ese 111undo de sospechosos y cri111inales. pe10 tmnbién esa policía brutal y 

Fsta secuencia es el t1iunfo de "la Lilí", Fn la estructura dn11niltica ocupa el lugar del 

clín1a'<. qoc es el punto 1nás alto de la cinta donde se resuelven todos los 

acontcci,nientos que se han desa11ollado f)e esta fo1111a_ el guiún del .a1a es una estruc1u1a 

C:ne:ig:i. tl:ibnc1 Oh ut. p ¡-; 1 
''cnn,:;11lt:1r 111c1,:;n "del p1c<:c111c capitulo 
't.11i.:.1g:i (i:1\1nl'l f)/, 111 p 1,1 



redonda porque soluciona toda la hist?ria, ya no lu:tce11 falta ver la siguiente secuencia, ya 

que se co111prende que "la Lilí" triunfó al verla irse con la bolsa de cocaína. 

En el cine de 1os años cuarenta, en las historias de n1111beras, en su mayoría tenían a 

la actriz protagonista con et papel de una 111ujer que aceptaba ta fatalidad de su destino con 

resignación y ten1ura, con la esperanza de que llegaría un día el «príncipe azul", quien la 

salvarla de esa vida para darle un hogar con familia. 

En los años ochenta ''la Lilf" enfrenta la fatalidad de su destino pensando que no 

puede haber nada peor: "el Chueco" la violó en la escena antes de ir por la droga y cuando 

vuelva seguramente, se presupone pensar, que las n1atarán a ella y a "la Melox". 

Ante el peligro, "la Lili" se arriesga y presupone que utilizará la seducción como 

arma para acabar con «el Atila". Cuando él se halla más excitado "la Lit!" lo mata igual que 

hace una mantis religiosa. La seducción para «ta LUl" la co\oca entre «Las devoradoras, que 

son vampiresas despiadadas y vengativas sin escrúpulos sexuales y usurpadoras de la 

crueldad tnasculina"1º 

Esta conceptualización realizada durante la "época de oro" e~ válida en el f\1éxico 

de los años ochenta. pues esta realidad filtnica se acerca más a lo popular coHdi.at,o, donde 

algunas "devoradoras" están en los burdeles de las zonas tnarginadas de cualquier gran 

ciudad 

En el cine de 1un1beras. la seducción es una estrategia fen1enina que tiene cotno 

motor la posibilidad de una relación sexual. Con esta se pretende dar a entender que la 

mujer maneja al hombre. Este juicio se ilustra en Se11.ma/idad ( 1950), de Alberto Goul, 

donde Ninón Sevilla logra enloquecer a Fernando Soler. 

tl'I ¡\~·;-il;i n1nnco . .lorge. r.1111,·e11111nt dtl cinc rrtc.ücar,a. p. 111 
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5.4 La concepción del personaie según Lara: 1w cualquier muieres santa 

Lara presenta en el corto Lilí a una protagonista que tiene 1a doble condición de 

paria; en primer lugar es una mujer dedicada a la prostitución; en segundo, no tiene complejo 

de culpa, a diferencia de la mayoría de los personajes de este género filmico. 

En México, el cine de rumberas consolida el estereotipo de la mujer que necesita el 

amor de un hombre ( éste puede ser un novio, un esposo o un hijo) para redimirse ante la 

sociedad, pues ha quebrantado uno de sus dogmas religiosos-sociales (vender sexo). 

Si no tiene el amor de un hombre, este tipo de mujer sólo podrá redimirse mediante 

el arrepentimiento religioso o la muerte. En las películas de rumberas las mujeres de la 

"mala vida" no tienen otra opción. 

De esta forma «la Lílí" es la reivindicación de dicha imagen estereotipada de la 

prostituta. A diferencia de las cintas de ]os años cuarenta con moraleja, Lara en su película 

.. Lanza una mirada fría, severa, despojada de toda complacencia o misericordia y registra no 

sólo las miserias de sus personajes, sino su proceso de degradación" 11 

Quien vea Li/l sabrá que Lara contará sin ambages la historia del personaje en tumo. 

Cuando Lara inicia la crónica de un personaje ésta irá hasta las ú\timas consecuencias. 

11Consultar el inciso 6 del presente capllulo. 
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5.5 Co11dicio11es v circ1111sta11cias de t1rod11cció11 del filme Lili 

En el corto de Lill se cuenta la historia de una prostituta,. narcos, güeyes del 

submundo; es lógico que el lenguaje y las acciones sean violentas y cruentas Por 

ejen1plo la escena donde «fa Lilí" le tnete la cabeza a "el Chinche" en la tnierda. 

Gerardo Lara 

En este inciso se conocerán las entrevistas que hice (S R) a Gerardo Lara y de 

algunas personas de su equipo de trabajo que realizaron la cinta U/1 (consultar capítulo 2). 

No obstante, aunque busqué a la actriz prolagónica. Esthela flores, en diversas carteleras 

teatrales y cinematográficas~ mi esfuerzo fue inútil no la encontré por ningún lado. Lara 

dijo al respecto "En el estreno de J,j({ Esthela llevó a su familia, después de la proyección 

Estheta. desapareció, se iba a casar con un cornerciante judío, ya no se le ha visto, ella 

viajaba n1ucho a Latinoan1érica". 

NOMBRE 

Gera1do Lara (G L) 

Antonio Valenzuela (A V) 

Salvador Hernández (S 11) 

Anlotúo Zilnbron 

ENTREVISTA CON OERARQQ..LAM 

- S R: ¿ ((Jtt qué i1tfe11ció,1 se creó T.,,il{? 

flJNCIÓN 

Dh'ec\or y guionista 

Jefe de producción 

Asistente de producc1ón 

Actor 

- G L: Era la historia para un co1npaíl.ero. Él tne dijo: "haz un guión sobre prostituta~''. La 

condición que le puse fue que yo hiciera el papel del narcojudas "el Atila". 

El lo vio y se echó para allás. Un aíio después recibió la invitación de Carlos 

Morantes de hacer un largotnetiaje que se iha n lhunar /1,/arginados; etan cuatro 

historias, el debut en 35 millmetws de cualto cstudianles del CUEC. Yo tenía el 
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guión de Lifl. Era marginal. Una historia urbana que cubría los requisitos de la 

propuesta, no podían rechazarlo El título (Alarginado.f) nos parecía fantoche y 

vota111os por cambiar el nombre a l/i5torias de ciuclacl. 

!lliIREVISTA CON ANTONIO V ALENZUª-A, 

- S R: ¿ Qué in,plic,! ¡mra ti el rodaje Je /,i/(? 

- A V: Es la historia de la puta, no desde el punto de vista de la victima sino de la mujer 

fuerte~ sacar a la mujer de esos esquen1as fe1ni11ista de la esposa-amante~ sacar a la 

mujer de todo esto de la madrecita-santa; de la prostituta explotada, vamos a hacer 

el retrato de una mujer fuerte, revivir a Maria Félix en su lado extremo. 

ENTREVISTA CON GERARDO LARA 

- S R: Lifl es fil printer penonaje fentenino //ei•ado a fa pa11tnlla. ¿P,1ecles decir clláles 

son las diferencias entre tllt perso11aje 11,a.tculi1to )' uno fe11reni110? 

- G L: Ciertos aspectos psicológicos son diferentes. Sin e111bargo, "la Li11" pertenece at 

tnismo estrato de las peliculas anteriores donde los personajes son seres tnarginados. 

La cualidad principal de "la Lill" es su capacidad de Rctuar. Ella tiene 

deterntinación. 

lle demostrado que puedo abarcar cualquier personaje Para esto es 

necesario conocer el altna hutnana, que es una sola. 

- SR: ¿Q11é opinas sobre el 11,to de la i•iolencín en la c;,,,a7 

- G L: LR violencia es el medio que ellos (prostitutRS y "rmrcojudas") mRnejan, es donde 

ellos se desarrollan, no la crearon, son producto de ella, lo único que aprenden es a 

ejercerla, es su esencia rnisrna. No hay historia dcnlro del personaje ('el Diamante'\ 

es 1narginal y violento, y "la Lilí" es 111ás. 
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- SR ¿('uál e.-. el grado de rero-.;1nilit11d que encuentras en l.ifí? 

- G L Esas prostitutas existen La idea era llevarlas a\ \ín1ite Sln basarnos en hechos reaies, 

"la Lilí'' encuentra la coca; puede ser viable; lo inventé. era darle al personaJe 

femenino una nueva fortaleza 

"La Lilí" es prostituta no porque la embarazaron. Es una prostituta total, s\n 

n1irarniento moral "Soy mujer mala'' no la 1nujer mala que se convierte en buena, 

porque la gente la ve a ella no a los judiciales 

- S R · La_(onna de Lilí es 1111 e.'tperin1ento. ya que el espectador con,;enza a i•er la ,:inta y 

110 tienen 11;11glÍ11 antecedente de "la Lilí'\ debe gr1ial'se co1110 ella po,· los 

acontec;,11ie11tos del 1110111ento. ¿ Por q1lé se planteo Lili de esa .for111a? 

- G L La forn1a en que se planteó Lilí era hacer un cine directo, desaparecer cualquier 

antecedente sociológico y psicológico del personaje, que sus motivos para actt1ar 

fueran los hechos, evitar los juicios morales o ideológicos Estarnos en un cine 

YisceraL de acción contundente, no hay n1oraleja.s ni Juegos fa111iliare.s. le quitan1os la 

virginidad al cine nacional. 

- SR ¿('uúf e.'> lt1 n 1laciá11 ,•ntre ula ftfef11clu1"y "la /,ili"? 

- (! I; '"La Mclucha'' es el sí1nbolo de lo que ''la Li\í" puede llegar a ser sino se decide a 

actua, "La Melucha" tiene el espíritu del profeta lataL es la desesperan7.a de un 

personaje adulto, es el sentido protector y 111atc1nal.. es su alter-ego. 

ENTRE VIS rA A ANTONIO ZIMBRON 

- S R. El <"irte de los cr1111·e11ta J' en especial la.,- cintas dt: r11111hl'ra,- .\Oh el ori¡.:('11 de l.ifi, 

quien continúa con lfl tradichhr de fa 1fe1·oradora tfe fun11bres. ¿(iuíf e.,; tu opi11iú11 

.'-o/1n• el <·arto t,ilí? 

- A 7, l~s el c1<1sico ,nclodrrnna de Juan ()roL el han1pa, pnnit·1Hlolo al día 



ENTREVISTA A SALVADOR HERNÁNDEZ 

- S R· ¿Qué es para ti la creación de Lilí? 

- S I-I- Es la adaptación del rnelodran1a de los cua1e11ta al cine de los ochenta, sangre, malas 

palabras y tetas~ conserva un gusto por el rnelodraina La visión de la mujer, que es 

capaz de matar El final, en cierta forma es feliz Tú puedes decir ¡que chingonas son 

las n1u_ieres! 

ENTREVISTA CON ANTONIO VALENZUELA 

- S R ¿Qué opinas sobre el carácter de "la Lili''? 

- A \ 1: "La Lilí" y "la Melucha" se prostituyen con ,nás "tanates "que muchos hombres 

quisieran tene, 

ENTREVISTA CON GERARDO LARA 

- SR ¿Qué papel desen1peíia el pi/fo "el Tigre"? 

- (i [ . "FI fig1e'' representa al catrín de los cuarenta venid0 a 1ncnos. 1naneja a una 

prosti y arna a otra, es un vividor ron,ántico fuera de onda. "F.I Chinche" es n1cí.s 

,narginal que "el l)in1nante". "f.\ Tigre" es 1.1n nostálgico, porque la ptostitución ya 

pe,dió el ro111anticis1110, lo que hace hu,nana a "la Lilí" es "la l\1elucha" y "el Tigre" 

- S R /.,a cinta tic1re dos secuencias t!e e:rtre111a 1•io/e11cia. ¿("á1110 se ¡,la11feá y .fue 

res11elta /11,o;ec11e11<·i111/el e_'(c11,wulo? 

- G (, f ,'1 sec11enria clel bañt) eta pi:tra defini1 el c,ir~clc-1 de ''la J ,ilí". ,;;in cornpasiún pa,a 

quien la Jasti,na J)esc, ibir el ambiente. el bajo inundo, in1poner al espectador Esta es 

una película de hipcrvinlencia. tie ella hay que esperí\r cualquier cosa Se hace posible 

v creíble Sll enfrenan1iento contra los j11cliciales. 

- S R. ¿( '011 qué intencián .'il' pla11e1) In sec·ue11ch1 de la 1'iolaciú11? 

- (11 t-.1i inlcndón era lleva, li1 secuencia i:t la violencia 111ft~in1a A los n.ircos se k~s antoj.i 

l.i \·iobcinn. q¡ n1c-111:ilidad n,achista picns:1 qur es po<:ihle "I a 1.ih" aµuant.i hasta 
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la violación. pero cuando ve que le van hacer algo peor a "la J'vlelucha'' les dice 

donde se encuentra la coca "La Lilí" piensa que cuestionándole la virilidad caerá la 

estn1ctura del 111ach0 

-SR ¿fjfí es nn poso interesante sof,re la tran~ferencia del cine norfea,nericano (cine 

negro) con algunos cliché.'\ al cine 111exica110? 

-G L · El proble1na del cliché del cine negro en México es que nadie cree en /Jurn de ,natar 

111exica110 \lalentín Trujillo no ve el Look nacional Los «Judas" andan tras de ''la 

Lilí'' no para encarcelarla por contrabandista Ellos andan tras la droga, tó1nalo corno 

un ho1nenaje al cine negro en Érase una 1•ez en ,,1111érica (de Sergio Leone) "La 

Lilí" guarda la droga en la Tapo (Tern1inal de autobuses provenientes de oriente), 

DeNiro en una estación de trenes 

- S R c:onfinuando con esta analogía, ¿cú,no .'\e debe to111ar el cliché ,/el principio de la 

cinta (la.t pro.'itituta.'i fihnadas en la avenida Alraro ()bregáu)? 

- G L El cine de run1beras de los cuarenta y las ficheras de los ochenta eran en 

estudio. excepto ,\'a/(;11 !11ct'<ico. Estos congales nos 1ecuerdan a "el Molino 

Rojo" de Pa!Ís. las p10stis se enoja,on porque la, queríanH)S fihna, pa,a darle 

un poco de re::i\idad, el an\r0 de "la$ (}alaxias·' ya ll() e-:,;lste. nie gustaría 

filn1ar sictnpre en J¡:¡ calle. pc10 es ,nuy dificil 

- S R · ¿ ( 'ruíl es eljuh·io del director sobre 1111a pelfcu la de 1111~iere.'i he<·f111 por 

lunnbre.'i que les gu.'ita nrá.,· a ellas que a ellos? 

- (J 1 . I a película ha levantndo la sitnpatía entre las f'erninistas porque el personaje 

es nn1jer y d()blega a unos 111achos eno11nes Es el no al son1cti111iento La 

neurosis fen1enina, pienso yo, es po, la sun1isión El hecho de que la nn1jcr 

salga adelante l<1s hbera: las fcnunistas se idcntiíic,111 con "la 1.ilí" con10 

11111jc1 fucile Cuando triunfa la nnijer es 111asculino. porque c:;oy hnn1brc el 

pc,sonaic es nrnsculino. esta cerca a la J)oño (J\.fn,ia F<.'lix), \'encc a los 

hon1h1c'-. elb 111l,n1a se 111asculi11iza para hace, ftcnte al reto 
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- SR ¿ El.filn,ar el suhnnuufo de ti/{ lrace que e( cine se acerque 111ás a la realidad? 

- G L. Nos mostró que no estabamos contando mentiras, estábatnos fihnando una tnadríza y 

la realidad nos igualó, al lado de donde filinába1nos, se escucharon unos gritos 

horribles, sali1nos, se trataba de un tipo todo ensangrentado, vimc,s que la realidad 

superaba a la ficción 

Conforme pasa el tíempo 1-ilí se hace tnás actual, trasciende por el tiempo Es 

inte1nporal por la anécdota misma. ivfe gustaría penetrar en el mundo de la alta 

burguesía. pero esos personajes no son tan lnteresantes 

ENTREVISTA A ANTONIO VALENZUELA 

- S R ¿ Qué recuerdas del estreno de ]Jlí? 

-A \ 1 Lifí fue estrenada di,ectarnente en Cultisur (sobreno1nbre popular dado al Centro 

Cultural Universitario de la UNAM), estaban lMCINE. representado por Nacho 

l)urán (exdirector de \a Cineteca Nacional). Difusión (\1ltur3\ UNAM, y el rector 

San1khán En la escena donde «Ja Lili'' n1ete la cabeza de "el Chinche" al excusado, 

Dur~n y el recto, abandonan In sala junio con su co,nitiva. quedando la sala n1edia 

vacía /\ 1aíz de 1.ili togran1os nuestro propósito de poner una bo1nba que reviente 

las 1nentcs tnoralinas 

ENTREVISTA A GERARDO LARA 

- S R /,a .falta de ideología en todos fo.f persor,ajes 1/e,·a al espectador a i1~fl'rir que 

quienes per.f1'¡:ue11 a "la Lilí" so11 11arc<d1uficiales por ftt gofpiza que fe ,fa11 a "el 

( '/1incf1e" (" ando fin,pio jefe 'J, aden1á,; 1u111c<1 sacan la placa, y actlÍa11 con ta11lt1 

ptepoteucia ¡,or ser,tirse respaldados y éstos so11 j11diciales o de/i11cuenfes. 

• (J J; La única ,efcrencia es ésa lo estafan Los judas siernprc andan fuera de la ley ¿.()ué 

separa a un judas c\c 1111 n1tero·J h1e gns1,nh1 hac.cr la his1ori.1 de un po1k·.\a honcgto. la 

111,l,; cercana que tcncn1<1s es la de Polo llscangn 
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- SR: CQ,ral 22 ph)grantó ert 1996 la cinra lfi~torin!í dt1 (:iu,lad ~i,t el <.:apftulo de IJll 

¿ Tú qué opi11as? 

- G L: Pensaba que 1ba a impactar y hacer historia, queria reventar conciencias y demostrar 

que se puede hacer un cine eficaz e itnpresionante, el cine debe de impactar no 

agrndar. Tú 1e tienes más expectativas a tus películas Creo que no hay acceso a ella 

(Lil{}, la gente que rnaneja los medios no quiere apostar a otras propuestas 
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5.6 Testimonios bibliográficos r ftemerograficos 11acio11a/es 

Jorge Ayata Blanco sobre l~ili escribió en su tibio la /)i.wdl'encia del cine ntexic.ano: 

Visto desde un tan1iz subjetivo, pe1 o es el ve1 dadet n i\ 1é;üco popular de los 

ochenta, el tvlé:,.íco clandestino y ti, ado en las calles con10 un in1nenso basurero de 

almas. el f\..1éxico marginado de sí misn10, el l\..1éxico que no debe ser expresado 

según los burócratas del cine. el México a borbotones de sangre desco1npuesta. el 

r,,..1éxico que se esconde durante el día a la vista de todos y eyacula sus miserables 

viscosidades en lo oscuro, el México de esqueléticas legiones que golpean su culpa 

catatónica. el l\1éxico de choques eléctricos y furia en forma de inocencia 

co1npa1tida. el México ente,rado vivo en una tu111ba sobrehuainana e infrahumana a 

un tiempo Aúlla la ignominia en su viaje hasta el fin de la Noche a lo Ferdinanad 

Cé!ine para fundirse con ella Suena una trotnpeta distante con,o el la111ento de una 

,nariposilla atr,ipada en la llama de un brilloso pr1vin1ento Es "Lilí" episodio incluido 

en e\ fi\n1e colec\lvo uni,1ersitario llis,orias d<• ('iud11tl ( 1 ()88) y pr\1nera expe1 icncia 

en forn1ato profesional del enfant terrible del cinc !upen p1opositivo Gera,do La.ra 

(El ,\'lreik del (:ab•ario, 1983; lJh1111a11te. 1984) 

Por su ¡i.1rte. Rafclel Aviiia escribió C'n el pcriodico El Nacional el artículo "Cine 

n1a!dito. pasiones desenfrenadas"· 17 

( ... ) El ,elato sórdido y brutahnente sanµ.uiñolento de una prostituta. la tal 

"Lih". y que da titulo al episodio de Lara. ligada involuntmia,nente con unos narcos 

asesinos y \ iolador es, tiene la suficiente caq!.a de inquietud v escatología pa1 a sacar 

de onda t1I n1~c:; avann1do espcctado, o distrihuidor
11 

1 ',\, ala Bl.1nco. Jorgt' / 11 l)i\11frl'lu iil tfd <'i,w ""'·'·icmw. p 452 
11 

/\, n1;1 R:1fotl ·C1\lc- m:11t~1\(), l'f.l'\1(\\\C<; tk<;cn(rcna,b-.", Ff 11116,muf ~ de 111m(I de 1 'l')] 
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Julia Elena Melche escribió en !Jutaca 1o sig11iet1te: 

El llamado infante terrible del cine !upen. egresado del CUEC, lanza una 

nürada fria, severa, despojada de toda cotnplacencia o ,n;sericordia y registra no 

sólo las n1iserias de sus personajes, sino su proceso de degradación 14 

José Felipe Coría en su atticulo "El saqueo de los tnoldes clásicos" publicado en la 

revista Arles de Afé.xico, escribió: 

llay un caso curioso. el de Lili, corto111etraje de Gerardo Lara integrando 

llislorias de Cirtdad en donde ya hay otro tipo de estética, novedoso ( ... ) lo 

realrnente itnportante de este corto es que rebasa los esquernas, lo convencional y, 

con una te,;itura muy alta, habla en otros térrninos a los espectadores. fjf( es muy 

diferente a cualquier expresión industrial actual, aunque se ali,nenta 1nuy bien del 

cine popular de ayer y hoy. Lo que es mejor, los diluye para volverlos propios 15. 

1·'Etem1 tvtetche. Julia. tilf, Butaca, agosto de 1992. 
''Cori:i. José Felipe "El saqueo de los nmldes clác;icos··. Arll's· ,f(' ~féxfcr1. 11i1111 10. invicn,o efe 1990. p 74. 
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5. 7 Comentario global 

La realización de Lara es eficaz, es el único director capaz de hacer una cinta sobre 

uno de los personajes más complejos del cine nacionaL lft prostituta "Lili" La película 

originó polé,nica en el arnbiente cinematográfico n1exicano y provocó el entusias1no de 

varios estudiosos del cine. entre el\os Jorge Ayala Blanco. Gustavo García, Rafael Aviña. 

solamente por citar algunos La película también acti·vó la censura de diversas instituciones. 

co1no la Dirección de Actividades Cinematog,áficas de la LINAl"v1 e ll'v1CINE 

La censura podría ser motivada porque el país es 

\listo desde un tamiz subjetivo. pero es el verdadero México popular de los 

ochentas. el México clandestino y tirado en las calles con10 un inmenso basurero de 

ahnas, el iv1éxico tnarginado de sí ntisrno. el México que no debe ser expresado 

según los burócratas del cine. el México a borbotones de sangre descotnpuesta. el 

J\1éxico que se esconde durante el día a la vista de todos ( ) es "Lili"
16 

Sobre la censu1 a ~jercid<1. contra su película. Lar;i opina 

Pensaba que iba a i1npictar y hat.e1 historia. quería reventt1.r conciencias v 

de111ost1nr que se puede hacer un cine efica7 e in1p1esionante. el cine debe de 

in1pactar. no agrcidar. Tú le tienes 1nás e-.:pectativas a tus películas freo que no hay 

acceso a ella (fj/f), la gente que tnan~ja los 1nedios no quiere apostar a ottas 

propuestas'' 

l.n cintn está llcnn de un;i ;it,núsfr~ra oscu1:1. ag:obi<111tc )' violcnl;i l,;ua co11sigt1c con 

su equipo algunt1s de las 1náxin1as secuencias de violenci<'I en toda ht histoiia del cine 

n1e;,;icancr la go1pi7a que le p1opina "la Lili" al granu.ia de "el Chinche". el ultraje a "la Lili" 

po, pn,tc de "d Chucco" y J;i ,nucrtc de "el Atil;i" a n1anns de "la Lili" 

1''( '011,;;u!!ar el mn,;;o (, de! p1C<;t'11!e rapi!uh, 
' ( 't1n,;;ul!:1r e! 111n~o ::; dd prt'~t'nk' c:1pi1uln 
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Con una puesta en escena que denn1estra la pe, fecta dirección con que Lara hace 

encajar cada uno de los elernenlos de la pelicufa, den1o~lra11do su visión personal sobre un 

argun1ento de él mismo, fa obra flltnica de Lata sirve para reíle,donar sob1e la corrupción. 
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6.1 Si11oosis a partir del oerso11aie protagó11ico /lfatilde Ca111011za110 

Matilde Campuzano (Vanessa 13auche) es una joven de Tejupilco que ha recibido la 

carta de aceptación para estudiar en la preparatoria núr»ero I de Toluca; e11a quiere ser 

dentista. La carta provoca et disgusto de su padre Cruz y de su novio Pedro. pues ellos no 

quieren que ella viaje sola a la capital l"oluqueña. 

En Toluca Matilde se instala en la casa de huéspedes de doña Emma, donde hay 

otros tres inquilinos~ uno de ellos, Roberto (Javier Zaragoza), pretende seducir a Matilde. 

En la preparatoria conoce a Yolanda Vida! (Tiare Scanda) y se hacen amigas. Yolanda 

quiere ser cantante. En la preparatoria hay un rnovi111iento de huelga en el que ellas 

participan; y una noche llega a 1a casa de huéspedes un 1nisterioso hon,bre herido, José 

Antonio (Marco Muñoz) 

Tiempo después, Roberto trata de violar a Matilde, pero José Antonio la salva; esto 

hace que surja una a,nistad entre a1nbos, en la cual tatnbién participa Yolanda. José Antonio 

las 1teva a prácticas de tiro, les enseña a fun1ar n1atiguana, ele. En una ocasión Mali1de va al 

cuarto de José Antonio y hacen el a1nor. En Navidad las dos an1igas van a Tejupilco, donde 

Matilde dice a Yolanda que está e11a1norada de José Antonio, lo que p1ovoca una pelea 

entre antbas porque las dos lo quieren; entonces se enteran que José Antonio ,nurió y 

regresan a 'loluca. 

Más adelante. du1ante el infonne del rector, ellas lo interrun1pet1; estalla la huelga 

en la universidad, cancelándose el semestre Esto hace que Matilde regrese a Tejupilco y se 

despida de Yolanda, quien toma el tren. El tiempo pasa y Matilde se hace dentista. se le ve 

catninar por el centro de Toluca, por los portales y se n1ete a una lienda de discos donde ve 

un video de Yolanda cantando. 
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Vanessa Bauche, actriz que da vida a Matilde Catnpuzano, opina respecto al 

personaje de Pedro: uencarna a la ingenuidad y a 1a pureza"1. Y en relación a 1a a1niga de 

MatiJde, Yolanda VidaJ, afirma. "En las relaciones de anlÍstad hay un gusto por las cosas 

que tú no tienes, finalmente es su amistad lo que las lleva a totnar las riendas de su vida de 

adolescente a adu1tos"4
. 

Matilde conoce a José Antonio en la casa de huéspedes donde se queda; él es 011 

personaje misterioso que despierta la curiosidad de Matilde. Cuando Roberto, otro huésped, 

intenta violarla, José Antonio la salva y se gana su confianza y adtniración. 

José Antonio le muestra a Matitde, de 16 años de edad, un mundo de amor y sexo. 

Vanessa cornenta lo que significa José Antonio para Matilde. "Es un cabrón encantador; les 

abrió los ojos (a Matilde y a Yolanda) Sin él habrían lardado más en despertar; él es lo que 

reafirma en ellas la fuerza por lo que querían luchar~ 

q Perfil llltiH•<> 

Después del primer encuentro se,ual de Matilde con José Antonio, su 

cornportarnienlo carnbia cuando está sola en pantalla Esto es claro en la secuencia 

siguiente. 

MntiJde viste un camisón y bata blanca; sale al corredor de su casa en Tejupifco en 

la noche Ella fuma un cigarro y se escucha su voz en off. 

- Matilde (off):. "Al fin supe lo que se siente un ratón ert la ratonera; el cielo y 

montaílas de Tejupilco pareclan una cárcel de la que no podia 

escapar. ¿Casanne con Pedro, ernbaraza11ne y dedicarrne a la fábrica 

de niflos igual que 111i 1na1ná, tías, pri11111s y tnujeres que conocla?" 

1 ('on~ull.tr Inciso .5 del presente cnpf111lo. 
'[lildf'm 
J Jh/dpm. 
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El monólogo interior de 1',1atilde cuestiona dos dognias con los cuales creció. El 

primero es el amor a su tierra-hogar: "El cielo y montañas de Tejupitco parecían una cárcel 

de la que no podía escapar". También cuestiona el dogma del matrimonio. «casarme con 

Pedro, embarazanne y dedicarme a la fábrica de niños igual que ,ni 1na1ná, tlas, priinas y 

mujeres que conocía". 

Vanessa opina que la voz en t>.ff sirvió pata que <(el pen:onaje mostrara sus 

pensa1nientos"6
• La secuencia hace notorio el ca1nbio que vive el personaje de Matilde. 

Partió de Tejupilco para forjar su destino; debe seguir luchando Su parlamento informa al 

espectador que no siente nostalgia por su fatnilia y hogar, sino un desco11cierto porque todo 

el mundo donde creció se ha vuelto contra ella 

,. !hlrfrm. 
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6.3 Descripció11 l' co111e11t11rio de secuencias 

SECUENGA 4. INTERIOR DÍA. ü)MEIJOR CASA /JE TE/VPJLCO 

La familia de Matilde Campuzano se encuentra sentada en las sillas del comedor En 

la n1esa hay dos botellas de aguardiente, varias cervezas, platones de carnitas y recipientes 

con salsas de distinto color; a un lado se ha\1a una vieja vit1ina Cruz Cam.puzano, de 60 

años, es el papá de Matilde Frente a él está Be11ha de 55 años. esposa de Cruz y n1adre de 

Matilde 

También está Otilio Varela de 58 años, es el con1padre de Cruz Enfrente Martln 

Can1puzano. de 25 años de edad, hijo de Cruz Junto a f\.1artín está Ren,edios, la hern1ana 

mayor de 30 años de edad Los presentes comen n1ientras Cruz lee la carta de aceptación de 

Matilde 

- Don Cn1z "Desde cuando no se n1e taina parecer en esta casa"' 

- Be,tha "No, pues si yo no sabía nada. estas dos que se nndan secreteando" 

- Ren1edios "Sí. vo la llevé a Toluca, necesita,nos a alµuien de estudios en la familia 

y el Martincito ni a po,ra7os le entra la letia" 

f\1artin to,na un vaso y al escuchar esto tose. 

- ()on Cn17.' '"Eso de la prepa es para ho,nbres". 

- l'v1a,tín "Yo cuando he dicho qt1e n1e gusta la escuela, yo estoy bien en la tienda" 

- [)on Cruz "Si tu n1c saliste bu,ro ya ni ,nodo, pc10 las vicias para!() que son" 

- ()tilio· "No con1padre. ya son otros tien1pos, adc,nás, n1i ahijada sien1p1e ha sido 

joiciosita " 

- l)on Cruz· 'c[\.1ati está en edad par<1 cas<1rse y ese Pedro es buen rnuchacho y se ve 

que la quic1c tnuchn" 

l\1atilcle se levanta de su silla v c¡-11nina hacia donde c,;:;\il don {'n17. se para frente- a él 

.,, le- die(' 
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~ l\'1atilde "si. tengo 16 allos que de tnalo tiene que haga la p1epa. déje1ne pues" 

Matilde le arrebata la carta a don Cn1z. la tira al suelo y sale del comedor disgusta.da. 

COMENTARIO 

En la estructura drao1ática (es decir. el orden en que se narran los acontecin1ientos 

para provocar un n1ayor efecto e,nocional en el espectador) está secuencia ocupa el lugar de 

"el punto de confrontación. es la escena en la que el personaje principal se ve involucrado 

directa,nente en el conflicto pr1ncipal de la historia"'
7 

La familia tradicional mexicana en el cine esta compuesta por ~'-los padres amorosos. 

el padre protector enérgico. la madre tierna y sun1isa .,¡: La influencia de este 1nodelo se 

siente en el carácter de don Cruz en su difdogo "desde cuando no se n1e ton,a parecer en 

La po<::.tu1a de la n,adre se ejemplifica en su parlan,cnto "no. pues yo no sabía nada. 

estc1s dos que se (lndan secreteando". Por el diálogo se s<1be que Re1nedi0s. es l<1 hennan<1 

n1ayor. y es la única fa1nilia1 que apoya l<1 decisión ele estudiar de Matilde "Si. yo la \leve a 

Toluca." 

El patriarcado autoritario se ejen,plifica en el p<1rlan1ento de don Cruz "eso de la 

p1epa es pata hon1bres" El patriarcado apoya la ll<1dición social del 1natrin1onio. Así lo 

e-.:;µrcsa dot1 Cruz" !\1lati ya está en edad de casarse y ese Pedro es un buen n1uchacho" 

1 oclo esta ptcparado pa1<1 que el estereotipo li\n1ico de la .)oven provinciana {que 

apoya a la 111oral tradicional fo1n1ada por el dog1natisn10 social del 1nal!i111c1nio y al 

pal 1 iar cado) sea <'llCfilionado 

r-..1:11a Pérc1 j\.fa,imih:mn Oh ( 1r p 4.l 
' 1 :1pi:1 (':1mpo~ 1 aur:1 r-.1:1r1h:1 < )!, ('1/ p 8 
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La postura de Matilde se define en su parhttnento· "si tengo 16 afios, ¿qué de ma1o 

tiene que haga la prepa?. D<\jeme pues". Asi, el espectador sabe que Matilde luchará por 

conseguir la independencia de pensamiento y acción. Matilde~ para alcanzar sus propósitos, 

se opone a las costumbres sociales representadas por el 1natrhnot1io y e1 patriarcado. 

La intimidad familiar retratada con1o una cárcel de donde la nn1jer trata de salir para 

cuntplir sus deseos. es el punto de unión con la cinta casi desconocida en México Un ártgef 

en mi ntesa (1990), de Jane! Champion, la protagonista, Jane! Frame (Kerry Fox), dice al 

espectador en su condición de niña lo que ella quiere ser de grande: "Voy a ser escritora. no 

maestra". 

Janet pronuncia su deseo en ta intitnidad de su habitación, 1nienlras Matilde lo 

realiza en el comedor durante la cotnida familiar de los do1ningos 

La actriz Vanessa Bauche opina sobre el carácter de su personaje Matilde: "Es n1uy 

bregada para ser una 111uchachita de provincia ( ) ella ro111pe con cosas que no están en su 

natu1 a1eza, es por el coslutnbristno de provincia "9 

El modelo de fa1nilia tradicional que presenta Gerardo Lara rernHe al espectador a 1.a 

película clásica Una familia de tantas ( 1949), de Alejandro Gal indo, donde el padre es 

autoritario, la madre abnegada, la hija rebelde y los hermanos sumisos. (Se debe recordar la 

admiración de Larn por el cine de los anos cuarenta). 

En la cinta de Galindo, la hija rebelde, Maru (Mar !ha Rolh) se opone a la voluntad 

de sus padres para cumplir su deseo de casarse con Roberto del Hierro (David Silva). 

El paso del tiempo modifJca la mela del personaje. 

En la película ele Lata, Ma!ildc se rebela contra in voluntad de sus padres que le 

iinpidcn estudiar; elln quiere la preparatotia prin1ero y el 1natrin1onio pnra después 

<i Co11sull:1r el inci'>o 5 del presente c:1plt11lo 
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El lugar donde se desarrolla la acción es el comedor de una típica fan1ilia 1nexicana 

de provincia (según la cinta). En el comedor se aprecian las dos influencias básicas de la 

fatnilia: 

l. La iglesias está presente con el cuadro de la últh11a cena. 

2.El gobierno-estado estit representado por una pintura de Benito Juitrez. 

De lo anterior se deduce que el co1nedor puede ser et shnbolo tnaterial de 1a 

mentalidad y la forma de vida de la familia Campuzano 
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SECUENCIA 9-t. lNTERtOR. COCINA. 1'EJUPLLCO 

rv1atilde enlra a la cocina. su n1adre, la se'.l101a Bertha, se 1ava \as n1anos, tv1ati1de se 

detiene frente a la estufa donde Ren1edios y Yolanda hacen tortillas En la n1esa hay una olla, 

masa y un metate l"v1atilde taina un trozo de masa y trata de hacer una tortilla. 

Bertha "¿.Po, qué tan enojada n1ija?, si te puedes quedar a estudiar aquí, estas 

con tu fa,nilia y tu novio, pues " 

- Reniedios '°l\1a', pero va a perder el año Ade111ás con10 con1paras la escuela de 

Tejupilco con los profesores de Toluca ¿verdad Yola?." 

- Yolanda "pus yo no sé; yo los veo lgual que en l\1azat13n ')' cua\quier pueblo" 

- Bertha "'A nií se 111e hace que ésta ya está noviando por allá" 

Yolanda tose repetid<1n1ente y l\1atilde la n1ira 

- Bertha "Mirala. ya no sabe hacer tortillas,. 

~1atilde arroja la bola de tnasa a la olla y salpica a todas 

COMf..NT/\RIO 

Fsta secuencia l<1n sencilla lienc varios <1spcclos que a continuaci(1n con1cnta1é Fn 

las peliculíls con tc111á1Tca de tnujcrcs ;idolescentes de los ;iños cu,uenta. en su 1nayoría tenían 

un 1nensaje n1oralista que se puede 1esu111i1 en la frase "la ,.i,tud es hijíl del sacrificio" Rasta 

e.;:ctichar cu;ilquier diiilog.o de don Rodrigo Ct1staño (fernando Sole1) a su hija tv1aru en Una 

.fá111;/ia ,le lcrnta.,; 

\ .a 1nadre de Mati\dc expone a su hija los benelich,s de estudi;:i.r en Tcjupilco, que 

incluye c011vivir con su fantilia y su novio Mal ilde no responde, sólo lílnza una n1irada n1ás 

explicita que cualquie, n ase 

La .:tctitud defensiva de !\1alikle tiene su 01igcn en el deseo de consolidar su l'utu1a 

fchc.:idad en algn distinto, qne 110 sea esa ,1(.·titud su111i<sa y abnegada de su hc1111ana l\1echc o 

líl 11H1nóton:i ,. si111plc \'ida n1atri1nonia1 que le ofrece Pedro <su novin 
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Por lo anterior, Matilde hace añicos la representación del honor femenino en el cine 

mexicano7 reptesentando en "su pureza sexual, que se relaciona con la doncellez y los 

atributos de recogimiento y timidez'º. Con esto se demuestra que el drama en las películas 

con temas de adolescentes son un drama individual. 

Gerardo Lara opina respecto al proceso de maduración de Matilde; "Perdió la 

virginidad, ya se hizo citadina, cambio su forma de pensar. Matilde está viviendo la plenitud 

del catnbio" 11
. Matilde es un personaje que evoluciona~ este cambio la lleva a tontar 

conciencia de su persona. 

La acción de la secuencia que comentó se desarrolla en la cocina. Este lugar en el 

cine nacional ha sido una especie de templo para las mujeres, donde ellas piensan, 

reflexionan y actúan sobre su vida y la vida de los demás. El ejemplo más claro de esta 

clasificación es la cinta Como agua para chocolate ( 1991 ), de Alfonso Arau. 

El feminismo en esta secuencia tiene los siguientes valores· 

La conversación de la madre y la hermana de Matilde informan al espectador que ellas 

entienden el papel de la mujer de dos formas. en casa de sus padres si es solterona o en su 

propia casa si es casada; éSta es la definición de una madre tradicional de provincia. 

2. Matilde entiende el feminismo como la posibilidad de realizar su destino y ser feliz cotno 

ser hu1nano, dejando para después el papel de madre-esposa. 

La concepción de Matilde también es compartida por Janet; (la protagonista de Un 

A11gel ... ) ambas han decidido cumplir sus anhelos. El de Matilde es llegar a ser dentista, el 

de Janet, escritora. 

10 Tapia Cmnrx,s. Laura Martha Oh cit. p.37 
11 Consultar inci!>O 5 del presente capitulo. 
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SléCUENCIA 117. IN'lléRIOR.DIA. CONSULTORIO llléNTAL.TOLUCA 

Yv1atilde (32 afios de edad) tiene el cabello corto, usa un cubreboca, lentes y viste una 

bata blanca. esta en su consultorio En un sillón de dentista un paciente está sentado y tiene 

la boca abierta Matilde le extrae una n1uela 

- !'vtatilde " 1tvlire nada másl, ¡Cuídese las muelas o le va a pasar lo qi..te a Tolucal" 

COMENTARIO 

En esta secuencia aparece l\.1atilde realizando su ideal ser odontóloga i-{a 

solucionado plenan1ente "el conílicto principal de la historia''º Por lo anterior. se reconoce 

a esta secuencia con10 el clí1nax de la película l\1atilde por su rebeldía, al haber rechazado el 

n1atri1nonio con Pedro y to,nar el estudio co1no una herra,nienta para su desat rollo personal. 

logia que su ilusión de ser odontóloga se convierta en ,calidad 

En el papel de la n1uje1 ha siclo re¡,1 csentada en el cine nacional desde su inicio Por 

e;ic",plo. la pri1nc1a pclicula so1101a fi1c ,\'anta (1929), de Antonio l\1orcno Esta influencia 

de lo fcn1cnino se sinteti7a pa,a La1a en la nasc "l.a 111njcr es lo 1nás fascinante que existe 

en ta tic1ra ( ) Ahora n,e tocó decir que la 1nuier puede gobe,nar su destino "1.l. 

()erardo Lara narra una hi!;toria fi.1m1ca en donde la estructura cha,nática tiene el 

n1avo1 peso de la película. esto se origina porque (,a,a no cree en el adorno ele la i1n<1gen, lo 

ante1i()1 hace que el clínia"' de le\ cinté\ no sea \11\a acción espectacular (es el tr<1bajo cotidi<1no 

de una 0dontúlog11) C-"l<l característica le da .,. l!n aiio perdido la forn1a de una cinta 

inti111lsta 

1, tl.l:u:1 Pl:1~'/. t1.l:i,i1111lr:1110 Oh 11rp ..¡.:; 
11 

('011<;11\I:\\ 11\Cl'-0,;.: tk\ f¡f\'<;C\\\t C:lpÍHl\O 
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Un a,io perdido es una cinta inti1nista al retratar las acciones de J\.1atilde para 

convertir su ilusión en éxito (ser dentista) La profesión de Matilde es una acción cotidiana 

en una ciudad Pero si el espectador recuerda r'v1atilde tuvo que emigrar de Tejupilco a 

foluca. dejando su casa paterna, ade1nás Matilde tuvo que cancelar su co1npromiso de boda 

Todo lo anterior para llegar a ser dentista 

Las cintas de mujeres donde se realizan sus ilusiones son pocas y más cuando las 

ilusiones no son casarse y tener hijos Esto aproxi1na a l\1atilde y a Janet (Un Ángel ... ), 

atnbas han concluido sus odiseas personales. las dos han conocido el an1oc la soledad, el 

sexo Han experimentado los cambios de adolescentes provincianas (Matilde en México y 

Janet en Nueva Zelanda) para convertirse en 1nujeres profesionistas 

así 

Las sensaciones de can1bios experimentados por Matilde en la cinta se puede resun1ir 

En n1edio de una ciudad que se transfonna de rural a industrial. entre e\ 

bullicio de los 111ovi1nientos estudiantiles de los 70's. dosj(n,enes p1ovincianas llevan 

acabo J;:t ruptura con la f<1n1i1ia y las tradiciones y se lan?an a la conquista de sus 

anhelos. 11 

~sta sccu('ncia es la crónica sobre las cosllnnbre<; de t1n personaje en una pr<lvincia 

tnbanizada: la rebcldia visceral de Matilde, que luego transfonna en conciencia fcn1enina. le 

sirve pa,a obtener su anhelo 

1: ( ·011-.nlt:ir el 111e1r..o (, del rrc'-l't11c- c:1ri1uln 
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6.4 La co11ceoció11 del oerso11aie segií11 Lara: uua rebelde co11 causa. 

El cine nacional desde sus inicios ha mostrado do'I e,;tereotipos par&. representar a la 

n1ujer en pantalla. Uno es el de la prostituta. aquella nn,jer que satisface los impulsos 

sexuales. esta tradición se inicia con la mencionada ci,1ta Santa De\ otro lado es e\ de \a 

mujer ootno virgen, es decir, la tnadre. la hermana o la rnujer que no despierta ningún 

interés sexual. 

Lo anterior se confinna en diversas cintas del cine nacional, aunque en los últimos 

años se han producido una serie de películas que buscan retratar a la mujer sín caer en los 

estereotipos de madre-virgen o de amante-pecadora. 

En Un a,1" perdido Lara muestra su visión de las mujeres en la provincia. Por eso es 

importante ver el triunfo de Matilde con el que logra resquebrajar tas vlas estereotipadas de 

otros éxitos fen1eninos de provincia. Estos estereotipos se caen porque Matilde muestra 

una vida distinta a las anteriores 
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6.5 Condiciones v circunstancias de producción de la cinta Un año perdido. 

Un día yo estaba con los productores Barbachano y me preguntaron ¿si ya 

había vuelto a la onda lumpen?. Por que era lo que mejor me quedaba Precisamente 

una de las razones para hacer Un año perdido es quitarme eso. 

Y o siento que puedo tratar cualquier género en el cine, siempre que toque la 

sensibilidad popular; para una realidad cruda y violenta uno tiene que meterse a los 

submundos y en realidad si me gusta filmarlos, pero no es lo único que pienso hacer 

siempre 

Gerardo Lara. 

La anterior declaración de Lara es parte de una serie de entrevistas ( consultar 

capítulo 2) que realicé (S R) a: 

NOMBRE 

Gerardo Lara (G L) 

Antonio Valenzuela (A V) 

Vanessa Bauche ( V B) 

Javier Zaragoza ( J Z) 

FUNC!ON 

Director y guionista 

Coordinador de producción 

Actriz 

Actor 

ENTREVISTA CON GERARDO LARA 

- SR: En las películas El lilieik. .. , JJia,nante, l . .ilí, lo:'i rebeldes son perdedores, pero 

según se ,,e, ett Un año perdido, un rebelde no e.'i ,'iiempre un perdedor. 

- G L: Me gusta la idea de la derrota, me parece más interesante que el triunfo, es más 

dramática que éste. En el caso de Un a,io perclido, había que darle ttn sentido 

optitnista a la historia Se trata de dos 1nujeres que luchan por gobernar su destino. 

Entonces imagínate si las derrotó, el n1cnsaje diría. tú no debes rebelarte, ni fu1nar 
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mariguana. ni tener se'\O, ni política, poi que si no \'as a acabar con10 las n1uchachas 

de la película Lo que yo trato de decir es que puedes llegar a conocer con libertad 

todo en la vida y, finaln1ente~ hacer todo lo que se te pegue la gana Es el 1nensaje 

optirnísta de la película 

- S R /)espués tle tre.fii película.fii l'argadas tle violencia conro .fiion t:I ,\'fteik ... , /)ü111u111te, 

tilí. ¿(,'01110 111a1u~iu•, la rioleHcia en U11 a,;o perdido? 

- G L Si analizas Un 011.o perdido hay secuencias violentas. por ejen1plo cuando los vagos 

se están 1nasturbando, igual cuando l\1arco (non1bre del personaje) les da el toque a 

Yolanda y !\1atilde y ellas le entran. Entonces, y·o no veo que esto sea fresa, lo que 

pasa es que la gente se acosturnb1 a a que a los personajes les 1netan la cabeza en la 

n1\erda como en fj({ En Un aiio perdido hablarnos de dos chavitas de pro\,incia, es 

lógico que hablemos de una violencia más sutil 

-SR ¿('á1110 fi,e la co111•ire11cia entre lo.~ actores de 1'ele,·isa: 1iare ,\'cauda. /1,farco 

1\,fu,;oz. etc. y lo,; acfore.,; de Tofuca? 

- (i L Yo creó que se entendieron 1nuy bien Yo hablo con n1is actores de la vida, lo que n1e 

gusta de n1is actores es que se guíen por las ci1cunst<111cias que el rnis,no guión te 

lleva, inte1rogantcs de la vida mis1na, con10 Tia1e Scanda (Yol<1nda). es n1uy buena 

<1ctriz a pesar de Televisa, ella tiene un talento naltnal 

ENTREJ-'ISTA CON .!A VIER ZARAGOZA. 

-S R llueno cualt¡itier historia tiene por lo r,1e11os dos ca1y1,;, y .larier Zaragoza ( .! Z) 

th•n<' .\U 1·er.,·iá11 tic• { !11 a,;o pt•nlitlo (rÍlr fclt:fi;,,;ca 11,c• ,u,rrá su o¡,inilln dl'I ,-od,~ie, 

que" continuaciú,, .~e conrpara cor, la de (,'e,.artlo} 

• J 7 F1 di11c10 lite la locura. el gntpo ti abajaba muy hictt al margen de la producción 

induo;:(ri;tl F.I !-'Jttpo c1r1. ai('no al ritn10 indn<;l1ial, pc..-10. al t1<1t..'1 achHl'" d~· lclcvisa ll 

Toluea, se dio un gi,n co1nplcl\) ni equipo Nos sc:11t1n1os relegados. é1an1os de la 

rasa v nn:-. 1n:\ndaron a la hanca 
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- G l., Sí. es cierto varios lo han n1anifestado. pero yo digo que es absurdo Yo no estoy 

con1prornetido a darles trabajo en todas las cintas. tú tienes que busca, lo que te 

convenga Si a los productores de la industria les das diez no,nbres y no conocen a 

ninguno te rechazan el guión 

Debes de tene1 un bagage de actores conocidos. porque si no nadie va a ver 

la película De eso a haberlos relegado. es nu1y distinto, porque todos hicieron sus 

papeles. te lo digo para que este claro en los anales 

A todos les di un papel siendo que nunca habían actuado en una película 

cotnercial Si son tan buenos actores porque les tengo que lla,nar y no los solicitan 

Rispstein. Casals o Fons. al contrario~ todos ellos deben valorar la oportunidad que 

se les dio. incluso a muchos los inscribí a la ANDA (Asociación Nacional de 

Actores). pero en fin. ya sabes 

- SR . .!a1·ier "el /)ia1na11te" Zaragoza tan1bié11 opi11(1 que lfl/(,'/!VE te clo111esticá {J(t1'a 

ir11 tuio perdido . 

. (l L 1\1ucha gente cree eso porque fue una his!oría nesa después de habe, hecho historias 

lu111pen creen que fi.1e una concesión. Te lo digo porque no es la pri,nera vez que lo 

oigo, otras gentes n,c lo han dicho /\sí es CCHno piensan 7.arago?a y otcos. pe10 es 

falsa 

Esta idea yo ya la tenía desde ,nucho nntes de hacer l)h111ra11te Yo fui 

desarrollando el guión Se 1ne ocurrió que ese fi.1era n1i prirner largon1et1aje y listo 

N(l fuC' un.i ca.c-ualichid. asi que ll\1ClNE 111e propuso sacadc algunas secuencias Las 

secuencias eran l.'l n1asturbación. cuando el chavo esta orinando y las chavas 

fisgoneando, había o!ia que no recue1do 
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- S R ta C<'fl,\Ura aparCl't! otra 1·,·z e11 tú obra: ¿de_(eudi.\te ha.,ta el .final tu dereclro de 

llll(Or? 

- O L Simplen1ente que no haya censura cuando vas a fihnar y están a tien1po de decírtelo 

esto quítalo del guión Tú ya sabes si le entras o no. pe10 cuando la película ya esta 

terminada. no se vale 

ENTREVISTA CON ANTONIO VALENZUELA. 

- SR 1ií, co1110 encargado de la producción de lJn a,io perdido. ¿Qué recuerdos 

guardas del ,·od<~je? 

- 1\ V fe hablo no sólo en ,ni 110,nbre. creo ta,nbién en el non1b1e de nns co,npañeros 

Esvón Gamaliel. ('onie Jaímes y Óscar Esqueda Nuestro sueño de saltar a la pantalla 

g, ande , ecibió una 7ancadilla por parte de la producto, a Dulce Ku, i 

l)ulce Ku1 i llegó c<.1n una lógica todo lo que , eal17a el g1t1po de Toh1ca es 

1nalo. pe,o lo que se necesite realiznr tiue lo hagm1 ellos Kuri rnn1pió con la 

can1aradc1Ía del g1upo p,ohibié-ndonos <1uxiliar en ol!a.s áreas. argun1entando que era 

cspcciali7aciún 

El ot10 punto fi.,e la 11ovale1, ('a1nbü,r el 1i\1no a un nivel indus\fl;:il con las 

•c!,!lcts de los sindic<1tos FI antiguo arno, por la can,isC'ta que scntínn10, todos. por el 

cual l!abajába,nos toda una noche a ca111hio de una tc.irla. se vio dt'spla7ado por el 

qttc h<1go n1i tr ahaj<, y ndios 

'{o eren conl\) cl 1eslo de 1nis con1pañc1os de I oluca. que Vaness,1 nos ganó 

el cn1a;,ón poi enl1cgmsc ;il p1oyccto: Tia1é es huena ctc!1iz con dcsplnntes y Ma,co 

l\.1niio7 p.isó sin pcnn ni glo,i.t Pero n0s,1t1ns S<'nlinH)c;; que l!n a,;o prr·ditlo es una 

pl'lícula gannda 
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- SR ¿ En Un a,io pertlítlo qué papel oc11pn la ,núsjca del Tri? 

- A V La música del Tri correspondía a la época y el planteamiento de la rebeldía. el 

despertar. estar contra todo lo establecido \'o siento que la 1núsica del Tri está 

addoc, cumple con su papel muy bien 

ENTREVISTA CON GERARDO LARA 

- S R La película cuenta una historia con varios per.fóon~ies, por eje111plo el de dolia 

E1nn1a (Ada Carrasco en su 1í.ftin10 papel). ¿Qué opinas? 

- G L Es la figura maten1a Aporta el ambiente tierno a la película 

- S R La prese11taci<}11 del personaje J'ola,u/a-,t-;canda 

- G L En base al trata1niento psico16gico y social del personaje. es una n1azatleca 

guapisima. viste corto. su carácter y entorno social. su familia es típica,nente norteña 

Co1110 ella quiere ser cantante. le da el toque dnunático del personaje. deber ser an,a 

de casa, estudiante o sec1etaría 

El dec;afío de Y ola se refleja en su fonna de hablar. Cuando lucha es por su 

ide;,I y su vida. quiere ser cantante. Prin,cro inte,preta un,i salsa y luego u11<1 rola del 

Tri Eso tiene cierta lógica por ser 1nazatleca vienen cantando ru,nba. se hace 

eitadina y se vuelve rocke,a: no se descnrta que luego el personaje saque un disco de 

cnn1hrns 

.s R Qué paw, con .losé Antonio, el (,'afán de la.\· ni,1as? 

• (; 1 ('.! es In concicncin dC' ellas 1':¡ vienen dc lo oscu,o p;,1;i da!lcs J;i h17, por eso se les 

p1 esenia golpeado. es el narcogalán de las niñas que les d;i el sabe, La a1nbíguedad 

cofohora al nlisterio del personaje. Se sugie,e que su 111undo es turbio El papel de 

f\.1arco estaba escrito para José Alonso. Cuandn le presente el proyecto actuaba en el 

tcat1 o con Clc11nán Robles Fntonccs abd un castinµ. v de !ns pocos ~~danes en 

\t'IL'\'isi6n. tca\10 v cine. csl·ogi a Ma1co r-..1111\01-



- SR. La secue11c·ia del intento ele l'iolaciún ¿clJ1no_f11e planeada y có1110 se resoh·i()? 

- e; L Es una acción de violencia para Vanessa; fue itnportante por el semidesnudo flay 

que cuidar la secuencia para no lastimar a los personaje~ Zaragoza quedó tnuy bien 

en pantalla, a\ final las patadas que le da Marco son muy reales, te pusitnos el 

cojinazo pero se pasó una que otra Se filn1ó cinco veces. Las instrucciones para 

Vanessa fueron ubicarla en el papel que recuerde los antecedentes del guión 

- S R ¿ r el rescate del 11arco galán? 

- G L Es necesidad de la narración debe impresionarla porque les gustaba, se la gana para 

sie1npre Por eso, quizás1 ella le entrega lo 1nismo que Zaragoza le iba a quitar. 

- S R ¿()Jn,o debe enteuder.fe la relaciá11 ,{¡e_y:ual ele hfatiltle y .losé Antonio cHándo cae 

la.foto al ritn,o de la ca11ciú11? 

- G L Es la n1ptura de la virginidad y la entrada a la sexualidad Es clásico que el ritrno de 

la ,núsica acon1paña 1a acclón y aun1enta ha~ta el clhnax La foto es algo siinbólico el 

novio cae y se rornpe junto a la virginidad Es algo pelig,oso porque puede ser 

,naravilloso o , idículo 

- S R ¿ r '" r<'lacián S('~Y:ual entr-e Folancla y .losé Anfo1do? 

-(! L Para Yolanda era 111enos significativo por el tipo de película Era ,nenos explícito, se 

tenia que da, algo sin1hólico. un acto e'l'Ótico· la so,nhra, los ruidos. la n1úsica 

- S R · l.a reacción de ftlatiltle, ese tleseq11ilil1rio p:ácolát;ico. ¿ ( '1uíf .fue. el tn1ba}o t·o,no 

puionista ¡,ara retratar la pérdidt1 de la i•irpinhlt1d que to,ltn·ía e.'> ur, 1'1hti? 

- G L: 1\1atilde es una clrnva de pueblo con toda su fonnación. ()bvian1cnte era una 

cxpc1lencla lncrcihle~ hay 1nu.\cres que llnran n,ese~. a otras les vale ,nadies, con10 el 

caso de Yolanda. Es alµo ló~ico buscar las reacciones sabiendo los antecedentes del 

pe1sonaje. c,a n;itural en l\1ati1de el scntin1ic1110 de culpa, y po1a Yolanclo es la 

liberación 
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- SR El nnh'erso n1asculino de la ,,efícula se re¡,resenta poi· el lt<Jrnbre tracficiot1al, lo.,· 

pa¡ui:r;; los anbnales en celo o los tres 1·ago.'i; los intransigentes o pr(!fesores J' 

rector. ¿tu qué op;na.<i? 

- G L En Un año perdido las protagonistas están rodeadas de ho1nhres sus padres 

so1neten a sus madres. los lú,npenes que qui e, en violarlas. el narcogalán sabio que al 

tina\ se las tira. él es el príncipe azul de 1oda joYe.ncita. Roque es el coto,reo de la 

ptepa 

- S R L11 cinta cue11ta 1·aria.~ 11an·ac;o11es: la historia de las 11111cl,achas, Yolanda )' 

1lfatilde, el ('«1nbio de ,·ec1or J' la tra11.~for1nacir1u de Toluca-pueblo a ciudad. 

¿ C11ál e,-, le co,~f1icto principal? 

- G L El conflicto dranufitico principal es la rebelión de las chavc1s. su aspiración por ser 

ellas 1n1sn1as. su entrada a la prepa La película tiene varias st1bhistorias su p1i1nera 

experiencia sexuaL el can,bio de To\uca a ciudad industrial son los ten1as fi.1e1tes que 

no son el contlicto dnuniltico príncipal El can1bio de Toluca a ciudad se 1ne anto.ia 

para 11n largo1ne1raie. pe,o e1 coníllcto princ.lpal es la histo1ia de tas chavas 

- S R ¿Porqué a¡,a,·('C<' '"'" Ji,to .'fiec11t!ncin ('11 fu f'l'llculn ?. 

- (T 1. Fo:: cuando se cn1piezan a conocer. se co111c11 1<1 tcHl<'t juntas. \811 a una tienda, es pnr 

econ0n1it1 del lengtiaic l.a idea es clin1i11a1 las diíerC'ncias del doc1nncntal y de la 

ÍÍ<.'.ciún. 1.a prhnera ida al l)ist1ito no ~e ol\lidr1. pn, esi.., está lihn;\dl'\ en 16 niitítnetros. 

- S R · ¿ />or qué l/n a,;o perdido recrea 1111 a11rhie11te estudiantil? 

- (1 L Yo viví esa épnca, era irnporlante de.o:;tacnr la huclgfl y lo.e; porros Ese 1noviniiento 

fue el único que se dk, En Toluca dec.dc entonces los estudiantes han eslado 

dorn1idos 

- SR ¿( '1uí111!0 fas clrt1,·a\ 1·111, ll l'(•r· s,1 ¡1ri1rrera IN•lh·u/a ¡,or,ro? 

- Ci l. 1 esti1nonia1 un t1ncn la lucha ele l.11:i~o1a (1()1 violn,b" conquistmlrts (:¡ runhicntc 

del cinc piojito donde los g:ivr,; \<lll n li!!nt, va \'C'T pdil.:nlas pn1110 co1tnda-: 



- S R Ci1a11do l\fatíltle regre.w1 a Tc;}upilc·o, ¿por qué _rano .<;a/Je hacer torliflas? 

- G L Matilde perdió la virginidad. ya se hizo citadina ca1nbió su forma de pensar Ella está 

viviendo la plenitud del cambio y toca todos los extre,nos La mujer que pierde la 

virginidad puede ser una cualquiera porque se rebe\a a la actitud paterna 

- SR ¿/lay distintos_(rnale.•,;: la l,uel¡:a, Yola y 11/atilde se despiden? 

- G L Las historias se cierran Yolanda y Mattlde se hacen amigas y se despiden~ se cierra 

un capítulo en su vida El último final es cuando una es dentista y la otra cantante 

Cuando Matilde ve el vídeo clip de Yolanda no sabe dónde está ella, porque vive 

otra vida. 

- S R ¿('uál es el papel de la i·oz en(!{{, en la película'! 

- G L· Las frases de la voz en off es para darle un an,biente poético. Es una manera 

n,etafórica que refuerza la imagen 

- S R 7',í, conro creador, ¿dónde ubica,,. /a.frase Un ,11io perdido. tienrpo ganado? 

- G L Se le ganó al tien,po la película nunca va a n1orir. así Il\1CINE la tenga enlatada. el 

tien1po es gana<lo. to único i1erdido es el título 

ENTREVISTA CON VANESSA BAUCIIE 

- S R: ¿Qué tipo de prueba te puso (1erardo para darte el ¡ntpel? 

-(J L. La prueba que puso a todas las aspi,antes roe la in1p1ovisación Cuando Matilde lee 

la carta de aceptación de la pre-pa y se revela al papá. Y o al p1 incipio quelÍa hacer el 

papel <le Yolanda y ria,c el de Matilde, peto (ic,ardo nos dijo que no. y c1eo que fi.1c 

un acicl'tO Yo ya I lal,ía l!ahajado con f'i<HC <.'11 una pclicula del ('lJF(' ({'entro 

l !nivc1 sitario de Fshniios Ci11cnw1\og1 áíic0s) qne S\' llmno i\fun1/lcr.1o cl<'I sil<·ucio. 
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- SR ¿Qué recuer,los guardas del roda}e y del equipo ele 'fofuca? 

-\í B Muy bonita Obviamente fría al principio, después se dio la integración Todos tenían 

la can,iseta puesta Con el paso de los años. es el trabajo al que n1ás corazón Je he 

puesto 

- SR ¿ 1ií opinión sobre el per:wJ11a]e ,Je A/atiltle? 

- \1 B Era un personaje en cierla fonna predestinad"- a casarse y tener 500 hijos Yo estoy 

en contra de eso Junto con Gerardo, creamos un personaje con1pleto Gracias a los 

pequeños detalles Lara me encaminó y el personaje sólito saltó 

- S R ¿l'rees que es rero.fín,il el personaJe de Afarilde? 

- \ 7 B Es muy bragada para ser una n1uchachita de provincia Gerardo dice ''es el retrato 

de todas las mujeres que conoció en su vida" Él plas1na un mundo femenino donde 

los pantalones no pesan Nlaü1de ron1pe con cosas que no están en su naturaleza Es 

poi el costurnbrisn10 de p1 ovincia 

- SR ¿Qué o¡,i11,1s de la anristad entre ftfuti/de J' J'ala? 

- \ 1 B Fn l<1s ,elaciones de ainistad hay un µusto por las cosas que tú no tienes íinahnente. 

es su a,nistad lo que las lleva a to1nar las rienda" de su vida. de adolescentes a 

adultos el sexo. la escuela. la política. 

- SR ¡,('ucí/ es flÍ o¡,iniún .~ol,re la película? ¿l,a <'a1tside1·as una <·i11tfl.(e1ni11ista? 

- V B. No es fe,ninista. esto es lo contra,io al n1achis1110. Es una película fe1nenina porque 

1evnlo1a la nu1JCL la i111portancia de sus inte,cscs La 1nuic1 es entendida co1no un se, 

hu1nano 

·SR. ¿,\'obre el papel de .losé Antonio, e/ 11arcotalán de las ,nucltal·f,as? 

-\1 B. Fs un c;ib1ón cncanlador. les ahnó los o)os (,1 l'v\,iiilde v Yolanda) Sln él abdan 

t,irdado n1i1s en dcsperta,, es lo r¡uc re<1frnna en ellas. po, lo que quedan lucha1 l°-:1 

1cp1c.,cnta lo prohibido. lo oculto. les p10\·oca cu11osidad. su arnhigucdad Es su 

cncan!o Cuando él sah·;i a f\1.1tíldc ella \e quedes c<1n!iahlc 



- S R Laf reacciones de 1l1atiltfe re.fpecto a la seducción. ¿ Ella ,fie11te que traichJ1rÚ a 

}'ola? 

- V B Finalmente es la traición de ~1atilde a Yola. pero era lo inevitable No sé si en la vida 

real se diera tan fácilrnente. Ellas sabían que tenían la 1nisn1a curiosidad, y las ganas 

de ser ellas mis1nas pesaron n1ás que el hotnbre 

- S R ¿Qué o¡,inaf sobre el uso de la ,·oz en<!(/? 

- V B Es para mostrar n1adurez, al final 1ne gustó Ella dijo lo que pensaba y sentía 

- S R ¿ E,r lo ¡1ersonal te co11J·e11ciá 1111 pa¡,el.fen1e11ino ewTito por un l10111hre? 

- 'i B Gera1do creó a tres n1onstruos: Yolanda, Matilde y "'Lilí'' Esta última es muy fuerte, 

lo que muestra el talento de Gerardo al ser tan versátil Cuenta historias violentas y 

crueles, por el otro lado hay luz y personajes que salen cie esa realidad 

- S R ¿ ( I,ál e.,; t11 juicio .,;ohre el l'«nrhio de adole.\centes a 1111~ieres? 

- \ 1 B· La cinta esta llena de detalles que i\us1ran el can1bio No se qué la'f'I posible sea en 

,ealidad, pe,o no es i111posihle llély un n10111e11to de cainbio antes de esto yo e,a 

niña, ahora soy nn1je1cita 

- S R ( '011ti1111c111tlo l'Ofl /os ct1111bio.,; e11 la.\· ,ulo!t•s<·<•t1te.\. ll11 '/'abtí que .w~ ro111pe (',\' la 

relaci,),r 1/e il1atilde-n11~ier-i11oc<~11te, y Pe<lro-lro111b,-l!-conocedor. 

- V l~ Pedro es n1uy tie1no, representa la tradición y la cost\11nbre No creo que la hubiese 

perdonado. son totahnente opuestos ¡\ Mattldc le duele ron1pe1 con él Pedro es su 

novio de 111anita sudada, peto cuando él le dice que está trabajando para casa.1sc, ella 

se at('ní\ Porque con est0 Ped10 le co1ta las op(11tunidades. de ser ella Asinüstno 

Pedro enr.irna la ingenuid.id y la pureza 



-SR ,.,anessa. tlÍ conro ex¡,e,-fa en el c;,1e de (iera,-do, ¿qué opina.,;; ,le que U11 afio 

pe,-diclo rontpe el esque111a del Rebelde perdedor? 

- \! B f.fay directores como Cazals, o Ripstein (Jue cuentan historias de pe,sonas con la 

in1pos1bilidades de can1biar Éstas son historias fragmentadas Por esto Gerardo es un 

director más cotnpleto. tiene más historias que contar 

- S R ()tru de fas tradiciones rotas por U11 ario perdido es cr1ando s:e pr·esenta a la 1111~ier 

co1110 l'ouyerista en ,,ez del lto111hre 

- V B La mujer es tan humana como el hombre y es válido 

- SR ¿('á1110 ,-ecuerdas a (ierardo en lafih11aciá11? 

- V B Gerc1rdo no se anda con charos; Es n1uy abierto, acepta sugerencias Ya tiene 1nu:v 

clara la idea de lo que quiere filmar, n1uy clara Es 1nuy alegre y le permite crear al 

actor 

- SR ¿('uál crees que es el.final ideal de In historia para las dos t11ni¡;as? 

- \/ íl: Al final yo no sé si se reecuentran T\1e iinagino que T\1atildc fue a un concie,to y 

platicaron El vídeo fue un reencuentro de objetivos Ella cu1nplió lo suyo y sus 

anligos ta1nbién Es bál!,a,no saber que las dos se han reali7ado aunque se sepa1aron. 

Gcrardo es n1ny talentoso y esre10 que tenga el ap()yo que 1ne1ece, es. t1n 

ho1nb1e n1uy sensible pata contar histo,ias de pasiones, rebeldíc1 y opresiones trabajar 

con Cl es un place, 



6.6 Testimonios Hemerogra[icos Nacionales r Extraníeros. 

Jorge Ayala Blanco escribió sobre la película en su colu1nna "Cine n1iércoles 

popular'', publicada por El.finauciero 

Un a,;o perdido o la metamorfosic; regional A semejanza de las sagas 

inthnistas de 01.u sobre el cautiverio faniiEar, el sustrato tnás profundo de está fábula 

de Lara es la transfonnación de la ciudad todavía 1ural en urbe industrial_ de la 

individualizada Toluca provinciana tn impersonaHzada Toluca periférica con 

~fcdo11al'."i y ostentosos lligfnt'ay. Ese era el sentido de las escenas ,najestuosas 

co1no la peda conjunta en el mirador del cerro de Coatepec. la práctica de tiro bajo el 

Nevado de T oluca y el apapacho doble ante las lagunas ,nágicas del volcán Aunque 

le cueste trabajo y después de su desvirginación se aísle huraña. a l\1ati ! Toluca )a 

fría le gusta hablar con franqueza(" Al chile") y al descubrir el dobleteo n1oquetea a 

Yola ent1e insultos regionalistas ("Ya te salió lo piruja. por algo eres de l\1azatlán. 

pinche caliente") Es el a1nor-.odio a la hoy nKn1stn11)s<'I capital del Fdo,né'X, a la 

evolución cn,cial de la n,ujer-ciudad Por eso la 11.ltu,a dentista l\1atilde conn1i11a 

ahora a su cliente ("cuídense los dientes no le vaya a pasar lo que a Toluca'') y 

acaso por eso el espectro evadido del p;:isado de José Antonio se 111asoq11caba a 

tcquilazos viendo tH111spc11e11cias de la antigua/ nunca roluca la Bclla 16 

FI festival de ;\1nicns. Francic1. en su edición 11. celcbiada del 4 al IJ ele novieinbre 

de 1994, publicó lo siguiente· "Fs un filn,e que funciona cnt1e el re<1lis1110 social y la 

nnstalg,ia poi el ¡1asad0" 17 

F.ntrt· \an\o e\ ptngr,nna del \("g\iv-at del nu{.'vo e.in~ l<Hi1,oínnc1icano de ta I lahana. 

('ubn del 1º93, publicó "Fn 111<.'dio ele una ciud<1d que se t1an<;fo1111n de n11al a industlic1l. 

entre el bullicio de los n1ovir11icntos cstudimni\cs ele \os 7~rs dos Jóvenes p1ovinci<1n<1s 

1'· l\\:tl:i Bl:11K(I J011.;c ·1 ara\ \:i :1111e11t1cid:1d t.'11!r:1ti.1hk.' ·. 1:1 fi,11111,i,·ro. 1 dl' 110, 1c111hrt.'de J•J•n p <14 
I l'ro!•,ram:1 del Íl'<;l1\:1! d~' .\micn<; 1 r:111c1:1. de l'l'J-1 p 20 



Jlevan a cabo la ruptura con 1a fa1nilia y las tradiciones y se lanzan a la conquista de sus 

anhelos."18 

Raquel Peguero publicó una etttrevistn con Gernrdo Liua en el Periódico l~n 

Jornada, ahí dijo: 

Para 1ní, la mujer es lo más fascinante que existe en la tierra. películas sobre 

n1ujeres hay pocas en la actualidad, aunque en el cine tnexicano del pasado hay 

varias. sobre todo con tas grandes mito1ogias, con10 María Félix. Ahora n1e tocó 

decir que la mujer puede gobernar su propio destino (. ) Me importa contar de la 

vida cotidiana, para que cuando vayas en el metro no se te olviden, para que cuando 

las recuerdes te cause cierto rubor19 
. 

Por su parte. Jorge Annendariz Zuíliga publicó una entrevisla a Gerardo en la 

revista Tie,rrp<1 /Jibre: 

Con rni propuesta cinernalográfica busco salvar todo aquello que tocaba de 

nuu1era rotunda la sensibilidad popular, corno fue el caso de algunas películas de 

EtniHo "tndio" fernánde~ Alejantlto GaHn<lo, ls111ae1 R.odrígue7. y otros directores 

que con sus películas generaron un iTnport~nte rnovitniento ele cineastas que hacfan 

cine con verdadera pasión. 

Esta pasión se perdió, por un lado~ por la actitud totalt11enle tnercantilista que 

asun1ió la industria del cine nacional y, por olro, por la rnanera prelendidarnente 

exquisita pero siempre fallida de algunas películas. Este doble fenómeno llevó al 

cine ruexicano a In catástrofe. Rescatar esa pasión es uno de ,nis objetivos 

funda111entales20 

111 Progrnmn del rc~linil del nt1C'\'O cinc lnlino:uncricano. l.:t IT:'1b;111:1. C'ub.1 de 1991. p . .59. 
IQ Peguero. Raquel. pcrióclico 1,n jornndtr del .1 de julio de 19?.1. p 25 
20 Arntt'ntfari7 ZufHg.1. Jorge. "Gcmrdo L:1rn pre.senl.1 Un t1ffo prrrfirftf .. 7ir-rrr¡m l.ifirr. 29 de nhril de 1991. 

p9 
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Rafael /\viña escribió en le periódico U11onuhu110 

1}11 a,io perdido no tienen la carga de \·iolencia descarnada mostrada en sus 

anteriores t1ab<\jos de (Lara), así con10 tiende a la dispersión debido a la gra11 

cantidad de temas. pero Lara no Je te1ne al 1idículo con su visión nostálgica de los 

setenta (se-:<o. política. urbanización, etc) en el Estado de l\1éxico zi 



6. 7 Came11tario, Global. 

Lara. en u,, olio perdido, muestra el can1bio de pueblo a ciudad de Toluca, co,no 

telón de fondo para la historia. en donde construye un cos,nos hu1nano Ahí Lara cristaliza 

una nueva visión de los personajes no estereotipados con características de rebeldes-

111arginales den1ostrando que pueden llegar a triunfar 

Al final de la cinta. se ve a !'vlatilde consolidando su ilusión de ser odontóloga, ella se 

enfrentó y derrotó a la ,nora! tradicional Esto provocó que l\,1atilde cancelara el 

co1npro1niso de 1natri1nonio con su novio Pedro 

La idea que trastnite la cinta es para Lara, "llegar a conocer con libertad todo en la 

vida y. finaln1ente. hacer todo lo que se te pegue la gana Es el n1ensaje optimista de la 

película''22 El pri111er largometraje de Lara le dio el Ariel a la ,nejor música original con la 

canción "Lt1s pied1as 1odantes", interpretada por Alejandro Lora y El Tri 

Pero lo 1nás i111portante de la película_ tal vez se resun1e en el co111entario de Vanessa 

Bauche, protagonist<1 de la cinta. "Es una película fe1nenina porque revalora a la n1ujer_ la 

in1rn1tancia de sus inte,cses. la ,nujcr es entendida con10 un se, hun1ano""" 

('011,111!.H d rnc1,;;I):; Jd prl',;;t'nh.: c1pi1nlo 
, /'111/(·111 

ri1, 



CONCLUSIONES 

Et cine de Gerardo Lara fue estudiado, analizado y comentado mediante la 

descripción y transcripción de diálogos y de diversas secuencias de las pellculas en turno. 

Esto demostró que los antecedentes directos de su obra fílmica son las películas de "La 

época de oro del cine mexicano". A este cine se le rinde culto nacional, por su arraigo 

colectivo de imágenes inolvidables que pueden encantar o repugnar. 

Pero existe otro cine, también nacional. que provoca en el espectador sentirnientos 

encontrados: pasiones y odios. A este cine pertenece la obra íllmica de Gernando Lara. 

Los filmes de Lara tienen como ten1a habitual a seres 1narginados de provincia. Las 

peliculas, primero, trasladan al espectador ~ la provincia n1exicana contemporánea y luego, 

bajan al inframundo urbano para mostrar, la mayoría de las veces un n1undo desconocido, 

por parte del espectador. Por su parte los seres 1narginales retratados proyectan el mismo 

espiritu rebelde que el director, actitud que se deduce de las entrevistas realizadas con él. 

Lo anterior provoca con10 resultado la caída de los estereotipos difundidos por el 

cine nacional, entre los Cuales están. el boxeador fracasado, el ladrón de p1ovincia, la 

prostituta de fuerte carácter y el éxito de la rnujer pueblerina en la ciudad de provincia, 

La n1ta de estos personajes desmitificadores se facilita con el siguiente listado de 

categorias: 

- El n11111do de los 111argi11ados. Esta fo11nado por personajes al margen de la 

sociedad; decididos, irracionales y violentos, fieles a su propia naturaleza, estas son 

sus características principales. 

Son aquellos personajes que buscan el éxito, peto no saben cón10 obtenerlo ni qué 

hacer con él, consiguen su deseo sola,nente por un instante Ernesto llanera cuando 

1.17 



consigue el cinturón peso mosca en El ~~lteik del ('a/vario, el delincuente «eJ 

Diamante" cuando golpea su riva\ "Bocachio" en J)iarnante; ta prostituta "la Lili" cuando 

mata a los traficantes de droga y escapa con la maleta llena de estupefacientes en /.,i/í. 

- La ge11eracio11 perdida. Los personajes que lo integran son aquellos cuyo talento 

particular les permite sobresalir de su medio por una temporada, pero luego son incapaces 

de hacer frente a los cambios y pierden todo lo que habían obtenido, aun a costa de su vida. 

En la cinta El ~~heik del l'a/11ario el tema guía es la desmitificación del héroe Lara 

en esta cinta logra conjuntar el tiempo y espacio de la narración cinematográfica, 

consiguiendo un parecido con la breve vida de Ernesto Barrera. Barrera ejempHfica \a des 

mitificación del héroe al pasar de un héroe deportivo a un héroe fracasado (cfr. capítulo 3). 

La importancia de la cinta radica en que es el primer intento del cine producido por 

la lJNAM que busca llegar a estratos más amplios de la población. Partiendo de las 

opiniones de Lara (recogidas en las entrevistas) se presenta el siguiente cuadro con el corto 

de Lara y la película nacional y extranje, a con la que se co,nparó 

TEMA LA DESMTTIFICACION DEL llEROE 

Cinta de Lara PC'lícula nacional Película extranjera 

El .w,,,;/<... ('a1npeó11 .'ih1 1(,ro .~ah•a}e Rocky 

corona 
-- -----

- Biografla de un X X X 

íc\o\o deportivo 

- Ascen~o y caída del X X 

persona.Je 

- f)c11ota provocada X X 

po, el 111isn10 
-- ---· -----·-- ---

- Pina! Trilgico X X 
--- ------------··- -------··-·-----·-- --------------- ----------·-



La rebeldía desde la moral fue el ten1a para estudiar el corto Diamante La cinta 

muestra un tema estereotipado por el cine nacional la delincuencia juvenil en provincia. 

l)i«n1ante se basa en hechos reales, por Jo tanto pretende retratar a personajes extraídos del 

pueblo, rechazando el acartonamiento y la falsedad del cine de «narcotraficantes", de moda 

en los años ochenta 

Con las secuencias estudiadas ( cfr capítulo 4) se probó que no todo delincuente de 

provincia es un estereotipo urbano 

De las opiniones de Lara y el estudio de su co, to se hizo el siguiente cuadro 

TEMA. LA REBELDIA DESDE LA MORAL 

Corto de Lara Película nacional Película Extranjera 

J)iamante Los 0/l'idados Erase una vez en A111érica 

Biografía de tn1 delincuente X X 

citadino 

- Ascenso y caída del X X 

personaje 

- Consu,no de drogas X X 
------- ---

- l)errota por obstáculos X X 

internos 

- Muerte violenta del X 

ptotagonista 

l .a 111ujer confrontada contra la moral tradicional fue el ten1a guía para lc1 elc1borc1ción 

de los co,n<'nlarios del <'.orlo f,i/i Todo el filn1c tiene la snlturc1 y la seguridad de quien sc1be 

nc11ra1 una histo,ia. Sólo bc1stc1n 29 n1inutos pc1ra despla;i:ar el estereotipo de la prostituta 

difundido poi el cinc nacional (cfr capítulo 5) la in1c1gen de la tnujcr de "lc1 n1ala vida", con 

scntin1icntos de culpa y cnrazón de orn. que se purifica a t1 avés del 1nc1tri1110nio o la 

n1uc11c. se rn111pe cuando 1 nra pr<'sC1ltc1 en f,i/í a una 111c-1ctri7. de fhertc caráctc1 sin 



cargas morales, pero con una voluntad y capacidad de violencia que le permiten transgredir 

a la corrupción del status quo 

Sobre los comentarios de Lara y el análisis de la cinta se elaboró el siguiente cuadro. 

TEMA: LA MUJER CONFRONTADA CONTRA LA MORAL TRADICIONAL 
Cinta de Lara Película nacional Película extranjera 

Lilí A ,·enturera ~~ensualidad Nikita 

- Biografía de X X X 

una mujer fatal 

- Personaje X X X 

protagonice con 

sentimientos de 

culpa 

- Personaje X X X 

protagonice violento 

La joven de provincia y el costumbrismo fi.1e el te,na guía para analizar la siguiente 

película, donde Lara continuo con su propuesta de narrar historias que tocan la sensibilidad 

popular y, en U11 año perdido, presenta un personaje que tiene la doble condición de 

tnarginalidad ser n1ujer y vivir en provincia. Sin emba1go, Matilde Can,puzano es quien 

derriba los estereotipos fc,neninos- juveniles-provincianos del cine n1exicano (cfr. capítulo 

6) 

La prin1e1a película profesional de Lara está todavía por alcanzar alturas mayores, al 

ser la prin1e1a cinta nacional en den1ostrar algunas vías no estereotipadas para el éxito de los 

per~ona_ies femeninos en provincia. porque ella no necesitó casarse. ingresar a un convento, 

ni el a111or de un hijo para log, ar su anhelo. que era, ser odontólnga 

l·Hl 



Partiendo del análisis de la cinta y las entrevistas a Lara se construyó el siguiente 

cuadro 

TEMA: LA JOVEN DE PROVINCIA Y EL COSTUMBRISMO 

Cinta de Lara Película nacional Película extranjera 

Un año perdido Una.familia de ((,mo agua para Un Ángel en mi nte.5a 

tantas cltocolate 

- Familia tradicional X X X 

- padres autoritarios X X X 

- La protagonista X X X 

tiene un novio 

- La protagonista X X X 

tiene un sueño que 

su fan1ilia no 

aprueba 

- La protagonista no X 

se casa 

En estas cuatro películas Lara n1antiene su técnica narrativa. La técnica es contar la 

historia de una vida a grandes saltos, ilustrando (generahnente de tnodo sirnbólico) 

únican1ente los n1omentos claves para el personaje Con esta técnica se alcanza a cubrir todo 

el destino del protagonista. 

El estudio de estas películas pern1ite hace, una clasificaciún con base en las historias 

y pC'r sonajes. 

1 .a his.toria del pct sonajc derrotado en El .''tt,eik del ca/1•ario. 

2 Las historias de los personajes cxplícitan1cntc violentos con l)ian,ante y l.i/í. 

J La histo,ia del pc1so11<1:1c piopositivn en lJ,r a1io pertfitfo. 
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Todo lo anterior conlleva a deducir que Gerat do Lara_ es hasta ahora el único 

cineasta n1e"<icano apto para filmar a personajes 1narginales en una provincia recién 

industrializada Estos protagonistas tienen una co1npulsión obsesiva y se encuentran en el 

an1biente adecuado para mostrarse como seres rebeldes y 1narginales Lo que hace Gerardo 

Lara es una crónica filmica 

Él es un cineasta anticonvencional. poi que en sus películas pone por delante su 

mentalidad cinematográfica provinciana, es decir, Lara representa a toda una comunidad que 

tiene historias interesantes de ser contt'ldas El ascenso y caída de un boxeador (El ,\'/1eik ... ), 

Los an1bientes poco conocidos y los barrios bajos (l)ia111a11te J f)h), el triunfo de la joven 

pueblerina en la ciudad de provincia ( U11 a,io perdido) 

Su cine es natural, expresivo, ingenuo y autentico Es !a obra de un autor consciente 

de las histo,ias que quiere contar. Las cuatro películas con1entadas reúnen los siguientes 

111é1 itos ftln1icos 

- Son producc1ones baratas. 

- Son histo1 ias bien interconectadas_ 

· Son narraciones bien estructuradas 

La,a es fiel a stt proyecto filinico, se ha con1p1obado que SU'- cotton1etrajes. /!/ 

,.-.lrei/1. ... , l)ia,naute y l.ilí, fonnan un capítulo apa,te en la producc1ún cincn1atográfica de los 

año'> ochenta, no sola,nente del cine universitario sino a nivel de toda la industria. 

El cineasta Clera1 do L a1" dcscuh11ó personajes y I ccr co l11sto1 ias de la p1 ovincia 

ind\1striali7a(ia. que-. son al 1"is1no ticn,po el retrato de scrci.. 11(' cstc1cotipac.ios 

F,nesto B,urc,a. en h'f Sfteifí . .,, 1icnen corno antecedente di,ecto a la <:inta 

( ·a,n¡,e,Jn .,;,, coront1, pero en !~"/ ,\'l1l'il, ... se.• n111e,t111 u11;1 hi,to1i;1 dt111de el boxeado, 

ftaca(;;ado nn pt1t.::de 1etnrna1 a "-ll ba1rio sino qu(' <;u única salida es\¡,, 1nuc1tc 



"El l)ian1a11te" actualiza toda la violencia sah·aje del "Jaibo" en /,ofo ()h•iclados Sin 

e1nbargo, en el corto J)ia1na11te no existe la sensación de tranquilidad cuando muere el 

personajes principal del n1isn10 non1bre, sensación provocada por su antecesora 

La p,ostituta l.,ilí ron1pe el estereotipo film1co sobre las tnujeres de la mala \·ida. 

quienes tenían "el co,azón de oro'' y buenos sentin1ientos, co1no sucede en la película 

A,•enturera Et corto /j/f exhibe a una prostituta nn\s agresiva que todas rumberas y 

ficheras antenonnente representadas por el cine nacional, incluso "la Lilí'' no vacila en 

utilizar su sexo para poder matar a sus enemigos 

Flnaln1ente, en Un aiio perdido Matitde niuestra al espectador que et persona.le 

fen,enino en provincia tiene otras posibilidades pa1a sobrevivir dignan1ente que el 

n1at1 in1oni0 o ser las niñeras de sus padres en la vejez. co,no le sucede a la protagonista de 

((>1no agua para chocolate J\llatilde ejemplifica el triunfo de la nn1jer por medio de una 

reahración profe~ional 

Lo anlerio, se deduce del análisis de cuatTo cintas de un director, lo cual no es poco 
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FILMOGRAFÍA BÁSICA 

Las abreviaturas utilizadas en este inciso:. D: Director/ P: Productor /G: Guión /F· 

Fotografía /DE: Edición /SON: Sonido /CON: Interpretes /DU: Duración. 

Paco Chera o El "l1iuby" de Benito 

P· CUEC-UNAM, 1982;/D. Gerardo Lara;/G Gerardo Lara, y José A Asencio/F· En ByN 

(16 mm): José A. Asencio y Jorge Miramontes/ED: Gerardo Lara/SON: Ricardo 

Moreno/CON: Javier Lara, Carlos Navarro, Salvador Arizmendi, David Porras, Luis Lara, 

Mayté Porras, Antonio Flores, Esvón Camaliel, Connie, Jaimes y otros/DUR: 1 Omins. 

El Slteik del Cal,,ario 

P: CUEC-UNAM, 1983, /0: Gerardo Lara /Enrique Estevez, IF: en By N (16mm), Jorge 

Gómez, DE. Gerardo Lara, /SON. Miguel A. Velázquez, /MUS; Ruiz de Quevedo y 

Enrique Jorrin, /CON: Óscar Esqueda (Ernesto "El Sheik" Barrera), Connie Jaimes 

(Esposa), Salvador Hemández, Antonio Zimbrón, Ignacio Vida!, Luz M. Becerril, Antonio 

Valenzuela, /ENTREVISTAS. Ernesto Romero, Mercedes P. y Javier Lara, IDUR· 30 mios, 

! A la memoria de Ernesto Barrera ( l 944- l 98 3) 

/Jia1na1rte 

P.CUEC-UNAM, 1984, P. de apoyo: Departamento de Actividades Cinematográficas de la 

UNAM y Universidad Autónoma del Estado de México. ID: Gerardo Lara, /G· Gerardo 

Lara y Alberto Rentería, /F. en B y N (16 mm), Alberto Rentería, /DE: Gerardo Lara y 

Alberto Renteria, / SON: Miguel A. Velázquez, /CON. Javier Torres Zaragoza ("el 

Diamante") Salvador llernandez ("Cookies"), Esvón Gamaliel ("Guadañas"), Eduardo 

("Cerdo"), Maribel Lara (Malena), Víctor Soto ("Bocachio"), Israel Gamaliel ("Pimli"), 

ll)UR:. 44 mins 
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Lilí 

Episodio de la Película Historias de ciudad (1989) P: Dirección de Actividades 

Cinematográficas de la UNAM; 1988, /D. Gerardo Lara, /G Gerardo Lara, I f: En color 

(35mm), Juan Carlos Marín /DE: Manuel Rodríguez Bermúdez, I CON. Esthela Flores 

Ocampo ("Llí"), Delfina Careaga ("Melucha"), Esvón Gamaliel ("Chinche"), Héctor Díaz 

("Atila"), Javier Zaragoza ("Chueca"), y Antonio Zímbrón ("Tigre"),/ DUR: 29 mins 

Un año perdido 

P· IMC!NE; Cooperativa Conexión; Producciones Rancho Grande 1992, /D: Gerardo Lara, 

/G. Patricio Ruffo, Gerardo Lara, IF En Color (35mm) Luis Manuel Serrano, /DE: Jorge 

Vargas Hernández, /SON: Gabriel Espínoza, / Música Alejandro Lora, /Dirección Artística: 

Esvón Gamaliel, Connie Jaimes Vicente González, / CON Vanessa Bauche (Matilde), Tiare 

Scanda (Yolanda), Marco Muñoz (José Antonio), Ada Carrasco (doña Emma), Bruno 

Bichir (Pedro), DUR· 100 mins 
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FÍLMOGRAFIA COMPLf.~lENTARIA 

La,· An,argas lagrin1a~ de Petra fr'on Kaf,n ( 1972), de Reiner_ \Varne1 fassbinder 

2 .Arenturera (1949), de Alberto Gout 

3 Azul ce/effe ( 1989) de María Novaro 

4 f~I auto11uh·il gris ( 1919), de Enrique Rosas 

5 /,a handa de los ¡,a11chitos ( 1986), de Arturo Velázco 

6 !Jt!io el 1•0/ca11 ( 1983) de John l-Iuston 

7 (l1111peó11 sin corona ( 1945 ), de Alejandro Galindo 

8 ( in110 agr1a para chocolate ( 1991 ), de Alfonso Arau 

9 ¿(fí1110 i•es? ( 1985) de Paul Leduc 

1 O /huía Her/inda J' su hl;o { 1984). de Jain1e l-Iumberto l lern1osillo 

11. Érase 111u1 1·ez en ,,f ,nérica ( 1984 ), de Sergio Leone 

12 EJ.ct1pe ile Nne,,u rork ( 1981 ), de John Carpeten 

13 /,a.fi,ga del rf!io ( 1982), de Alfredo Gunola. 

14 Una f'an,ilia de tautas ( 1949), de Alejand, o (}alindo 

15 (,'aught in cah<1ret ( 1914 ),del lenry Lehnnan 

16 l!f R"ª" ct1111¡,eá11 ( 1949). de Chano Ureta 

17 I li.,·toritrs d,• ci11dtul ( 1989). de Ra,nón ( 'crvantes-(Jc, a, do I .a, a-1\laríct Nova, o 

18 /~/ in,¡,erio de /o,¡ 111aldito.'i ( 1994) de Crístian Gon7.ále7 .. 

1 <) /,adrón de hicicfeta.'i ( l 048). de Vitto,io de Sica 

20 /.ola ( 1990) de María Nova,o 

2 1 I~I /t f atri111011io de /t tarh1 llr'111'11 ( 1979). de Rciner \Ver nc1 F asshinder 

22 J\.:ifdta ( 1 ()()0). de .lean l ,uc Ocsón. 

2) l.os Nue.dro"' ( \()6<..)) de .1airne lh11nberto llcnno~i\10 

21i /.a /\/oc/u! de la iJ.:"""" ( 196-1) de .lohn I h1.,;ton 

25. /:'I Padrino I ( 1<)72). de Fr;incis Forcl Coppola 

26 /J P11drino // ( 1974). de F,ancis Foid ('opp(lla 

27 Pe¡,<' t'I ·roro ( 195 .. 1 ). de J,;n1ael Rodrigue 1. 

28 RC'hcld,• ,;in ca11str { 1 ()'i "). de Nichnlas Ray 



29 Rocl,y 1/l (1982), de Sihest,e Stallone 

30 Ro,na ciudad ahiel'ta (1945). de Roberto Rosellini 

31 Sa/ó11 México ( l 949), de Emilio Fernández 

32 Sa11ta ( l 93 l ). de Antonio Moreno 

33 El Salv~ie ( l 954), de Lazlo Benedek 

34 Sensualidad ( 1954), de Alberto Gout 

35 /,a Tierra tie111bla (1949). de Luchino Visconti 

36 El Tesoro de la Sierra Madre (1947) de Jonh Huston 

37 l,a., 1i·es luces (1921) de Fritz Lang 

3 8 Toro Salr~ie ( 1980), de Martín Scorsese 

39. Un ,,Íngel e11111i 111esa (1990), de Janet Champion 

40 /,os Olvidado., ( 1950), de Luis Buñuel 

41 La J/erdadera 1·ocació11 de 1lfagdalena ( 1971) de Jaime l lun1berto f lennosillo 

42 /,o.\ J/erduleros ( 1987) de Adolfo Martinez Sola,es 
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