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No sólo de pan vive el hombre. 
Jesús. 

Solamente somos campesinos sembranclo .\·emillas de fe,.,, un camino incierto de vivcnci"s· similitudes y 
sue1ios de mtestrt1 tierra latinoamertcá11a. 

Rubén Blades. 
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Introducción 

El estudio de las expresiones de las culturas es un tcm~ que h~ acarr~ado gran interés a 
. . 

través -de la historia. Pero el estudio de las culturas populares es' algo que está en debate 

constantemente por las orientaciones filosóficas; sociológicas y coínunicacionalcs que la 

tratan. Es un desafio para la creación de una explicación científica de la misma y más aún 

cuando en ella intervienen elementos que responden a intereses de una clase en particular: 
' ', .. '-'." 

In burguesía. 

Asi, el análisis de uno de estos fenómenos sociales es el' de Ja Ludha Libre· ~n 
México y Ja relación que se ha establecido en los últimos tiempos de i<leritificriciÓil éb~ 
miembros de las clases antagonistas de la citada en el párrafo Ímterió;:, l~ssub~Itemas. 
Algunas investigaciones se han realizado con un enfoque psicológico' o ~-era~~~t~' como 

espcctiiculo o de manera deportiva. Es por ello que considero que debe cn;~rÍd~i'~c, é'~ie 
problema cultural en su justa dimensión y por ello el estudio; el análisls'y I~ i'nterrrctación 

que se realizará en este trabajo de investigación. 

En lo que respecta a In comunicación y sú forma enviciada en los' medios de 

difusión (es decir sin un proceso dialéctico, libré 'y :dcmoc~ático), el cinc sirViÓ cciino 

vehículo para exponer a esta cultura popular que; con fines lucrativos y clasistas, Ófri:Ció 

uno de los subgéneros fílmicos únicos en el. mundo dignos. de ser estudiriéios'désde i~ 
filosoíla, la sociología, la ciencia de la comunicació-n, entre otras. Es mÓs 'fá~Ú, d6sdeft~~ 

,.,,;, .. 
estas cintas que realmente interpretar el sentido de las mismas: 

Considero que el surgimiento de In lucha libre y de sus personaje~, en ~~t~ ~a~() 
Santo, El Enmascarado de Plata, es producto de las expresiones de lií clase dorniÜacÍa y' por 

ende de la cultura popular urbana y es con los medios de difusión (en ~sie e~so el cine) que 

se convierte en cultura de masas ni servicio de la reproducción de la· h~gemonla ide<llógica 

de Ja clase dominante. Asimismo, la figura de Santo, El Enmascaradb iii/PÍata ~urge en la 

cultura popular mientras los dueños del capital, el Estado y.Jos mediÓ~\!e difusión de la 

ideología capitalista lo transforman en cultura pop, ésta ent~ndid1{ no"" ~orno popular sino 

como kitsch. 

El cinc, en general, es uno de los medios de d_ifiisión menos estudiados a fondo. Por 

ello, pienso que es uno de los temas· que debemos abordar ·en la actualidad, pero no sólo 
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como un niedio de difusión, o en su capacidad estética como arte o. contradictoriamente 

como un ente aisl~do de. un modo de producción y de una formación social en lo particular. 

Cabe destacar que Ju realidad no se presenta originariamente al hombre en forma de 

objetó de. int~ición, de análisis y de comprensión teórica [ ... ]~e presenta como el campo en 

que se ejerce su actividad práctico-sensible y sobre cuya base surge la intuición práctica 

inmediata de la rcalidad. 1 Entonces, un tema de investigación en esta materia no es 

producto de un animismo ideológico, sino surge de una realidad concreta, y nosotros sólo 

abstraemos epistcmológicamente esa parte objetiva para poder analizada, primero, y que 

nos pueda servir de base para poder transformar de. manera dialéctica ese proceso, que si 

bien se gesta en la superestructura, podemos darle un giro en tomo al anáHs.is de su base o 

infraestructura. 

El cinc mexicano es aún un tema con enorme campo de estudio. Pero por razones de 

conocimiento no podemos estudiar este fenómeno social C?mpleto y por ello tomamos un 

subgénero que ha sido arbitrariamente desdeñado. por." no comprender las condiciones 

económicas, políticas, sociales, culturales, antropológic~s y. de orden simbólico que lo 
! ·•'. ' . ·'_'.:··_ .. · .'_''·· ·-, 

enmarcan. Nos referimos a ese subgén~ro que es. el. cinc, de l.uchadorcs que se origina a 

inicios de los años 50 cuando la conformá~ión de la ciudad de· México comenzaba a 

mostrar sus repercusiones como tal, ~o~ c~nscé~enci~ 'ci¿ la n~igració~ de los trabajadores 
. ; :. ... ! ·"'·'· ....... _,: . - . ~ - -: "'>.' - ' . 

del campo a In ciudad que se da como proceso producto d';;'u~a industrialización tardía en el 
< _,' .".:. ' .. ~- "'. - t ,. ,._._,~: ""'. ,.;_ .. ·- - ,_" 

capitalismo mexicano. 

A nivel mundial nos enfrentábamos "c6~o h~lll~nid~d- a. una de las experiencias 

relevantes producto de las relaciones de pod~;,¡~~~g~i~~'.irís~tisfcchas desde la guerra de 
' - . : \. - .· , ... ,_ •"'_•-{·'' ··- :.r.,_. ,•. ~--::"': .. ":'-: .... 

1914 a 1918 y que darinn paso a una, Í!>dnví!!'· ,rn,ás cl'Uen.tn guerra que tendrin como 

consecuencias seis años de una población:.m~.ncÚal;(:'n :a~c:uas. de su futuro, el desarrollo 

explícito de las fonnas de pcnsumic~to que, P~?Pºfr~ri11r\dcsdc la eliminación de grupos 

raciales y la supremacía de una en especial, comofllc ~Icaso de.Alemania, Italia y Japón, 

entre otros; la consolidación de uno de los países cápitnlistas con mayor injerencia en el 

entonces futuro económico, ideológico y mifüar como . lo fueron y lo son los Estados 

Unidos de América y, las contradicciones .. manifiestas,. del mismo orden capitalista 

analizadas por diferentes pensadores de los que destacan los pertenecientes a la corriente 

1 Kurcl Koslk. Dia/Cclica de lo co11crc10, México, Grij.nlbo, 1967, p.25. 
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·- - ·,..._-.,:;. ~."Ji.:.c"-i~.. . .· . 
del materialismo. histórico-dialéctico, que, prlm~~()"~consoÜdaron- una. forma -diferente. de 

producir y organizar el trabajo; la sociédnd, la cult0ur~ ~í~~-'.e~· ~~is~~ ~~~º .. la u_nión de 
. . . . - : : - ... ' .· ' ... '. . -~'~·"'- :·«:··· ..... ~;·.: _": ~ .·.'~- ·-

Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, entre otros; a lu que se denominó socialismo real. 

No podemos pasar por aUo 1,o que significó el decenio
0 clc 1ds'~ó' ~ .prin~ipios de los 

70 (momento histórico detcnninado 'pO'r ~~r ló~ aiiC>~ ~d'i)'te\;;' ¡;;~·d~j~;o~ y exhibieron los 
; ·-,·. :~':: • . : :-·:- .. t,í. ~··:~-f~:.:·_1,,;< -)··;(:'\:,.-;.F:·;,~~~':'_::·f~;·_. -.·· · 

materiales que serán analizados) para el exterior' como pára. el interior de la nación. Por un 

lado, el avance del socialismo ¡j nivel mundi'al yérifopi~~¡;n'o a'cub~; ia invasión armada 

por parte de los Estados UnidosaVietrÍ¿{m; el iís~~Ín~to'<lci(~~~sidentc norteamericano John 

F. Kennedy; el aparlheid; el pop~ari iiJri~~m~h~~¡;~ ·~~e' ~pa~eció en 1962 con Andy 

Warhol y sus paneles publicitari6~; comiCii~~ i~ 1~~~~.;;:·cs·p~ciál :-satelital con Telestar y 

posteriormente Syncom; tennina lo que se'denomi'nó 1ü· Revoluc.ión cultural china, el 

movimiento hippie pacifista, diversas revueltas estudl~~~il~~:-ia invasió~ del ejército 

soviético a Checoslovaquia, el mayo francés, los Panteras _Negras, losmovimientos de 

descolonización en el norte de Argelia, Nigeria, Congo; in 1feg~d~·~ Í~ {~~a,' la )~cha de las 

diferentes guerrillas en América Latina, etc. 

No obstante, esta serie de contradicciones en él ·si~ténía· capitalista trae como 

consecuencias, que ese orden simbólico se transfo~e ~-p~J¡~-de·l~ identificación de las 

apropiaciones desiguales de los bienes económicos y culturales. Es aquí donde In lucha 

libre juega un papel considerable ya que, por una parte, sirve de catarsis ni público asistente 

a las arenas, además de suministrar expresiones cotidianas al deporte espectáculo por 

excelencia, que este retomará y creará, lógicamente, una identificación con los símbolos de 

esa vida y con lo que siempre esta deseando y que ha sido impuesto inconscientemente por 

el orden de explotación y opresión de la clase dominante. 

México en aquel momento se organizaba después de la revolución y las 

instituciones comenzaban a dar como fruto un orden legal a las peticiones que dieron pie a 

la lucha comenzada en 1910. 

En México, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los elementos conservadores del 

partido gubernamental (Partido Revolucionario Institucional) accedieron al poder - Miguel 

Alemán (1946-52), Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), Adolfo López Matcos (1958-64), 

Gustavo·· Diaz Ordaz (1964-70) - y su gestión se caracterizó por fomentar la 

industrialización y frenar, a veces, las conquistas revolucionarias, acompañadas por una 
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- crccicnt~ corrupdión.Est_~ _últÍ_ma. tendencia m~strÓ~Ja dii~i~:pollti~~"ci~¡'p~ísy,d~sembocó 
- . -. ·:·o_-.;' - >. : .-'.·;;_:--.. ~- . ;" . ,-, _;,. _,_ ;, . ; ... ~:: , __ .,.,...,_, ;··; ¡ .. ' - -. " ... - /',,:. '.:-· ·')'._ 1 :: ;_ • ,,'•t:: .·_ '· :. :..-~.;'-.":. ,_;- ?. '-:_' ~~, > :: ,' ~~ ·:· >: :' : _-,_ .. _ . .'- ·: ·>._ - ' 

en conílictos públicos y violencia, de. l_os que dcstácá el que tuvo l~gar en! 968 en lá _ Pl~za. 

~a~~~s:::n ~~:~:~ni~~' la ci~d-~d, d~-N~~i~~;''~~~~~ ... f~~.·-~?uÚ}~~~.i~:ii~prl~i_d~· una 

-- ----. - - ;- ... ,.·, .... -.:~,, •:1·~;·«$'!::;-~i.:::i.;L.:;f·'":·-- .. 
Debido a estos sucesos el partido gubcmamentál 'replanteó.su ·estrategia y' con Luis 

- , • -· .. . . - '_" ',; __ ; ~·: ·::·'.<:·-~-~'..-:~-'.~>J:·;¡:~\\}:.:>~~.:-~;._:~('.\· ::).'·-'.·~:-;;-,~~-. ·_· ... : 
Echcvcrrlá Alvarez (1970-76) y José López Portillo {1976~82) oriérító sU'polltica interna ál -

populi~mo nacionalista. · .. '··.. , ·'.;:·:"•'.W~~;:;;fü;~/;%t:;j;~('Ji,;_,1;./;:_ •.·.· ·.· 
La población crecía vertiginosamente y de 190b, ~~e 'ig'.~~Jí~í,¡t¡-~C>1(J 3,7oo mil 

habitantes en el país, pasó en 1940 a casl 20 milÍ?~-c~ y·)J;~~-~¡'-'~§W
1

.~~~i~?~?-,~~ri~ ~¡:~cll de· 

50 millones los pobladorcs2
, lo cual demuestra que l~·]i~bih~ióh~qÜe ~~:·~¡ p~rl~d~ de Ja 

l ;: :·· ,'.,_ .' :~:}'-' '5_·.- ~ .. ~}:'.;,,.-~_;.·:.~ ... "~ :::~: ·-·-~ ;·_::_>-- _'.-·,. . . . 

posguerra mundial y Ja consolidación de las instituc/,º.~esicn'el p~ls se registró !-1n.:~umento 
total en 40 años de más de 30 millones. 

El crecimiento de la ciudad de México y la penetración al área contigua del Estado._ 
de México correspondió a un momento de 'desarrollo capitalista del pa!s en el que 
la manufactura rcqucrla una más amplia y adecuada infraestructura. La 
industrialización como motor del crecimiento espacial de la ciudad de México se 
vio favorecido por la existencia de una mano de obra barata y que !la venido 
creciendo y reproduciéndose con fuerte contribución de migrantes.3 

Esa mano de obra es el trabajo en su forma asalariada. Tenemos que definir, 

primero, al "trabajo como fuente de toda riqueza [ ... ] Lo cs. En efecto, a la par que la 

naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es 

muchisimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo 

·.es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio 

hombrc".4 

Evidentemente, el capitalista que compra en el mercado la fuerza de trabajo por su 

valor. tiene. derecho a usarla como mejor desee. De .. taJ'ínanéra, el proceso de trabajo se 

realiza entre objetos comprados por él, y su producto le pertenccc5• 

2 Gomczjaru, Francisco. Sociología, México, Pomín, 1989, p. 225. 
3 Humbcno Mui\oz. Claudio Slcm y Orlandinn de Olivcira (comps.). Migracldn y desigi1a/dad social en la ciudad de 
M¿<ico, Mé•ico, UNAM, t977, p. 47. 
'4 Frcdcric Engcls. El papel del 1rabajo en la transfonnación del mono en hombre, Ed. Ayuso, Mndñd, 1964, p. 59. 
5 Kort Man<. El Capital, tomo I, México, Ed. Siglo XXI, 1984, p,224. 
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Por lo _tanto, este incremento de la población en la citidád capital tiene que ver con 

el proc~só del. capitalismo /1a indusÍrialización que cond~jerri~ a un avance inusitado y la 

acentua~ió~ ~~ogr~si~~ de las contradicci.oncs en ~I seno 'de. fo soCiedad. Estas podemos 

señalarla·s como:. "Campo-CiudiÍd; Agrlcultura"'."Indu~tria; Paises industrializados-Paises con 

poca indu~trialización; Metrópolis colonialistas-P~lses colrinizados; F~rmas ·d~ producción 

capitalistas- precapitalistns''.6 

Las principales razones dadas para migrar fueron:.' écorÍómiéa; salúd; educaé:ióri, 
d.d d d 7 . '. ·,\ .,,: -,; ' ··(:;: . .,,.,,., . • ... ,,;. :;.:,;·,r, .. , . ., 

como 1 a ,etc.,eneseor en. . . . ;: ,· />.' : ..... > ;..·> .. :·:.· .. : .. <:, _:, ... 
Con la afirmación anterior, nos dnm_os cuenta de algunas delas cóntrariCdades a las 

que hemos venido refiriendo.· Pero florece una eri la'q~~'se' i~f~~;jfi¿a' la éri~t~~dicción. Esta· 
• . : •. .· ,·- ·.:-·---~-<,'·.··~:~e ~i-;L~.--:·.:.': >:·.:{·¡" -~~> :··.'.·,,· :·1, .• 

es la existente entre el· capital y. el trabajo;: que encaman · 1.os· dueños de los medios de 

producción y los que venden su fuerza de trabajo ¿n Ía~ fábricas. Asi "nuestra época, la 
-~ . -' '. . . ' ' . . ; ( ; ' ; ' ' ' .- -. - . ' ·. ' ' 

época de la burguesía, se distingue, sin embargo; por haber simplificado las contradicciones 

de clase .. Toda .la sociedad va dividiéndose, éada'.vcz más, en dos grandes campos 

enemigos, ·en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el 

· proletariado'.s. Los primeros han demarcado el desarrollo de los segundos en este sistema. 

La movilidad ocupacional vertical se relaciona asimismo con este tipo de migración, 
aceptándose frecuentemente que son los migrantes recién llegados, los que pasan a 
ocupar los estratos más bajos. Permitiendo la movilidad de los nativos hacia sectores 
diferentes. En términos políticos, la capacidad de regateo del movimiento obrero, se 
interpreta en función de la proporción de desocupados o subcmpleados migrantes, 
quienes suelen mostrar, según la teoría. una mayor resignación por los bajos salarlos 
y las malas condiciones de trabajo.• 

De esta manera, los migrantcs internos de los diferentes estados de la República se 

asientan en los barrios históricos de la ciudad (el Centro, La Lagunilla, Tepito, etc.) o dan 

pie a la conformación de lugares aledaños con iguales o peores características de vida en el 

área metropolitana (Ecatcpcc, Naucalpan, Tlalncpantla, Nczahualcóyotl, Chimalhuacán). 

En los casos del área metropolitana pueden ser delineados durante "el decenio de los 
cuarenta -periodo en que se inicia de lleno el crecimiento económico- comenzó en 

6 BcnnUdc7 .. Robcno. Guia de cco11omla política, México, UNAM, 1995, p. 45. 
1 Enrique Contrcras Suárcz. .. El ílujo migratorio hacia la ciudad de México" en Revista Ale.xicana de Sociologúi. México, 
UNAM.julio-scp1iLmbrc, 1975. p. 814. 
1 Karl Marx )' Frcderic Engcls. Manifiesto del Partido Comunista, Moscú. Ed. Progreso, 1978, p. 3 t. 
9 Enrique Contrcras Suán:z. op. cit., p. 789. 
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forma intensa la industrialización de la ciudad, particularmente en la zona norte del 
Distrito Federal. [ ... ] Tlalncpantla fue el primer municipio que se incorporó al área 
metropolitana hacia 1950. [ ... ] Durante esta década el crecimiento industrial, 
principalmente, tuvo un considerable impacto sobre los municipios de Naucalpan y 
Ecatcpec, que también pasaron a formar parte del conglomerado metropolitano. 
Igualmente durante este lapso el municipio de Chimalhuacán se constituyó como 
parte del área metropolitana".'º 

Entonces, identificamos que en este proceso de concentración industrial y 

crecimiento urbano se gestan, al mismo tiempo, Ja división de los seres humanos en clases 

sociales producto de las relaciones sociales de producción del este modo de producir 

denominado capitalismo. "La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas 

de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido 

las viejas clases, )ns viejas condiciones de opresión, hÍs. vlcijas'. formas de lucha por otras 

nuevas". 11 

Sobre 1.as bases. de. las. condiciones .. naturalc.s y ·tecnológicas, se levantan las 

rela~ioncs sociales de producción, o sea, la posidpn di: los'. s;;rcs humanos respecto a la 
.,. ·,• 

producción y distribución (formas de propiedad) de la riqúc~á ~ocialmcnte generada, ello 

provoca Ja existencia de clases sociales. Estas clases· sociales'.~on dÓs. fundamentales: Ja 

burguesía y el proletariado, y en ellas se encuentran diferentes' sectores intermedios. "El 

proletariado suele vivir en grandes ciudades y no lo unen a su patrono más que relaciones 

de dincro". 12 

Todos estos fenómenos económicos surgen en un plano de infraestructura, es decir, 
"En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas 
relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción 
que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas 
materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituyen la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y 
polltico, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social."13 

A la cultura popular esta ligada Ja cosmovisión de Ja clase dominada, del pueblo y 

de Ja situación de la clase social. "No podemos entender a la cultura popular como 

10 Humbcrto Muñoz. Claudia Stcrn y Orlnndinn de Olivcira (comps.). Op. cit. P. 48. 
11 Korl Marx y Frcdcric Engcls. op. cil. p. 31. 
u op.ci1. p. 73. " .. , · 
u Karl Marx. Contribución a la critica de economía po/ltica, MéXico, Siglo XXI, 1987, p. 4. 
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: e_xpresión deh1_personalidad de un pueblo, porque tal perso~alidadno existe como.entidad 

. -~ prf~;.;\~;~tafl~¡~;: ~l~o que se forma en In interacción de las relacione~ sociales'\ 14 

; .. ,--' 
Es en estas relaciones sociales de las nacientes clases subalternas de la ciudad de 

. Mé~ico'<lon'de ~rece' In expresión deportiva-espectnculár que denominamos. Lucha Libre 

co~o producto histórico de In cultura popular. 
,:·:,• .• • r _•• • 

En ella se estnblc::ce una esceni ficnción ni estilo teatral e_n lá que los val.ores de los 

que se.vale la clase dominante se expresan en una batalla que va.más allá de rudos y 

té~nl~os y que tiene que ver con Ju forma de ver la vid~ cotidinn~, su organización Y. los . . . ' . - . --··- ... ,·, ·' -·· . ·, 

"enigmas· que surgen de las expresiones de culturas ancestrales, así :. como. In . eterna 

representación p~íqui~a-social-mitológicn que se establece entre .In yiday Ji;·· mu:erte.· 

, PC!ro e~io no pudo pasar de Indo para la clase dominnntC!,·q~ieri disti;guió ~la Lucha 
' . .., ~. '" . ' -· ,·. '-·! ·• • ' . ' ' '." .• .. , -, ..... - • 

Libre c?mo un instrumento que podía tomar. Pªfª In implantación yi reproducdón' de 

ryiodelos morales, así como, la venta, no sólo de la ~C!_r~~n~i~ff~¡~;'.~ri~l~• ~~Ú~~I.á) ~ino 
también de ideología. . , ; · ,;; ;_,;~;;,:i ;}: /¡: ... 

Lo Lucha Libre tiene a su vez un personaje que,re~~lt,n~()~Fé:tOd!Js)os demás a 

través de In historia de la misma: Santo El E11;,,ascarado :d~ Plat~ qúién fue el estandarte 
' ·'.' . ' • •. ·. ;! ~ ', ·.·.'" . . . • •. 

del encordado casi desde su presentación con es~ nombre e_l 26. de.juli? de 1942. "No 

existe, dentro de toda la nómin~ luchísti,cn mundial, un persoll~je tan,J~m~so, grande y 

cnÍ1','111ático como El Santo, por lo que, "adelantándome al futuro, luchísticamente hablando, 

el Siglo XX debe ser considerado el Siglo de El Santo."1s 

"Desde la mitología griega [ ... ], la cultura popular se ha nutrido de héroes. Figuras 

míticas e inmaculadas dispuestas a luchar por la libertad moral, social e incluso politica de 

un pueblo [ ... )."16 

En él se resume, no solamente, In idea de un simple personaje de ese deporte sino 

que su efigie el mito del hombre invencible, de guía y maestro en el encordado sobrepasa el 

ring dando vida a ese ser legendario de In Genealogía de la moral de Federico Nietzsche; ni 

único superhéroc_ real_ que es capaz de pelear en el pancracio con seres humanos comunes y 

'" Néstor García Cnnclini. ú1s c:11/11mts popu/11n.•s ... ,, el c:11pi1a/i.vmo, México, Ed. Nueva Imagen, 1982, p. 61. 
U Rufocl Oliv'-"Tll· Alemorias ,fe la l11chu libre. México. EJ. Costa Amic, 1999. p. 56. 
Ut Rufocl A viña. ··Del cuadrihit"-ro o Ja pamullu ... en El Santo. Vida, obra y milagros, rcvism Somos, octubre 1999, año 
10, p.20. 
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corrientes,. así como fuera de la lona con mujeres vampiro, con vengativas rí'.iol11ia5,' con 

científicos perversos y extráterrestres malévolos, 

El Santo en la pantalla grande, a través de sus 58 cintas, marca esaquiméra entre lo 

creíble y lo increíble, entre entenderlo como ser .humano o ente sobrenaturaL · 

El cine de luchadores suplió al moralista cine de cabareteras y pasó el saÚn de JÓs 

cortos vestidos de Ninón Sevilla a las máscaras. Así, el cine de Lucha Libré es uri híbrido 

de todas las condiciones geográficas, psicológicas y de clase reflejadas eri el 'mel~dr~mn, 
ahora con tintes lúdicos, la ciencia-ficción, el horror y el anacronismo que pudÓ :.Jlcv~r· a 

Santo ni centro de la Atlántida, a una nave espacial o al tiempo de la Colonia. . . 

Santo fue el líder de este subgénero filmico y él sólo protagonizó más del25% d~ la 

producción de este tipo de cintas hasta In fecha. 

Es desde esta cuestión que se ha planteado por algunos teóricos sociales y del cine 

verlo desde In cultura impuesta por los medios de difusión masiva y desde la cultura pop y 

no como un producto, primero, de la cultura popular, propiamente dicho, que es retomado 

por la industria de la cultura y regresado por los medios de difusión ni servicio de In clase 

dominante a los sectores que históricamente esperan Ja venida de un segundo .Mesías,. que 

no esperan In transformación de la realidad. por ellos mismos, sinÓ por el· dios, semidiós, 

mito, líder o caudillo que si es capaz'de' pelear con el mismo demonio con qué' no ha de 

poder. 
,., ,• . ::A•.' 

Es por ello que es imp~rtari;é estudiar y analizar Jii ifl:¡pÜrta'rii:i';i '<le Santo El 
. - . -, '. ;.-

Enmascaradó de Pláta 'éÓmo; ese producto de la cultura popular en su contexto e 

'iridiscUtiblcm'cntede~dc'Íiri{vi~iÓn ri~ sólo del cine, la lucha, Ja moral o l,a estética, sino de 

todas ellas que a su'véz són prÓducto de las relaciones sociales que se establecen en Ja 

• realidad coricre;i(~~ cx~lót;ació~. en un periodo de posguerra mundial y de una fogosa 

Guerra Fria en'Jós 'SO; 60 y 70 que detonó una batalla de ideológica, así como la 

reáctivaciÓn 'dei"Ciné·: hÜIÍyw~odense. En México un proceso de capitalismo tardío 

acompañado'dé'ull(crei:i~nte'"concentración industrial y un acelerado crecimiento urbano y 

por tanto de pobr~za, marginalidad en las ciudades y en especial en In de México, sede 

. histórlca d~l c~~t~~de la ~aci,ón . 
. , Los_ añÓs s~seledcionaron, porque Santo contra las mujeres vampiro de 1962 es 

. considerada céi~o Ja pelÍcula más reconocida de este personaje y de este subgénero por 
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111u~~3~ 1 i~Xf~ti.g~~,°!~\Y críticos cinematográficos. Además, porque considero que el 

'. penado de los años 60 y principios de los 70 fueron un momento clave para la formación 

de la cultura de masas, lo pop y el estudio de los mismos, asi como una disputa ideológica 

entre el capitalismo y el socialismo en todo el mundo. 

Para estudiar los fenómenos sociales es necesario tomar en cuenta la perspectiva 

teórica que permita una co.mprensión y explicación de dichas manifestaciones sociales a fin 

de evitar análisis superficiales o fragmentarios. En este sentido la Teoría antropológica de 

la Práctica será el método con el cual abordaremos la presenta investigación. 
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Marco Teórico-Histórico 

l. Hacia una definición de cultura popular 

1.1 Cultura y Teoría de la Práctica 

En estos últimos años ha venido aumentando el interés por análisis que enfocan a 

través de alguno de los términos interrelacionados del conjunto: práctica, praxis, acción, 

interacción, actividad, experiencia, ejecución. Un segundo conjunto de términos enfocan en 

el hacedor de todo lo que se hace: agente, actor, persona, uno mismo, individuo, sujeto. 

En ciertos campos el movimiento en esta dirección comenzó al inicio de los setenta, 

en algunos de ellos surgió como reacción directa del estructuralismo. En lingüística, por 

ejemplo, hubo un repudio temprano de Ja lingüística estructural y un fuerte movimi.entci a . 

ver al lenguaje como comunicación y ejecución. En antropología, también, se buscaba uná • , · 

aproximación basada más en la acción. En Francia Pierre Bourdieu· publfcó. Su OÍ~IÚ~·~~ ~j~-' ¡: :.,·. 
Theory of Practice en 1972. En Estados Unidos Gccrtz criticó tanto l~s hipercoh~rente~ :'; 

estudios de sistemas simbólicos como aquello que. él . Jlanmba estérÍÍ fcirmalis!no ~el,:·,";( 
estructuralismo, convocando a los antropólog~s a ver e)cciJllportá~i~ntochmrianot6oJig~Ú~ 

:~::::::'.:;::~::~::;:~&i1~~~~:i~1t~~:~;r~:~~~~~~f~f ¡1 
Durante una gran pal1¿ d~ Jos s~tcnt~,' el ~~rxism~ estructuralista y lu~~o Ja·j,; 

- '. ~ . . - . . 
economía política, llegaron' a ser dominantes, al menos dentro de la antropología y la.s: 

ciencias sociales. Para 'ell~s .'los fenómenos sociales y culturales fueron explicados 'i'. 

ampliamente haciendo referencia a mecanismos estructural-sistemáticos de uno u otro tipo. 

Únicamenie ~.;fin~ii:s. d.e los setenta Ja hegemonía del marxismo estructural comenzó a 

menguar._ Un~· ·traducción la inglés del libro de Bourdieu fue publicada en 1978, y fue 

entonces,' cua11do los llamados a una aproximación mayoritariamente orientada hacia la 

práctica comenzaron a incrementar su auditorio. Por ejemplo: 
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Los instrumentos de razonamiento están cambiando y la sociedad está menos 
y menos representada como una elaborada máquina o un cuasi-organismo·' 
que como un juego serio, un drama o un texto conductista17 

. . .. .:, · · 

Nosotros necesitamos observar estos sistemas en acción, . para;. estudiar 
tácticas y estrategias, no simplemente las reglas del juego. 18 

Las concepciones de género en cualquier sociedad deberán ser entendidas 
como aspectos funcionales de un sistema cultural a través del cual los actores 
manipulan, interpretan, legitiman y reproducen los patrones ... que ordenan su 
mundo social. 19 

¿Qué quieren los actores y cómo pueden conseguirlo?20 

Si el análisis semiótico-estructural se extendiera a la antropología general 
sobre la base de su pertenencia al lenguaje, entonces lo que se pierde no es. 
simplemente la historia y el cambio, sino la práctica-la acción huinana en. el 
mundo-. Alguno debiera pensar que lo que se· pierde .. es todo lo· que la· 
antropología es.21 

. "·.. .. 

Como en el caso de las tendencias de los setenta, el presente movimiento aparece con más 

amplitud y no abarca solamente . el campo de' In· nntropologin. En sociología el 

intcraccionismo simbólico y otras. formas de In llamada niicrosociología parecen estar 

atrayendo la atención, y Anthony Giddens hn puesto en duda la relación existente entre 

estructura e intervención humana, uno. de los problemas centrales de ·In moderna teoría 

social 22
• En historia E. P. Thompson ha protestado contra los teóricos (desde los 

parsonianos hasta Jos estalinistas) quienes tratan a In historia como un proceso sin sujeto y 

estaban de acuerdo en el desahucio de Ju historia como acción humnnn23
• 

Así, podemos empezar por contrastar de manera general, este conjunto de trabajos 

orientados por la práctica con ciertas aproximaciones establecidas más firmemente, en 

especial con el interaccionismo simbólico en sociología y· con lo que fue llamado 

transaccionalismo en antropología. 

17 Clifford Gecnz. La configuración ele/ pensamiento social, Princeton, J>rinccton Univcrsity Prcss, p. 168. 
11 J.A. llames. Estudios del Parentesco: Algunas impresiones en el estado actual, México, Gedisa, 1982, p. 
246. 
19 Jane Collicr y Michclle z. Rosaldo ... Polílicas y género en sociedades simples'', en Significados sexuales: la 
con.rtn1cción cultural del género y la .'iexua/idt1d, México, UNAM, 1981, p. 47. 
20 Sheny B. Onner y 1-Jarriet Whilchead (cds.), Cuerpos ele Dios: lllimento de Dios: un análisis simbólico del 
ri111e1/ Sherpa, Cambridge y New York, Cambridge University Prcss, 1981, p. 49. 
:?J Marshall Sahlins. Metáforas hislóricas y realidades míticas: Es1ructurn e historia temprana del Reino de las 
Islas Sándwich, Ann Arbor, Univcrsily of Michigan Press, 1981, p. 37. 
22 Anthony Giddcns. l'rohlemas centrllles en teoría social: Acción, estn1cturll y contradicción en análisis 
social, Cambridge, Cambridge University Prcss, 1979, p. 129. 
1

·
1 E. P. Thompson. Lt1 pohre=a tle la teoría y otros t•n.myos. New York. Moruhly Rcvicw Pres.e;;, 1978, p. 78. 
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El primer punto a notar es que estas aproximaciones fueron elaboradas en oposición 

a la visión d~minante, esencialmente parsoniano-durkheimiana del mundo ordenado por 

reglas y normas. Reconociendo que la organización institucional y los patrones culturales 

existen, los intcraccionistas simbólicos y los transaccionalistas no pretendieron minimizar o 

arrinconar la relevancia de estos fonómenos para entender In vida social. 

Desde el punto de ubicación de la interacción simbólica, la organización 
social es una construcción dentro de la cual las unidades actuantes llevan a 
cabo sus acciones. Los hechos estructurales, tales como ºcultura", ºsistemas 
sociales", º uroles sociales", ponen condiciones pnrn su acción Pero no 
determinan su ncción.24 

Los nuevos teóricos de la práctica, por otra parte, comparten In 'visión de que el sistema 

tiene, de hecho, un muy poderoso efecto, incluso determinante sobre la;acCión humana y la 
·1::·.·· ... 

forma de sus acontecimientos. Su interés en el estudio ·de la acción. e interacción no 
" - •·. .. 1 .• 

pretende negar o minimizar esta cuestión, sino expresa más bien la urgente necesidad de 

entender de dónde viene el sistema -cómo es producido y reproducido-, y cómo cambió en , 

el pasado o cómo será su cambio en el futuro. Como Giddcns argumenta en su libro 

Problemas centrales e11 teoría social: Acción, estructura y contradicción en el 'ánálisis ' 

social. el estudio de la práctica no es una alternativa antagónica al estudio de siste"1~i¡' o. 

estructuras, sino su necesario complemento. 

El otro aspecto general de la nueva orientación de la práctica, que la difer~~·cia , 

significativamente de las primeras aproximaciones, interaccionistas y tráns~ccio~~¡¡;\~s, 
reside en una palpable influencia marxista que viene desde los setenta. Esto'se.·manifiesta 

en cierto modo en la manera en que son vistas algunas cosas' ÍaIC~ \:orno ~i1iÜ~~ .yÍó 
estructura. Es decir, aunque los nuevos teóricos de ·la ¡iráctfoa ''colll¡iarten corÍ in 

antropologia de los setenta (Marxismo estructural y Economía política) un fuerte poder 

modelador de la cultura-estructura, este poder modelador es visto como un motivo de 

constreñimiento, hegemonía y dominación simbólica. 

De manera más general, la influencia marxista está siendo vista bajo el supuesto de que 

las más importantes formas de acción e interacción para propósitos analíticos son aquellas 

que tienen lugar en relaciones asimétricas o dominadas, que son estas formas de acción o 

24 llerben Blumer. ºLa sociedad como una interacción socia)º, en A. M. Rose (cd.). Comportamiento 
IJ11muno J' proce.'ios .socia/el·, lloston, Jloughton Miffiin, 1962, p. 152. 
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- -.. - :-- _- .. ' 
interncciónilas q~e explican mejor la forma de cualquier sistema dado en cualquier tiempo 

. 'ci~do. s('~~>i;~ a~u~to de enfoque didgido a· I~ interacción e~tre .·actores relaéionados 

·ásimétti~;;rii~A!e,'~· si. es más un asunto de definiciÓn ~e )~~actores e~ té1minos,de roles y 

··~iattl~'den~ad~~d~relaci~nes ~simétricas en.lascual~~ participan, la aproximación tiende~·· .. 
resait~i 1¡·~5¡;¡')~tría social como la dim~~~ió~ ~6~ 'i~port~nte, ,;ant~ de Ja ac~ión como de:;~: 
la ~sínictura:' ·. ' . ·· . . . , ... . , . · .· .,): 

.:; ':: '·•' : '' ;.~··: '.' 

otro. 
. •' . \ . . -, ·. < .·, - -· 

En dos trabajosántropológicos que intentán explíéitamentc elaborar un modelo basado 

en la.práctica, los autores toman n<;>minálmen.te 'el punto de vista del estructuralismo francés 

(patrones de relación de categorías y de relaciones entre relaciones). De hecho, de algún 

modo, tanto el habi111s de Bourdieu.coino los dramas cosmológicos de Sahlins llegan a ser 

en varios sentidos semejantes'•al concepto norteamericano de cultura, combinando 

elementos de et/ros, afecto i valor con esquemas de clasificación más explícitamente 

cognitivos. El asunto es que los' teóricos de la práctica asumen que la sociedad y la historia 

no son simple suma de ~~spuestas y adaptaciones ad hoc a estímulos particulares, sino están 

gobernadas por esquemas organizacionales y evaluativos. Esto (incorporado, por supuesto, 

dentro de formas i.nstituéionáles, simbólicas y materiales) es lo que constituye el sistema. 

El sistema, además, no esta fragmentado en partes como base y superestructura, o 

sociedad y cultura, sino es más bien una totalidad relativamente intrincada. "Una 

institución, como la cultura popular, es al mismo tiempo un sistema de relaciones sociales, 

lJ Shcny B. Orille.~.: LU t~o_rít1 cjn~ropo/ógica e/ese/e los año.v sese11w, Guadalajara, Editorial Universidad de 
Guadalajarn, t 993~ p. 43. 

17 



arreglos económicos, procesos políticos, categorías culturales, ~ÍJrmas, ~~lores, ideales, 

patrones emocionales, etcétera, ctcétera'.i6
• Tampoco, po~ ejenÍpl~; tÜ~ ~tilt~ras pop~l~rc'~ 

son totalmente asignadas a la sociedad, ni a la religión lo es a la ~~l~~ii:u~~:~proxi~~~lón ·· 
' • • . ·'"! • " ,., ..• 

práctica no requiere partir en pedazos artificiales, como)ase. o superestructura (y 

argumentar cuál determina a cuál), ya que su empeño anaÍítí~o''n~'~~-e~~Úc~r una parte del 

sistema por referencia u otra parte, sino preferentemente e~~licat)el ·sistema ~orno una 

totalidad integral remitiéndolo a In práctica. 

Pero si bien el sistema es una totalidad integral, al mismo tiempo todas sus partes o 

divisiones no tienen la misma significación analítica. En la esencia del sistema, tanto · . ) . . . 
formándolo como defom1ándolo, están las realidades específicas de asimetría, ínequi_dad y·,·. 

dominación; en un tiempo y lugar dados. Raymond Williams, un marxista ·literaio

historiador cultural, resume tanto la insistencia sobre el holismo como lapo.~Íci.6ri, 
característica de esta visión, privilcgiadora de la dominación. Tomando el término 

hegemonía de Antonio Gramsci, como su designación para el sistema, argumenta que: 

Hegemonía es un concepto que en primer lugar incluye y va más allá de dos 
poderosos conceptos anteriores: aquél de c11/111ra como un proceso social 
total en el que los hombres definen y dan lbnna a sus vidas; y aquél de 
ideología en cualquiera de sus sentidos marxistas, en el que un sistema de 
significados y valores es la expresión o proyección de un interés panicular de 
clase. 
Hegemonía va más allá de cultura en su insistencia por relacionar el proceso 
social total con distribución especifica de poder e influencia. Decir que los 
hombres definen y dan IOnna a sus vidas es verdad sólo como abstracción. 
En cualquier sociedad real hay igualdades especílicas en significados y por 
tanto en capacidades para llevar a cabo este proceso... Por eso Gramsci 
introdujo el necesario reconocimiento de la dominación y la subordinación 
en que estaba hasta ahora, en todo caso, para ser aceptado como un proceso 
total. 
Es justamente en este reconocimiento de la totalidad del proceso, que el 
concepto de hegemonía va más allá de la ideologfa. Lo decisivo no es sólo el 
sistema consciente de creencias e ideas, sino el proceso total social vivido 
como organizado prácticamente por significados y valores específicos y 
dominantes ... 

Lo que la teoría de la práctica pretende explicar, entonces, es la génesis, la 

reproducción y el cambio de forma y significado _de una totalidad socio-cultural dada, 

definida en este sentido. 

,. Íhiú. p. 45. 
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El estudio de la práctica es después de todo el ;est~dio ele tod_as J~s formas .de acción 

humana, pero desde un ángulo particular. La rn~ycir parte de la antropología prác.tica hasta 

la fecha torna estas unidades como actor~s indlviduiiJcs, y~ sean individuos históricos 

efectivos, o tipos sociales. El analista toma esta gente y sus hechos como puntos de 

referencia pura entender un despliegue particular de eventos, y/o para comprender ·el 

proceso involucrado en Ja reproducción o cambio de algún grupo de hechÓ estructurales. 

En este sentido, uno puede tener ··¡~ ~speran~a de una hibridaCión éntre las 

consideraciones. prácticas, más orientadas sociológicamente con. ~.u vi~ió~ .. de
1
,motivos 

. relativarricntc dcsnatu'ri11izacla; y algunos de c~tos hechos· de emoción y~:n1citiva~lón más 
- ,; •. '\'. ;'. ,· 1,· .'l '·;.'_~::::_: .. ··~·y!:·>.··';::··-~,: .. ::--;:-: /' 

ricamente estructurados. , • '· ·;! . · : ;;: .•. ¡{./;;'/:>.•,; 
Los antropólÓgos. concucrdán ampliamente en gue)a. cultura da forma, guía; nivela e 

~ "' . ' :.,< ~., .. ·, ~ ,• ·, :.::, .. . : ";:~: .<<:·/t-~:~"·;'.'.:-,'.•.'.f; ~ . .:..:_; ·'.<:. "':_:· ·-:.??··'.::,;. . ., \ :::· -· 
inclusive, hasta cierto punto, determina la conductá: El énfasis.se hatrasladado de lo que la 

cultura concede y pcrmit~ a la gente ~é;, s~riir~;'~"J:;~~~:'.·' ~ ;~ ~~~ le r~~trlngen e inhiben 
- _. ,- __ .,,.,.-.,;;-_ ... ,, ., ' .. -:--- .. - -. ',: ,_-, . - :. - . 

observar, sentir y hacer. ::··._, 
::.;~:<;;> , ; .. ,., 

Es importante notar que esta visión es ·al jiíen'ós párcialrnente distinta de una percepción 
': ·- -:-· -.· -·:-;··::~~-·pJ ·. '"'='~··='.-~ '....-. ' -: '- -.. -. 

de la cultura como mistificación. Desde un·a ,.visión de Ja mistificación, la cultura dice 

mentiras aceren de la realidad en que: 1/~~~t~ vi~e, y el problema analítico es entender 

cómo la gente llega a creer estas mentiras'. ·El ·inconveniente no es que el sistema mienta 

acerca de alguna realidad extra-sis.t'é;:niCa,··slno por q~é el sistema en conjunto tiene cierta 

configuración y por que y cómo excluye posibles configuraciones alternativas. 

Aqui hay dos consideraciones: cóino la práctica reproduce el.,sistcrna, y cómo el 
.•·, 

sistema puede ser cambiado por la práctica. 

Iniciando con la reproducción, hay'p~r.su p~csto una larga tradición en ciencias sociales y 

antropologia por preguntar cómo son reproducidos por y para los actores nonnas, valores y 

esquemas conceptuales. Antes de .. lo~ año~ sesenta, por lo menos en la antropología 

norteamericana, el énfasis . fue. pu~,St() en las prácticas de socialización corno elementos 

primarios de este proceso. 

La nueva aproximación ·de la práctica, por contraste, asigna mucho énfasis a la práctica 

de Ja vida ordinaria. Auri~ue·: ésta ,no fue, de ninguna manera, ignorada en Jos trabajos 

iniciales alcanza grán promi~Cñ~iá':'sciu~dic·u 'también pone atención a las pequeñas rutinas 

que la gente efectúa en ef trabajo;·1a comida, el sueño y el relajamiento; asi como en los 
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pequeños escenarios de etiqueta en que actúa una y otra vez, durante la interacción social. 

De igual manera, es importante el tipo de ancla introducida dentro del sistema por el hecho 

de que, como un resultado de Ja cndoculturalización, los actores incorporan el sistema tanto 

conio actúan en él27
• 

1.2 Las culturas populares desde la teoría de la práctica 

En su acepción antropológica corriente la cultura es un conjunto de respuestas colectivas 

a las necesidades vitales. Estas respuestas son las soluciones acumuladas de un grupo 

humano frente a las condiciones del ambiente natural y social: el medio geográfico, el 

clima, la historia. Todas las sociedades desarrollan culturas. 

Las sociedades de clase requieren además que esa forma. de organización y esa 

visión compartida del mundo se estructuren de tal manera que se _legitime un .. sistema de 

explotación. Para ello es preciso mistificar In .·realidad . social y. económica. Esa 

mistificación invade y contamina todas lns áreas de la cultura. 

La noción de cultura, tnl como suele ser usada en antropología, y por extensión en 

las demás ciencias sociales, posee un sig~ificado muy amplio; incluye la llamada cultura 

material, la tecnología y las normas que regulan las : relaciones productivas en una 

determinada sociedad, los valores, las reglas jurídicas, los sistemas simbólicos, la religión, , . .. 

el arte, cte. 

El concepto cultura, considerado en un sentido tan extenso, carece sobre todo en 

sociedades complejas, de eficacia para analizar In dinámica social. 

Definiremos provisionalmente a la cultura desde un punto de vista más 
restringido, incluyendo en este concepto los sistemas simbólicos, el lenguaje, las· 
costumbres, las fomms compartidas de pensar el mundo y los códigos que rigen el 
comportamiento cotidiano e imprimen sus características en las diversas producciones 
de un pueblo o de algunos de sus sectores.'" 

27 Pierre Bourdicu. 0111/ine ofa Tlwory of Pruclice, Richard Nice (tmns.). Cambridge, Cambridge University 
Prcss, 1978. 
" Mario Margulis. "La cultura popular'". en Adolfo Colambres (comp.). l<1. c11/t11ra pop11/ar, México, 
Ediciones Coyoacán. 1997, p. 41. 
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Si bien la cultura permite el desarrollo his;órico de Íos ser~s\humimos, rávoreée el 

crecimiento de su potencia, y le hace posible la comunicación y con~llo to~=~ i~s,fbnnas 
de cooperación y de acción sobre la naturaleza; al mismo tiempo ~upo~{~;;~~s:~rl~m,ente, 
una limitación imprescindible, un relativo empobrecimiento del mu~do,_q.ue s~,~~od~ce al 

recurrir a abstracciones y símbolos y al privilegiar, de entre todo~ los ~sibÍcs, ~n- particular 

sistema de organización cognitiva; una de las formas posibles de coherencia compartida, 

aplicables a los estímulos provenientes del mundo natural y social. 

Por estas razones, García Canclini reduce el uso del término cultura 

La producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o 
reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, 
reproducir o transformar el sislemn social, es decir, !odas las prácticas e 
ins1iluciones dedicadas a la adminislración, renovación y rees1rucluración del 
sentido.29 

Habiendo restringido su alcanée semántico, conviniendo en utilizar el concepto 

cultura para referimos al conjunto de costumbres, códigos comunicacionales, valores, arte, 

modalidades, etc., debemos aún señalar el alcance de este concepto en cuanto al ámbito 

social y espacial que afecta. Cultura suele usarse tanto para hacer referencia a conjuntos 

muy extensos, como para hablar de un pequeño grupo, un_sector social: una aldea, o una 

institución. En ambos casos es legítimo su uso, pero es preciso explicitar 'su alcance. La 

cultura de un pueblo, de un sector social o de una fábrica es tributaria de la cultura en su 

sentido más extenso, regional o nacional. Pueblo, sc_ctor social o institución integran una 

formación económico-social y dan cuenta de ella, pero desarrollan particularidades que los 

distinguen: hábitos propios, sub-códigos-comunicacionales exclusivos, derivados de la 

práctica compartida, de la relación cotidiana y de la adaptación de ese grupo humano aun 

medio exterior que lo determina. 

Todo grupo social liene posibilidades de fabricar cullura; toda clase social y 
lodo conjunto humano pueden generar sis1emas de respucs1as frcnle a sus 
necesidades y a la situación económico-social en que están inmersos. Eslo 
nos lleva a un lema de vital interés: la cultura popular. En relación con ellos 

1<J Nés1or García Canclini. las cil/111ras populares en el c:apilu/ismo, México, Editorial Nueva Imagen, 
Mé"ico, t982, p. 4 l. 
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es preciso señalar aspectos particularmente complejos acerca de la forma de 
fabricación de cultura en la sociedad actual.'º 

En nuestra sociedad los sectores dominantes controlan, monopolizan y ejercen 

poderosos medios de fabricación y difusión de productos culturales. "De modo semejante, 

lo popular no se define por una esencia a priori, sino por las estrategias inestables, 

diversas, con que construyen sus posiciones los propios sectores subalternos [ ... ]".31 

Según García Canclini, lo popular suele asociarse a lo premoderno y lo subsidiario. 

En la producción, mantendría formas relativamente. propias por. la·: supeniivencia de 

enclaves preindustriales y de formas de recreación local (músicas regionales, 

entretenimientos barriales). En el consumo, los sectores populares ~starían siempre al final 

del proceso, como destinatarios, consumidores obligados a reproducir el ciclo del capital y 

lu ideología de los dominadores. 

Lo popular es en esta historia Jo excluido: los que no tienen patrimonio, o no 
logran que sea reconocido y conservado; los artesanos que no llegan a ser 
artistas, a individualizarse, ni participar en el n1crcado de bienes simbólicos 
"legítimos"; Jos espectadores de los medios masivos que quedan fuera de las 
universidades y los muscos, "incapaces" de leer y mirar la alta cultura porque 
desconocen la historia de los saberes y los estilos.32 

El pueblo comienza a existir como referente del debate moderno a fines del siglo 

XVIII y principios del XIX, por la formación en Europa de estados nacionales que trataron 

ele abarcar a todos los niveles de la población. No obstante, la Ilustración piensa 'qlle' ~ste 
pueblo al que hay que recurrir para lcgitímarun gobie.mo sec'ular y democrático es también 

el portador de lo que la razón quicre.ab~Úr:~ia. su~.ir~iidón, la í~noraíicia y la turbulencia. 

Por eso, se desarrolla un dispositivo· complejo, en palabras de Martín Barbero, de 

"inclusión abstracta y exclusión c~Íicreta''.~1EJ pueblo interesa como legitimador de la 
~ - - . . , . 

hegemonía burguesa, pero molesta como lugar de lo in-culto por todo lo que le falta. 

Renato Ortiz ha sintetizado eri tres puntos su aporte ínriovador: 

Frente al ilumlnismo. que 'veía Í~s · p~~c~so~· c~lturales .como actividades 
intelectuales, · restring.idas"'de. Jas'.élites, .los románticos exaltaron Jos 

JO ibi</
0 

p. 42 
" Néstor García Canclini. C11/111ras híbriclas, México, Grijalbo, 1989, p. 18. 
"ibid, p. 191 '., . : 
11 Jesús Martín Barbero. De los medios a lt1s mediaciones. México, Gustavo Gilí, 1987, pp.· 15-16. 
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sentimientos y las maneras populares de expresarlos; en oposición al 
cosmopolitismo de la literatura clásica, se dedicaron a las situaciones 
particulares, subrayaron las diferencias y el valor de lo local; ante el 
desprecio del pensamiento clásico por lo irracional, reivindicaron lo que 
sorprende y altera la armonía social, las pasiones que transgreden el orden de 
los hombres honestos, los hábitos exóticos de otros pueblos y también de los 
propios campesinos.34 

Siguiendo la forma de abordar a las culturas populares, los teóricos de la cultura se 

interesaban más en los bienes culturales --objetos, leyendas, música, que en los actores que 

los generan y consumen. Esta fascinación por los productos, el .descuido de los procesos y 

agentes sociales que los engendran, de los usos que los modifican, lleva a valorar en los 

objetos más su repetición que su cambio. 

Debido a· estas consecuencias históricas, la prinC:ipal ausencia de trabajos sobre 

folclor es no interrogarse por lo que ocurre a las culturas populares cuando la sociedad se 

vuelve masiva. 

El folclor, que surgió en Europa y en América como reacción fren'te a la 
ceguera aristocrática lacia lo popular y como réplica a la primera 
industrialización de la cultura, es casi siempre un intento melancólico por 
sustraer lo popular a la reorganización masiva, fijarlo en las formas 
artesanales de producción y comunicación cuestionarlo como reserva 
imaginaria de discursos políticos nacionalistas.3

' 

García Cnnclini, reconoce que es posible construir una nueva perspectiva de análisis 

de lo tradicional-popular tomando en cuenta sus interacciones con la cultura de élites y con 

las industrias culturales. En este sentido especifica que el desarrollo moderno no suprime 

las culturas populares. En este s~ntido algunos cstudi6s rcvélán q
0

u~ ~i1.1ris'61timas décadas 

las culturas populares se han desarrollado transfo'nná~d~~~. Esi~. ~r~~imiento .se debe, ni 

menos, a .cuatro tipos de causas: 1 >' la imposibilidad ·d~ ·incorporar a toda In población a la 

produc~ión industrial; 2)1a necesidad del ~creado de in~luir las ~structuras y los bienes 

simbólicos tradicionales en' los' circuitos masivos de comunicnciéÍn, par~ alcanzar aun a las 

capas populares menos integradas a la modernidad; 3) el interés de los sistemas políticos 

3
"' Renalo Oniz. C11lturt1 popular: ronuínticos y folclorisllls, Tcxlos 3, Brasil, Programa de Posgrado en 

Ciencias Sociales, PUC-SP, 1985, pp. 89-90. 
"Néstor Garcfa Canclini. C11/111ras hihriclas., p. t 99. 
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por tomar en cuenta el foldórn fin de. fortalecer su hegemonía y su legitimidad; 4) la 

continuidad en lll pr'od~ccióri"~~it~ral de los sectores populares.36 

: De igual 'ma~cra so~:tiene que las culturas campesinas y tradicionales ya rio 

representan !~ p~rte, in~yont~ria de Já culturá popular, es decir, que hasta los migrnntcs que 

mantienen fo~·~~ de s~cinbilirlad y celebraciones de origen campesino, adquieren el 

carácter de grupo; urbanoides, como dice José Jorge de Carvalho.37 De ahf que los actuales 

folclorisÍas sienta~ la nécesidad de ocuparse a ia v~z de la producción local y regional tanto 

como de la salsa, los ritmos afro, l~s m~l~díns nborlgenc~ y criollas que dialogan con el 

jazz, el rock y otros géneros de origen a~glosajón, pÓr ejemplo. 

. . 

t.3 Nuevas formas de fabricación de 

Cultura: Cultura de Masas y Cultura 

Popular 

·Po~ primera.vez en la historia, la tecnología a puesto al servicio de la dominación 

medios de tan tremendo alcance y eficacia como la televisión, In radio, los diarios, el cinc y 

la educación, capaces de ocupar la mayor parte del espacio comunicacional, atrapar y 

persuadir al individuo y a sus familias, intr()d.~cirse en los espacios más recónditos. 

Los productos culturales pueden ser produ~idos en.forma.masiva por minorias que 

disponen de vastos aparatos tecnológicos y. que l()man dccisiónes en cuanto al contenido, 

calidad y dirección de sus productos en funcié>n ,de. su~ imcrcscs y los de sus mandantes. El 

poder de estos medios es evidente: difunden hábitos, costumbres, mcrcanclas y opiniones, 
" . 

canciones y modelos de identificación y códigos culturales. 

La cultura de masas implica un cambio cualitativo en la forma de creación de 

productos culturales: ya no son producto de la interacción directa de los grupos humanos. 

Una de las caractcristicas principales es su poder de difusión en contraste con las anteriores 

formas lentas y en general limitadas de difusión. Es justamente el asombroso poder de 

difusión el que otorga la facultad de crear formas culturales dominantes a grupos pequeños. 

-~~~ . -
n José Jorge de Cávnlo. El lugar de la cultura tradicionare1/ la' sÓciCJad moderna. Brasilia, Fundación 
Universidad de Brasilia, Serie Antropológica, No. 77, t~.89, ~p; s.~ 110.,,,' . 
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' _, 

Los productos culturales asl fabricados experimentan un cambio notable en su 

contenido. y en. s~ carácter ideológico. y si bien el aspecto técnico de los medios de . 

. comunicaéión masivos afecta la calidad de los productos culturales, su contenido no 

depende fundamentalmente de la existencia de esos medios sino d~ la fonna en que son 

usaclos; deLliecho de que éstos sean manejados por minorias que controlan el poder y la 

-, economla: Los productos culturales fabricados de esta manera asumen la fonna mercancía 

y prirti~ipan de sus caracteristicas: su valor de uso consi_st~, pri~cipalmente, en su_ aporte a 

la producción y reproducción del sistema. 

En oposición a la cultura fabricada. en esas condiciones e instrumento de 
' ,.-.! . .- •,, •... ~ .fü.,~·f .•:;(':. ,. . , 

dominación, podemos distinguir un proceso diferente ~e fabricación de cultura realizado 

por las clases dominadas a partir de su interaccÍ?n c:H~'J~~¡¡ -~._como ·respuesta a sus 

necesidades. A esta forma diferente, la denominaremos cultura popular. 

La cultura dominante se ha transformado rápidamente en cultura de masas. Sus 
productos llegan a todas las clases sociales y en gran parte son comunes a 
muchos países. La cultura de masas homogeneiza, borra diferencias, genera 
hábitos, modas y opiniones comunes. Es consumida por todos los grupos sociales 
y es sobre todo eso: una c11l111ra para el cons111110. la c11lt11ra de masas viene de 
Clrriba hacia Clbajo: puede ser preparada por artífices profesionales, hábiles 
manipuladores, con Jos ingredientes que convengan. Responde a las necesidades 
del sistema. 

LCl c11l111ra popular es c11lt11ra de los de abajo, fabricada por ellos mismos, 
carente de medios técnicos. Sus productores y consumidores son Jos mismos 
individuos: creCl11 y ejercen su c11l111ra. No es In cultura para ser,iendida sino para 
ser usada. Responde a las necesidades de Jos grupos populares: 

Las oposiciones entre lo culto, lo masivo y lo popular, entre lo moderno y lo 

tradicional, se condensan en la distinción establecida por la estética moderna entre arte y 

artesanías. Se concibe al arte como un movimiento simbólico desinteresado, un conjunto de 

bienes espirituales en los que In fonna predomina sobre la función y lo bello sobre lo útil, 

las artesanías aparecen como lo otro, el reino de los objetos que nunca podrian despegar de 

su contenido práctico. "El arte corresponderia a los intereses y gustos de la burguesía y de 

sectores cultivados de la pequeña burguesía, se desarrolla en las ciudades, habla de ellas, y 

cuándo representa paisajes del campo, lo hace con óptica urbana". 39 

-" Mario Margolis. op. cit, pp. 43-44. 
''' Néstor García Canclini. C11/t11ras híbridas, p. 224. 
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Las artesanías·, ~n' cambio, se ven como productos ;de: iné!ios,/c~mpesinos o 

marginados, de acuerdo ~é:m' SIJ, rusticid~d, Jos mlt~S que habit¡¡ÍI S~, ~ec,~rriciór{Ío¡¡,~e~tores 
popufores que tradiclonalmente .las hacen y l~,s usan.. ;; '. ;-L;A; :\ :)i'.;,;-,; '.' , ·: .. 

En otro momento, m~nos frecuente~ aún, sol) lrisillvestigaC::iolle~;que'exarninan.los 
procedimientos por. Íos cuales las culturas. trridi~ionales de Ío~;iriJ¡kg~~~'~)~arnpesinos 
convergen sincrétic~mente con div~rs~s riiodalid~~~:S.; d~ !,~§;~·~ ~:~~¿¡¡ha¡ §:Cnm~iva, 
estableciendo formas híbridas de existencia de I? popÚI~~~ ) ' ;: i'.;:~\'~f,:y;.}~'/ '.{,i > · 

. ·: ?(;t.~j:'~~: 
[ ... ] la mayoría de Íos est~dios ~ntropoló~icos sob,re cu'íturapopiílar parte 
hoy del supuesto, implícito o explicito; íle que su objetó de esíuilio es una . 
cuhurn ' diferente; y esto, aun· cuando la investigáción : se"· refiera a ' 
comunidades campesinas no indias o'a sectores Ürbanos.'º 

Aun pura.este autor, que incluye la dominación en sus análisis, y reconoce entre las 

causas que originan las culturas populares In distribución desigual del patrimonio global de 
. . 

la sociedad, lo específico del trabajo antropológico y social consiste en estudiar las 

diferencias. 

bcsdc comienzos de la colonización, un recurso para dominar n los grupos 

aborígenes fue mantener su diferencia; aunque la estructura de la subordinación haya 

cambiado, permanece la necesidad de que la cultura de_ éstas sea diferente. Un segundo 

argumento surge al observar las culturas populares de .hoy. En los pueblos campesinos 

mestizos subsisten rasgos de la cultura material, las 'aciividades productivas, las pautas de 

consumo, la organización familiar y comunal, las prácticas méd,icas y. culinarias y gran 

parte del universo simbólico: "la desindianización provoca en esos grupos la ruptura de la 

identidad étnica original",41 pero siguen teniendo conciencia de ser diferentes al asumirse 

como depositarios "de un patrimonio cultural creado_n_I? largo _de In historia por esa misma 

socicdad".42 En las ciudades, donde la ruptura es todavía más radical, muchos migrantes de 

origen indio o campesino 

'º Guillem10 llonlil llatalla. "Los conceptos de diferencio y subordinación en el es1udio de culluras 
popularesº, en varios, Teoría e in\le.vtigación en la antropología soci11! mexicant1, México, CJESAS-UAM, 
1988, pp. 97-108. 

41 M. Kcamcy. "Thc local and 1he global: lbe Anthropology of globalizalion and Trnnsnationalism", en 
varios, Annual Anthropological Review, Rivcrside, Universily ofCalifomia, 1995, pp. 552-553. 
"Guillermo llonlil lla1alla. idem. 
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[ ... ] mantienen vínculos con sus comunidades y los renuevan periódicamente; 
se organizan aqul para mantener la vida como allá, hasta donde las 
circunstancias lo permiten: ocupan pequeños espacios urbanos que van 
poblando con los de allá; se organizan y apoyan según pueblos y regiones de 
origen; celebran las fiestas y hablan entre ellos su propia lengua.•3 

La concentración de muchos estudiosos en las culturas populares se relaciona con 

su visión crítica sobre los efectos de la modernización. Cuestionan el valor que tiene para el 

conjunto de la sociedad, y especialmente para las capas populares, un desarrollo moderno 

que engendran migraciones masivas, desarraigo, desempleo y gigantismo urbano. 

Se destacaron en los ochenta los trabajos de sociología de la cultura orientados por 

la teoría de la práctica, la reproducción y los de sociología política que se apoyan en la 

concepción gramsciana de la hegemonía. A menudo. confluycnen el propósito de explicar 

de qué modo las clases hegemónicas fundan su posícióri en la continuidad de un capital 

cultural moderno que garantiza la reproducción de la estructura social y, en la apropiación 

desigual. de ese· capital como mecanismo reproductor .de las diferencias. Pero pese a la 

mayor atención dada .al conocímíe~to empírico. de las culturas populares, con frecuencia 

miran su vida cotidí~na desde esas teorías macro y recogen sólo lo que entra en ellas. 

•;,<\ntonío'· Gramsci · ~eflexiona e~ términos de dominación; por eso, la dicotomia 

entre alta cultura· y baja ·cultura o popular se rescribe en su linea de pensamiento con 

categoría~ .cor\.io cl~se dominante y clases subalternas".•• 

QuizÓ un'a~orte central de su perspectiva es que piensa la categoría de pueblo como 

··múltiple y heterogénea: "el conjunto de las clases subalternas de cada una de las formas de 

sociedad hasta ahora existentes". •s Señala, además, que las clases subalternas que 

conforman lo ·que se ha dudo en llamar pueblo tienen una concepción del mundo no 

elaborada y asístcmática. Aparece el registro de lo múltiple, lo diverso y yuxtapuesto, las 

sobrevívencías. Frente a esto, la clase dominante justamente lo es porque posee una 

concepción del mundo elaborada, sistemática, políticamente organizada y centralizada, y ha 

logrado imponerla al resto del entramado social. 

·0 ;úem 
.. Ana María Zubiela. "Lo popular y la posibilidad de una crilica polílica", en Ana María Zubieln {coord.), 
Cultura p11pulur y cultura de mu~·us, Buenos Aires, Paidós, 2000, p. 37 . 
.u Antonio Gramsci. Literatura y cullura popular, tomo 1, Buenos Aires, Cuadernos de cullura revolucionaria, 
1976, p. 34. 
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muy importante en él estudio de In cultura popular, y a partir de· su 

. pensainiento'.y~ no puede 'soste~erse que est~ sen ~nívoca. Pero, además para pensar el '. 
,. ··~ . ' . -

proceso de dominación social, Gramsci 'utiliza el concepto de hegemonía como un proceso 

en el que una clase logra que sus. int~reses sean reconocidos como suyos por las clases 

subalternas, incluso y sobre todo si van en contra de los propios intereses. 

En el sentido expresado, hegemonía es una categoría que resulta muy productiva 

para pensar la cultura popular. Porque si por un lado se puede cuestionar que la cultura 

dominante (mediante la hegemonía) produce y limita sus propias formas de 

co11tralzege111011ias c11lt11rales, por otro, IÚ importancia de práctic~s d~· in cultuia p~pulnr, 
t ' ~ •. < '. ' c.;. - ~ 

aunque afectadas por los límites y presión hegemónicos, constituyen rupturas 

significativas; y si bien pu~den ser ncutralizad~s, reducidas, reapropindas e incorporadas, 

elementos activos de ellas se manifiestan, no obstante, independic~tcs y originales. 

Repensar el concepto de cultura popular en y a través del concepto de 
hegemonías es delinirlo como un sistema de relaciones entre clases sociales 
que constituye uno de los sitios para la producción de consenso, pero también 
de resistencia al consenso. De alli se picnsá que siempre hay un elemento de 
la cultura popular que escapa o se opone a las fuer;:as hegemónicas. En ese 
sentido la cultura popular es una cultura de conflicto para las clases 
dominantes.4

ti 

1.4 Cultura popular en tiempos de medios electrónicos y populismo 

Hoy se ubica a los medios de electrónicos en una tendencia más general de las 

sociedades modernas. La industrialización y la urbanización, la educación generalizada, las 

organizaciones sindicales y políticas fueron reordenando según leyes masivas la vida social 

desde el siglo XIX, antes de que aparecieran la prensa, In radio y la televisión. 

La noción de cultura masiva surge cuando ya las sociedades estaban masificadas. 

En América Latina las transformaciones promovidas por los medios modernos de 

comunicación se entrelazan con la integración de las naciones. Monsiváis afirma que en la 

radio y el cinc los mexicanos aprendieron a reconocerse como una totalidad más allá de las 

,. ibid., p. 41. 
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divisiones étnicas y regionales: modos de hablar y vestirse, gustos y códigos de 

costumbres, antes lejanos y desconectados, se juntan en el lenguaje con que los medios 

representan a las masas que irrumpen en las ciudades y les dan una síntesis de la identidad 

nacional.47 

Martín Barbero llega a decir que los proyectos nacionales se consolidaron gracias 

el encuentro entre los Estados. con las. masas . promovidos , por;'. las tecnologias 
.·,',,.,.-

··· .. : .iL.'.,~ ~:;·., ~;.<!;·~~i~::;;,~,~i .. ":·' comunicacionales.48 

. Si ha~cr un país n~ es sólo logra/qu~ I~ qu~ 'se prod~~~ e~ un~ región llegue a 
• ·,·. : ' C " ,· -· •, "••· ,'•' • ;· •• ,• ; ~ .~;, ' ,- , ' - ·v· ' 

otra, si requiere un proycct() polltico y culturalunitiéado1:' uri consumo simbólico 

compartido que favorezca el avalJ¿e d·~I nier6~cio, ¡~ int~g;~~ÍÓn propiciada por los medios 
. , . - . '-· - ' •.· :_- : " .· . ·-~ - -. "' ·- ·, . .~ '.· ' - ' 

no converge casualmente con °los po¡Íulismos riacionalisÚis .. "como el cine, como en parte 

la tclevisió~ lo hiz~ !~ego, ~~~duj~~oll lai~ea de nación ~n sentimiento y cotidianeidad".49 

Se habló a mediados de siglo de c11/111ra de masas, aunque pronto se advirtió que 

los medios, como la radio y la televisión, no eran propiedad de las masas. Parecía más justo 

llamarla c11/t11ra para las masas, pero esa designación duró lo que pudo sostenerse la visión 

unidireccional de la comunicación que creía en la manipulación absoluta de los medios y 

suponía que sus mensajes eran destinados a las masas, receptoras sumisas. La noción de 

industrias culturales, útil a los frankfurtianos para producir estudios tan renovadores como 

apocalipticos, sigue sirviendo cuando queremos referimos a que cada vez más bienes 

culturales no son generados artesanal o individualmente, sino a través de procedimientos 

técnicos, máquinas y relaciones laborales equivalentes a los que engendran otros productos 

en la industria; sin embargo, este enfoque suele decir poco acerca de q11é se produce y qué 

les pasa a los receptores. También quedan fuera de lo que estrictamente abarca esa noción 

los procesos electrónicos y telemáticos, en los que la producción cultural implica procesos 

informacionales y decisionales que abordan la simple manufactura industrial de los bienes 

simbólicos. so 

"'
7 Carlos Monsiváis. uNotns sobre el Estado, la cultura y las culluras populares'\ Cuadernos politicos, No. 30 
1984, p. 46. ' 
48 Jesús Manln Barbero. "Innovación tecnológica y transfomiación cultural'' en Te/os, Madrid, No. 9, 1987, 
p. 34. ' .. ' ' .· •. 
49 Néstor García Camclini. C11/111rusi1ibridas.''¡,', i:Js.', · 
'ºibid. p.239. . . ,-·:-:· .. ""' ... ' ..... 
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Por una parte, los medios electró;;icos de comunicación muestran i:iotable 

continuidad con las culturas populares tradicionales en tanto ambos son. teatralizaciones ._· 
o«,.-·.,_;_ 

imaginarias de lo social. No hay una realidad que lo popular represente auténticamente; en 

tanto los medios la deforman. La idealización romántica de los cuentos de hadas ~~:parece·. 
demasiado a las telenovelas, In fascinación ante los relatos terroríficos no es lejan~. de· la·· 

~· . 
que proponen las crónicas policiales y cintas de aventuras y ciencia-ficción. Las estro.e.ti.iras . 

narrativas del melodrama, el humor negro, los acontecimientos que no co~i~~;·;¡'~o:·,,q~e 
transgreden el orden natural de las cosas, son otras tantas coincidencias q~e·h~c;:en .de l~ 
llamada cultura masiva la gran competidora de lo popular". 51 

Los medios llegan para hacerse cargo de la aventura, del folleÍín, del ·~islerió, de 

la fiesta, del humor, toda una zona mal vista por la cultura culta52 e in~o.rp~;nrla. ~-¡~ c~ltura 
hegemónica con una eficacia que el folclor nunca habla logrado. La· r~dio .. en tódos los 

paises latinoamericanos, y en algunos el cinc, ponen en escena el lenguaje y los mil temas 

del pueblo que casi nunca recogían la pintura, la narrativa, ni la música dominantes. Pero al 

mismo tiempo inducen otra articulación de lo popular con lo tradii:ional, con lo moderno, 

con la historia y con la política. 

Para los medios lo popular no es el resultado de tradiciones, ni de la personalidad 

colectiva, ni se definen por su carácter manual, artesanal, oral, en suma, premoderno. "Los 

comunicólogos ven a la cultura popular contemporánea constituida a partir-de. los medios 

electrónicos, no como resultado de diferencias loénlcs; sino .de In acción difusora e 

integradora de la industria cultural''. 53 

La noción de popular construida por los mi:dios;· y én buena parte a~·cptnda po~ los 
.- . - ,,: .. ;.,· .. -·>.: ,: ···<·,.;·!-_;;~:-'.:·,-;,/-·:·:·.-.\-,;-:,'.", 

estudios en este campo; sigue Ja' -lógicii:'dcl' mercado: Popular' es· Jo·que,-se vende 
- .· -:.:.:- -< - --·.·- ~ .·.·;,·- : .. :.~:·,,;. __ :~·..:·.,,:~~·::<·:; .. :~-:,:r?:-~_:.·;.;;;:.'.;;.~,~i-<:··:.~ 

masivamente, lo que gusta a.las multitudes;· En rigor, al ·mercado y ·a¡1os:meqiós no les 
-. . . --.. ; : ·; :.'.· ,-;~/--~ ~ _>· '.--··: ;~: __ .- · ... -~. ,.., · .· .·. ·:~ , ", -· .. ~::_:_t~\~·> :~t:-~~}.~1':'/)·í~Kf~·li"<:- .: 

importa lo popular sino In populnridad:.:No les preocupa guardar .lo' pcipulilr:como"cultura o 
. ·/··_ .' _· .. -.·:·:'' .. -, ; . .· .. ;. ·-:':'::'':d:;·:¡~··>-·:'!:~<,;~: .. ~·-~ ... \;,~.;. 

tradición; más que la formación, de la memoria histórica, a la. indust?,?:cultural le interesa 

construir y renovar el contacto simultáneo entre emisores y, r~é'cpicires. También le 

incomoda 1a palabra pueblo, evocadora de violencias e: insúrreccio¿es:~ .. E1 <lespiazamiento 
- - . - -- ···- ., . ", .. :.". _,' 

:,·?j,i'!. •,;e··· 

,·; :·/><:' 
- ' -.. ' > 

" Néstor Gracia Conclini. las culturas populares e11 el capliali~mo, P. _9s:-~·;;_ :! _: .~-'" , 
52 Aníbal Ford, .. Las fisuras de lo industria culluml", Alternativa lutináani"erica'n'a~ .Cnm'éns, 1988, pp. 36-38. 
51 Néstor García Canclini, Cu/lllras l1íbricla.\\ p. 241. 
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del sustantivo pueblo al adjetivo popular, y más aún el sustantivo abstracto popularidad, es 

una ~~·~ración neutralizante, útil para controlar la susceptibilidad polltica del pueblo"54
• 

Mientras éste puede ser el lugar del tumulto y el peligro, la popularidad -adhesión 

.ªun orden,. coincidencia en un sistema de valo~es:: es'Í11edlda y regulada por los sondeos de 

opinión. El pueblo parece ser un sujeto que se presenta; la popularidad es la forma extrema 

de la representación, la más abstracta;:,la qu~,¡¿.;~ééIÜce a una cifra; a comparaciones 

estadísticas. , ··' .·: :>¿.;:;)/._~,, .i.\ (~~{~;::'./ ~""·.;~,{,.:-:·~.;.-
Para el mercado y para los mé:dios;!º·Pº~~ial" no impórta e.orno tradición que 

perdura. Lo popular masivo es lo que no pe~áne¿e:·no se ac~mula como experiencia ni se 

enriquece con lo adquirido.55 . :.•' · ... : . ':·.: · "'.-

Por otra parte, desde hace. décádas los nexos' entre mediC>~'.:~.:·c~ltura·· 'popular 

form~n parte de estructuras más amplias de intéraccióri sociaL, Ente~d¿;Io.srequiere pasar 

"de los medios a las mediaciones", sostiene Martín Barbero al ·analizar lii'influencia de la 

radio, entre los años treinta y cincuenta, por su capacidad. d~ unir;e ií' ¡·~~ interpelaciones 

que desde el populismo convertían a las masas en pueblo y al pueblo cll riadón; "Lo mismo 

ocurre si se estudia la eficacia del cinc en relación con los .procesos.de urbánización, pues 

las películas ayudaron a los migrantcs a aprender a vivir y a expresarse en la ciudad, a 

actualizar su moralidad y sus mitos".56 

A diferencia de la exaltación folclórica de las tradiciones en nombre de una 

visión melafisica del pueblo como fuerza creadora originaria, el populismo selecciona del 

capital cultural arcaico lo que puede compatibilizar con el desarrollo contemporáneo. Los 

populismos políticos utilizan lo que sobrevive de esa ideología naturalizantc reubicándola 

en los conflictos actuales. En las, ritualizaciones patrimoniales y cívicas, la sabiduria y la 

creatividad populares son escenificadas como parte de la reserva histórica de la nación ante 

los nuevos desafios. 

"En el populismo cstatizante, los valores tradicionales del pueblo, asumidos y 

representados por el Estado, o por un líder, legitiman el orden que éstos administran y dan 

,. Gcneviéve Bolléme. El p11eblu por escrito. Sign!ficutlos c11l111ra/es Je lo pup11/ar, México, Grijalbo, 1990, 

f; ~~~ter García Camclini. las culturas populares en el capila/ismo, p. 204. 
''' Eliseo Vcrón. la semiosis social, Buenos Aires, Gcdisn, 1987, p. 136. 
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a lo.s sectores populares la confianzá de que participan cri un sistema que los incluye y 

reconoce,.. 57 

1.5 Qué vemos a través de lo popular 

Lo popular permite abarcar sintéticamente todas las situaciones de subordinación 

y dar una identidad compartida a los grupos que convergen en un proyecto solidario. En las 

ciencias sociales la incorporación de múltiples usos de popular ha tenido efectos positivos. 

Extendió la noción más nllá de los grupos indígenas y tradicionales, dando reconocimiento 

a otros actores y formas culturales que comparten la condición de subalternos. Liberó a lo 

popular del rumbo economicista que le impusieron quienes lo reducían al concepto de 

clase: aun cuando la teoria de las clases sigue siendo necesaria para caracterizar la 

ubicación de los grupos populares y sus luchas políticas, la ampliación conceptual permite 

abarcar formas de elaboración simbólica y móvimientos sociales no derivables de su lugar 

en las relaciones de producción. La denominación popular ha facilitado estudiar a los 

sectores subalternos no sólo como trabajadores y militantes, sino como invasores de tierras 

y consumidores. 

Los estudios sobre reproducción social hacen evidente que las culturas populares 

no son simples manifestaciones de la necesidad creadora.de los pueblos, ni la acumulación 

autónoma de tradiciones previas. a la. industrialización, ni resultados clcl •pocler· de 

nominación de partidos o movimientos políticos. Al situar las acciones subalternas en el 

conjunto de la formación social, la Icaria de la reproducción trasciende la recolección de 

costumbres, descubre el significado complementario de prácticas desarrolladas en distintas 

esferas. La misma sociedad que genera la desigualdad en la fábrica, la reproduce en la 

escuela, la vida urbana, la comunicación masiva y el acceso general de la cultura. Como la 

misma clase recibe lugares subordinados en todos esos espacios, la cultura popular puede 

ser entendida como "resultado de la apropiación desigual del capital cultural y simbólico, la 

elaboración propia de sus condiciones de vida y la interacción beligerante con los sectores 

hegemónicos por parte de los sectores subalternos". 58 

57 Juan Carlos Portantiero y Emilio de lpola. "Lo nacional popular y los populismos realmente existentes'', 
Nueva sociedad, mayo-junio, 1987, p. 23. 
"

11 Néstor García Canclini. Las culturas populares en el capitalismo, p. 17. 

32 



Las culturas populares rio son un efecto pasivo o mecánico de la reproducción 

controlada por los dominad~re~;·t~mbién se constituyen retomando sus tradiciones y 

experiencias propias en eÍ.,co~fll~to co·~ quienes ejercen más que la dominación y la 

hegemonía .. Es decir, cori' Ini ~.iaii~ ·q~~. 'si bÍ~n dirige política e ideológicamente In 

reproducción, debe conscniir'espacios doncié los grupos subalternos desarrollan prácticas 

independientes y n.o siempre funcionales para el sistema. 

En el tango y la tclenovcl~, en el cine y en la nota roja, lo que conni~eve IÍ los 

sectores populares, dice Martín Barbero, es el drama del reconocimiénto,~;1~)Jchap0~ · 
hacerse reconocer, In necesidad de recurrir a múltiples formas de sociaÚdád.'pri~ordial (el 

parentesco, In solidaridad vecinal, la amistad) ante el frnc~so de.ln~?.~i~~··~Rb.i~l~s. de 

institucionalización de lo. social, incapaces de asumi~ ·· ¡~ de~~i~~d\1~ ·;~~.'d~tfuras 
. (; ! ~: . ~ .. j 

populares.s9 
•;'· 

'
9 Jesús Martín Barbero. De lo.\· medial· u las metliaciones. pp. 243-244. 
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" 2. La ciudad de México 

2.1 La migración del campo a la ciudad: 

fenómeno natural del capitalismo 

Una de las contradicciones que se forman con la crisis y caída del modo de 

producción feudal y el advenimiento del capitalismo como forma de producción y de 

organización económica, política y cuya ideología impregnó el ámbito social y cultural, fue 

el choque entre las· formas de producción en el campo herencia del feudalismo y la forma 

de trabajo y producción industrial y tecnológica de las nacientes ciudades manufactureras. 

La revolución industrial, producto del ascenso de In innovadora burguesía de 

aquella época, dio como fruto In consolidación de In división del trabajo entre los 

poseedores de las riquezas y las florecientes industrias y marcando. sus diférencias y 

especificidades de clase. 

Los hombres que en los siglos XVII y XVIII trabajaron para crear la máquina de 
vapor, no sospechaban que estaban creando un instrumento que habría de subvertir, 
más que ningún otro, las condiciones sociales del mundo ... al concentrar la riqueza 
en manos de una minoría y al privnr de toda propiedad a Ja inmensa mayoría de In 
población. habría de proporcionar primero el dominio social y político a Ja 
burguesía y provocitr después Ja lucha de clases entre la burguesía y el 
proletariado[ ... ]."° 

La cconomia esencialmente rural sufre grandes transformaciones por. el proceso 

capitalista y las contradicciones que se dan en la economía mercantil , entre la industria 

transformativa y la extractiva, que anteriormente se comprendían· íntimamente ligadas. La 
. .· :·: .-->: ·.,.: . .' 

población d~ la. industria extractiv~ _es csencialm~nte. ngrlc()l~i lo cual/qui~re .d~cir que 

además de la producción ~n e~'tc st;~ti~o. _ellos ~ ~lias ffi,ls~~~ tr~~sf;;;;;,'~~'los' productos de 

. In agricultura. Esto fuCbéneficloso en Ün sistema dé intcrctÍmbio: . 
. . ·' .. -, ' .. ;. , .· ·- ' ·:. 

- ::~·,, , .. ;-.. 
' . 

60 
.. ~cdcrico _Eniicls~ J!I j,apel lie~ trUbajo ·~n /~ /r,;~-iformación ele! mono en hombre, p. 78. 
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"El desarrollo de la economía mercantil significa, por tanto, eo'ipsci: ~Üe. 
cada vez mayor de la población se va separando de In agricultuia; e~ ~~b{f ~t~rC!~i;;,i~nto' 
de la población industrial a expensa de In ngricola."61 . . . ··':<'·:~ .:.•·'\:•:·:··:".:_::_;;·.::· 

La agricultura, base de la industria extractiva sufre una gran ..Jp;u;~·esencil~l ~·~e\ráT·:;: 
, _ -.~º.'!ürn:!:;.:.- .:,: · -

separando de la transformativa lo cual conlleva que en la industri_n "e.1. c~ecimient.?.·:~el .. :·• 

capital constante n cuenta del variable va ligado al crecimiento absoluto del ca.pita! variable -) '· .. -
a pesar de su disminución relativa. En la agricultura, por el contrario, el cnpitnl variable, 

requerido para cultivar un campo dado, disminuye en sentido absoluto ... ".62 

')'., 

Este hecho en el problema del mercado es enorme debido a que va indisolublemente · · 

ligado a la evolución de la industria y a· Ja de la agricultura; la formación de centros 

industriales, el aumento de su número y el hecho de que atraigan a la población no puede 

por menos de influir de la manera más profunda en toda la estructura del campo y la ciu_dad. 

Asi, para Lcnin, "por su naturaleza misma, el modo capitalista de producción hace 

disminuir constantemente In población ngricola con respecto n In no agricolu ... "63 

Una de las bases ideológicas sobre las cuales se esgrimió .el crcci~ienio dc'.la 

industrialización y por la cual se pugnaba desde las revoluciones ingles~ y francesa· cr~ la 
;~: ·.-: 

libertad. 

Pero In libertad no debe ser entendida solamente en té..:ni'ri~s: ·¡¡~ioiÓgic'as o 
•,,' . 

psicológicos. Esa libertad que ofrecía el sistema capitalista a los tra!Íajádcircs de los feudos 

o los siervos de los reinos era para que la usaran al inomcllici d~ vC!lldcr·s·u 'ru~rza de trabajo 

a In industria de la nueva clase burguesa. Esa libertad de l~fssc~ ]aire no sólo era en 

ténninos de ideas. o mercancías en abstracto, sino de la misma fuer;:a de trabajo productora 

de toda ganancia. 

Para la transformación del dinero en capital el poseedor de dinero, pues, tiene que 
encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre; libre en el doble sentido de 
que por una parte dispone, en cuanto a hombre libre, de su fuer¿a de trabajo en 
cuanto mercancía suya, y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para 
vender, está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias 
para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo."" 

•
1 Vladimir l. Len in. El úesurro//o tlel capitalismo en Rusia, Moscú, Ed. Progreso, 1981, p .. 24. 

62/oc. cit .. 
bltoc. cit .. 
.., Karl Marx. El Capital, lomo 1, p. 205. 
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Lo único de lo que es dueño el obrero en estos términos es de su fuerza de trabajo, 

la cual es vendida en el mercado laboral que en este momento histórico se desarrolla en los 

centros industriales, las ciudades, como trabajo asalariado. La división social del trabajo 

está tan desarrollada dentro de las sociedades para la escisión del valor de uso y el valor de 

cambio . 

. Esta venta de la fuerza de trabajo, que sólo· podemos entender en su proceso de 

compra~v~nta de u.na mercancía, queda a la determinación .de la clase, dominante, quienes 

estiman' con' b~s~ en el tiempo de trabajo socia/me~te. 11ec:esario, .~ue ellos mismos 

demarcan, el salario. Este se lcgaliza65 por medio. de un contrato, que _no se ·puede ver en 

abstra~to~· sino como un condicionamiento al obrero i:.a: las·.ciréunstancias materiales de 

e~istericia que lo llevan a la venta de su fuer.la de trabajo .. 

· El. capitalismo ante el problema del salario crea un ejército industrial de reserva o la 

población excedente relativa, son obreros desocupados que, mediante la competencia activa 

en el mercado de trabajo (ley de oferta· y la demanda), ejercen una presión constante, hacia 

abajo, en el nivel del salario. Esta población crea las condiciones de miseria de los obreros 

ocupadas y las suyas mismas. 

Aunado a esto, no podemos pasar por alto que la consolidación y base de la 

acumulación del capital en pocas manos se debe a que los obreros son los únicos que a 

través del uso de su fuer.la de trabajo que es el trabajo mismo66 es el productor del 

excedente de producción denominado plusvalía. "El proceso de consumo de la fuerza de 

trabajo es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía y del plusvalor.'"'7 

A su vez, y como producto de todas estas formas de organización de la explotación 

económica y la dominación ideológica, la migración a los centros industriales se crea una 

superpoblación relativa, la cual es inseparable del desarrollo de la capacidad productiva del 

trabajo, que se traduce en la disminución de las cuotas de ganancia, y este desarrollo 

acelera el proceso. 

65 La idea del Derecho que tenemos en la actualidad tiene sus bases ideológicas en las formas de legalización 
del sistema esclavista desarrollada en algunas sociedades del Medio Oriente y posterionncntc desarrollada, 
principalmente, por los romanos. Este derecho se basa en una serie de elementos ideológicos que tienen como 
la preservación del estado de cosas vigente, es decir que es el encargado de lcgali7.ar el uso de la violencia del 
estado para la protección de las determinaciones económicas entre las clases sociales en beneficio de quién 
ostenta el poder. 
"" Knrl Marx. op. cit. p. 205. 
b? ibicl. p. 213. 
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Y ésta es, a su vez, causa de que, por una parte perdure en muchas ramas de 
producción la supeditación más o menos incompleta del trabajo al capital, 
sosteniéndose durante más tiempo del que a primera vista corresponde al estado 
general del desarrollo; esto es consecuencia de la baratura y abundancia de los 
obreros asalariados disponibles o vacantes y de la mayor resistencia que algunas 
ramas de producción oponen, gor su naturaleza, a la transforrnación del trabajo 
manual en trabajo mecanizado. . . . "· . 

Lógicamente, los cambios efectuados cambiaron las fonnas de producción artesanales 

que se llevaban a cabo desde siglos anteriores. Así, la construcción material y ~~'pirltúai' de 

la producción (cultural, artística, científica) entra en contradicción, a su vcz;·co~.elmismo 

ser humano y sus mitos cosmogónicos y sus diferentes cosmovisiones. 

Estos cambios llevaron a un proceso no sólo económico,·· sino· qUe ~las ·mismas 

relaciones sociales e individuales se vieron afectadas. Una de ellas fue la identidad.' 

Ésta debemos entenderla desde los aspectos individual y social. 

Freud establece tres momentos de identificación. La primera"'consiste en situar la 

identificación como la fonna primitiva del enlace afectivo· a un objetó. La segunda, 

siguiendo la dirección regresiva, se convierte en sustitución de un enlace libidinoso a un 

objeto, como por introyeeción del objeto en el yo. La últim~". etapa establece que puede 

surgir siempre que el sujeto descubre en si un rasgo ·co~Ón ·con otra persona que no es 

objeto de sus instintos sexuules6
'
1
• . ' ¡ ' ~ .~ '. 

Para Juan Jacobo Bachofon, la identificaciónno.sÓJci·srida enun sentido de fijación 

patógena y vio en este proceso de nvenenéia aspe~t~i,.~;i1i~~~'~/n~~ativos de vinculación 

con la madre y el padre. De aspecto positivo inaterno:'sor(l~.afiríí10cióÍ1~de la vida, la 

libertad y la igualdad que impregna la es11:1;c¡;,r~"~;;J¡~i~;~~~éio ~~d~ti'loradica en estar 

atado a la 11at11raleza, la sangre y el suelo, eil10mb~e'i<! \;e )~;p¿;ibilÚa'¡/d'dldesarrol/ar su 

i11divid11a/idadys11razó11. . : ·.·:~:;. t~.:.: _:,)i;,.,_ . . . 

Los aspectos positivos del complejo patriarcal son:éraión,.'aisi:iplitÍa;' co11ciencia e 

i11divid11a/ismo; los aspectos negativos son:jerarquía, "opresión, desigualdad, sumisión.10 

•• Knrl Marx. El Capi1<1l, Tomo 3, México, Siglo XXI, p. 236. 
69 Sigmund Frcud. Psic:o/ugiCI de lt1s mt1sas, p. 45-46. 
70 Erich Fromm. Psicoanálisis de la sociedad contemporcínec1, México, FCE, 1997, p.p. 45-46. En ningún 
momento Froom se refiere a que sea un proceso natural de cada sexo la labor maternal o el mando del padre. 
Tanto hombres como mujeres no nacen, se hacen hombres y mujeres. Con estas caractcristicas enunciamos 
como socialmente se han es1ablecido estas posiciones de dominación y por ello los complejos matriarcales 
como patriarcales. 
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Después de que ocurre todo este proceso en el ámbito individual. y al mismo tiempo, 

existe una identificación colectiva manifestada en una serie cÍe valores expresados a través 

de símbolos como el sucio donde se vive. Por ello es que la figura matei:ia· se extrapola a la 

figura de la madre-tierra como fuente fecunda de vida y protección~ Este sentimiento es el 

que hace que el individuo n su vez comience con la idcntifii:aciÓn con .su grupo, su clan. 

Posteriormente, la distancia que tome de ellos dará paso alproc~sode.Índividuación, que a 

su vez ocurre cuando el ser humano en un proceso social-individÜÚI 'tienei'fa necesidad de 

transtbrmación en una estructura que lo oriente y lo ·.vinCtite:_ :_,_''· _,;:;-~ ".'.' '-:.:~:·~-. _:·.;'~·:,,_¡,~:«1\.::·· ._ • •• 

En el capitalismo, el proceso comenzó con la individuaciÓri'y ¡'~'Ii~~rtaá':.~'~ici~ seres 

humanos individuales y en el colectivo, sin embargo, este prbc~s~[~~i~ó·'~ol.tÍi(IJ~gad~ de 
- ·. .. · .. :, •:. ~-~·;._~\!:~~0_··:.:.;·.~~:::_!·:>A;.-~·'., 

la burguesía y su estancia en el poder, debido a que sólo ellos logniroii'i:ciñsólidársc como 
clase en este proceso. '·" ,:'. ' ·,:;,,·" ',: ::. . .. 

Para ello inventaron, valiéndose del senÍimiento ;dé ~érdidñ';(¡(:'.¡~· p~trln original, la 

naturaleza, una serie de patrias imaginadas; Estados,:religióné~{'¿sir~Íb~~ status, que crean 

un superficial lazo entre los seres humanos. Pasam~s de la etáp~ dáscr a la etapa del tener . . . 
Somos en la medida que tenemos. Enton.ces creemos que· tenemos patria, tenemos status, 

tenemos posición social, tenemos religión o fe y esto se consolida a través de la s relaciones 

basadas en los marcos del capitalismo y sus valores. La libertad· de los burgueses es la 

libertad para comprar, parn tener, para poseer. 

Se buscaron y se encontraron. muchos sustitutos 'del verdadero sentimiento 
individual de identidad. La nación, la religión, la clase y la ocupación sirven para 
proporcionar un sentimiento de identidad. "Soy estadounidense", "soy protestante", 
'"soy un hombre de negocios", son las fórmulas que ayudan al individuo a tener un 
sentimiento de identidad después de haber desaparecido la primitiva identidad del 
clan y antes de haber adquirido un sentimiento de identidad verdaderamente 
individual.71 

Con estas caractcristicas de individuación y arraigo se establecen dos estadios 

fündamentalcs: a) el aumento en el proceso de individuación en el crecimiento de la fuerza 

del yo y b) aumento de la soledad.72 

"ibid. p. 58. 
72 Erich Fromm. El miedo a la libertad. México, Ed. Paidós, t 998, p.p. 48-50. 
Para Fromm el momento histórico en que se da un proceso de individualidad social es en el Renacimiento y la 
Rcfonna religiosa. És1as a su vez, son las fucmes ideológicas que sostuvieron el individualismo del 
capitalismo. 
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El primer~ consiste en el proceso de la separación del hijo de la madre, como del ser 

humano, y el sucio, estableciendo un vínculo de individualidad contra In conformación 

gregaria, fraternidad contra el incesto expresado por Freud, In trascendencia y la relación 

ante el narcisismo. 

El segundo tiene que ver de manera directa con el anterior, debido n que ni 

momento en que el ser humano rompe con los vínculos primarios es fuerte y poderoso y n 

menudo amenazador y peligroso., crea esta soledad un sentimiento de angustia y de 

impotencia. Esto conlleva ni sometimiento como forma y necesidad de estar con alguien 

más. 

Otro de los puntos que se pone de manifiesto con las cnrnctcristicas propias del 

capitalismo y de sus valores es el de In trascendencia. Ésta es parte del mismo proceso 

evolutivo de los seres humanos como creadores y hacedores. Pero cxi,stc otra manera de 

trascender: la destrucción. Esta caractcristica individual se lleva. al· plano de lo· social' a 

grandes escalas y es precisamente con el capitalismo cuando se han manifestado una serie 

de crisis humanas como las Guerras Mundiales y In expectativa de In Guerra Fria y la lucha 

nuclear, las invasiones, bombardeos, matanzas, asesinatos, violaciones que se han llevado n 

cabo en las ofensivas militares e ideológicas. 

No dejamos de lado que así como la creación y dcstrucción,,cl nmor y él odio no 

son instintos y pasiones interdcpcndicntcs. Pero la satisfacción d.c Ia,ncccsidád•dc crear 
-· 

lleva a la felicidad, y la destrucción al sufrimiento'. 

Ciertamente, los efectos de urbanización son más iinportant~s pbr,Jo'quc r~~pecta a . ., . .. - ·. . . . 
las neurosis. Los valores culturales tradicionaics cristianos de Ílbnegiición y. entrega a los 

_. . ·'·· . .: ¡1 '·. ' 

otros, de sacrificio y altruismo, por cjcmpl~. se arroja~ aun rn~ndo,c'ompetitlvo en que hay 

que pelear, luchar y no pensar sino.en sí mismó;.huy uit,reÍraso,'culturnl de los valores 
. ' ' .. ' ·. -

humanos respecto n los valores económicos que se tr~ducé. por un conflicto que desgarra al 

individuo, por complejos de culpabilidad y ,por un ~li~~ permanente de ansiedad. 

El trabajo se conviert~ cuela vez más en pnrcclarÍ~. de tal manera que priva al obrero 

de toda satisfücción. ';~':.'." j-~-¡ . 

Otro de Jos caracteres patógenos dc,-Íil''socicdnd industrial es que solamente se 

produce para vender. Hay que numerit~ri ~uc~;'.Jns necesidades del individuo, suscitar en él 

incesantemente nuevos dcsc~~::;·c:~~~iiri~irinct Esto limitado por las tasas de salario, el 
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número de horas suplementarias y las capacidades de un segundo ·ofic.iél''en::los:h~mbres y 

hasta una tercera jornada de trabajo en las mujeres en lugar del ócio'géne/ári 'ú·~¡¡c~e~é'de 
causas de frustración. La acumulación de estos deseos y la imposibi!i~ad:á€1~~·i~íi~f~fbÜm 
terminan en un curso de fenómenos patológicos que van desde ~l,"nias'6~~j~~i;·'/1os 

. '.· ... ·.,,,,;;" .. , .. ,.., .. 
fenómenos de regresión y a los mecanismos de evasión y refugio .eri'lo' imagiífarió. · 

A través de todos estos mecanismos y aparatos se crea un:con~e'pi¿:'di~ol~torió de la 

clase social afectada. Podemos partir de las dos clases· fúndameniaik~;\¿ 'burgÜ~sía y el 

proletariado (y sus clases subalternas). Sin embargo, existen otr<;>~,1~.g;~:~~~ ·que ta~poco 
tienen propiedad y son asalariados. Estos a diferencia de lós ob;~rcis'·no'.gcneran plusvalía. 

Ellos son los empleados.73 ":·Sij::\:':,"~ 
Aunado a todo esto, los medios de informaéión\i/o diftl~ión'~a~·íva se encargan de 

vender mercancías, ideología, aspiraciones: deseos; crcan·~~~¿~:~¿c~~idadés independientes 

de las condiciones de la clase trabajaddm eriaj~nndo a~I· el ti~hJ~~:d~ ~ci~· que se convierte 

en un tiempo de no trabajo, pero en ei' ~ual : no hay ún. momento para la recreación, el 
, ' 

crecimiento espiritual sino un momento más de consumo. . ·. . . 

Con todo esto el momento de socialización' en los niÍio·s· interiorizan no normas y 

valores particulares, sino las normas culturales y los valores·;cl~ :1~· 6ivilización que los 

engloba, siendo intermediaria la familia entre lo social y lo 'indl~idu'al y ~¡ empalme entre 

los trastornos de la sociedad industrial y los trastornos de !ns ~ers~riti's>;:• . 
-- . -· ' .. ,, - .. 

Los migrantes del campo a la ciudad inicialmente, "váh ob'u'paÍld~'. Íás viviendas más 

baratas: primero los tugurios centrales, hacinándose en Iás ~lejas casonas del centro de las 

ciudades, para luego ir poblando la periferia y los intersticio~ del espacio urbano, formando 

colonius que se conocen con di fercntes nombres, según los paises: barriadas, villas miseria, 

favelas, callampas, colonias de paracaidistas o rnncherías."74 

Las villas miseria, las vecindades, los cuartos caracterizan las zonas marginales de 

las ciudades. Las viviendas superpobladas, tengan la forma arcaica de tugurios o la forma 

n Pnrn fines nnalilicos se dividen n las clases inlcnnedias en tres grandes sectores según su relación con la 
propiedad de los medios de producción y del trabajo. 
1) pequeña burguesía propietaria (exime plusvalía); 
2) pequeña burguesía indepcndicn1c (no posee medios de producción, tampoco es asalariada); y 
3) pequeña burguesía asalariada (no posee medios de producción, no extrae plusvalía y es dependiente de un 

patrón). Dcnis Barangcr ... Clases medias y pequeñas burgucsias", en Revista Me"ticunu de Sociologla, 
Vol. XLII, p.p. 1591-1629. 

74 Larissa Adlcr de Lomnitz. Cómo sobr,•i•il'en /mi margint1clo.o;, México, Siglo XXI Editores, J 985, p. 22. 
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moderna de habitaciones desarrollan en sus habitantes la neurosis de los mal alojados15 y 

que puede llegar hasta delirios de persecución. 

Por otra parte, los mecanismos de supervivencia de las clases subalternas comportan 

la totalidad de su sistema de relaciones sociales. Debido a lo inestable y precario de su 

situación laboral, el aspecto de la seguridad económica reviste una importancia desusada 

parn el marginado. Se convierte en un asunto de vida o muerte. 

La mayoría de los migrnntes rumies que llegaron en el proceso de expansión de las 

zonas industriales eran analfabetos y carentes de fas tecnologías urbanas. Sólo quedó para 

ellos el conjunto de empleos asalariados más bajos: ocupaciones manuales sin calificneión, 

en la construcción, en limpieza, vigilancia, reparación y manutención, servicio doméstico y 

ocupaciones desvalorizadas, reliquias de la economía tradicional. Esto lleva que al tener 

hijos estos no puedan desarrollarse y no tengan más oportunidades sino las mismas que sus 

padres y así In preservación de lns clases y In cultura de In dominación, explotación y 

opresión. 

Menciona Marx en El Capital que el hecho de obtener un mayor salario. que en sus 

lugares de origen promueve una estabilidad 'emocionaimás alta; :y por ende, e.I a~mento en 

el número de hijos, lo cual es irreal y, por tiuito,: impul~a lá preservación de I~~ condiciones 

de vida, educación y posteriormente de trabajo. 

De todas estas condiciones, normas, valores y de esa cultura de la pobreza, como lo 

denominó Osear Lcwis, muchos grupos de pequeño-burgueses intclc~tualc~ y burgueses, 

olvidándose de fu base económica y de la organización social, se hace aparecer u. la cultura 

como si fuera una causa en sí misma así como un conjunto de mecanismos de defensa 

!Tente. n una situación dificil: el pobre no puede salir de la pobreza porque su cultura se lo .. , . 

·impide . 

. . El capital empica trabajo, y no es el trabajo el que empica capital.. Lns·,co~as están 

por,c~dmn de los seres humanos. "El conflicto entre capital y trabajo es muchÓ,más qu~ el 
,·: . ~ ; .'"';-. Jf~_;:>;,:'.',1:.:'~-~·-: --·.:--

ééonllicto entre dos clases, más que una lucha por una participación en el producto,socinl. Es. 
·.:·- . - .. · . -<·>~.-:;"; ::.·.,,;·'._t-".J;~t_\~~~--~~: 

el conflicto entre dos principios de valoración: el conflicto entre el mundo.de' lns.cosns y,su 
. - -- ·;. -, "i'.·',1·!~;:/:-.::;i;· -:..·::.~i-· ; < -

acumulación y el mundo de In vida y su productividnd".76 

.. ~" ·. 

, ... -·:('/(';::·<: '·.~:~1·-.;, '"'>; 

" Roger Bastide. Sociología de las enfemredades mentales, México, Siglo XXI Editorcsc 19.88: p.209. 
7

<t Erich Fromm. Psicoanálisis de la Socieclatl Contemportinea, p. 84. · · 
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2.2 La migración a la ciudad de México: la 

conformación de los barrios y su estilo de vida 

La ciudad de México es, sin duda, la más importante no sólo en términos 

económicos, sino también desde el punto de vista político. El curso que ha seguido el 

desarrollo del país y los factores que lo han caracterizado provocaron que llegara a ser la 

metrópoli más importante en términos de su concentración demográfica, el tamaño de su 

área urbana, la cantidad y tipos de servicios que ofrece y Ja e.xtensión. de su mercado de 

Írabajo, de capital y de bienes de consumo. 

Debemos distinguir desde un inicio que la ciudad de : México, históri.camente es 
~: .-:§,>',_.', ::·~¡:::.~, ... 

producto de la migración. .~ "\• ; ~:.' ,\, 
Cuando los aztecas llegaron al islote del actual Valle· de México o Anáhuac venían 

de una larga marcha desde las regionesde Ja zona cellifo~6~cidcn~al del país; Luregión.del 

actual Estado de Nayarit füe el probnbl~ l~ga; cÍ;/iiJ·i~~:'~e·.Io{funda~o;~~·~~-Í·~·M~xico-

:::::•::~ :~:~:"~:'::, :;:~B~~~:Lf lt~~:rJf i':t.E}#E;;;~1~: 
que se mostraba en la agrupación r~side~~lnÍ:. E~toi s6~01~.~to~·. ~ocial~s, .· ~<;lít;cos y 

territoriales se denominaron cnlp~lli (~n ,pl~~~l, c~lp~1t'iri). y, én eÍÍo~ ~e, mostraba Ja 

organización social estamentaria cÍ~j púeblri q~-~·;;~~~~¿l~b~:~,·~~ntro. . . 

En estos barrios o cal~uÚill•s~·~~~a~l~ba·s~~·ún ~l'~oder económico, político así 

como las artes y oficios y e"r' p~·r~~Íesco. Existían , barrios 'donde habitaban tlatoanis, 

sacerdotes, guerreros, mercaderes y comerciantes, artesanos, al fareros, etc. Las zonas 

privilegiadas eran para los poseedores del poder y las peores para Jos estamentos inferiores. 

Con el paso de la conquista y de In ea.Ionización española, la México-Tenochtitlán 

se convirtió en el centro político y administrativo de los iberos desde México hasta Ja 

Capitanía de Panamá. El ayuntamiento pasó de Coyoaeán al centro de In ciudad y esta se 

convirtió en la zona estratégica del poder político, económico, judicial y religioso, así como 

educacional y cultural (en el sentido de la producción cultural de Ja clase dominante). 

Trescientos años marcaron el rumbo del naciente país mexicano. 
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. . En la capital virreinal se habían reproducido banios de población cxduslvárnente ;:'. 

indígena. El• est~mento indio habitó también en el espacio. urbano, pero in~ii1Jci6~~{~~~¡~·). 
·segregado. Tan es ási, que la ciudad estaba dividida ent~e el' cef1tro·~.c~~~.~61$fij;. lo~· { 

'españoles, .crfollos y sucésivamente mestizos, y banios de indí~~nn~::~~~}ci~'á~~~;:,,·~{i . 

. periferia. Con el crecimiento urbano se incorporaron ni centro mismo de 1·~~¡·~1d~~.~fi·''/,Y'f .·;:: ;'j 
, , · . . . . . . :>'. .: .. ~/· '._ /i~/.•.':.~7.:fr1',~'i:,,,r,>"' :<."-:: -'.~};. 
Con las constantes guerras internas y externas, y como parte y·motiv.o•.de~ellás;·~e)';':. 

' . ' ' . . . ' -,..-.'.",;;'. ~ -~~'>.\'..i'?"~w::,-;.,y·7;;;_:_;~--:~d,,-::, ,.; ',, ,:_r.:_ 
control del poder en la ciudad de México se fue incrementando.· Los''proyectos: de ú.na;'/ 

; república federal o central. La primera triunfadora en I~ ba'i~1ía'f1~~~;·~~r~~1:~;:;·i,\'~~~itó? , . 
; constitucional, pero en el hecho central. . . . .. •.•.• :.•,:.,· ':":•.':•¡'; ¡.· .• 

;· :,,.,, .. -.·.::·:;':·'·'(•.::~"·:,J.·" '.'. ·" : 
Este centralismo de hecho, es lo que da paso a la migración del, campo a.Ja'.éiudad. · 

con la consolidación del capitalismo en México. 
·.·.-:!.'~~-:_~~-·.,~-:··-" "·<,,~::-"-··' 

Posteriorrnente con el advenimiento de la Revolución de 1910 y .la consÓÜdación · 

del Estado mexicano con sus bases legales y el orden político de la d·e~~~~ada burguesa· 

comienza un ciclo de dependiente de los cambios económicos a nivel 'general.· 

Las conientes desarrollistas y populistas que se despliegan tras la modificación del 

modelo liberal económico u un proteccionismo keynesiano de Estado y una fose populista 

en contra de los gobiernos dictatoriales marcaron el curso de la historia latinoamericana y 

por ende mexicana. 

Se habla de una supuesta desaparición de los antagonismos de clase así como de la 

unidad y alianza de la clase obrera y el Estado, colocando a Ja Revolución mexicana y al 

modelo de economía mixtil como Ja panacea para lograr la igualdad social y el desarrollo 

compartido. Éstos han servido al Estado mexicano y a la clase dominante el reforzamiento 

de los mecanismos de control y de dirección política de los trabajadores. 

El elemento populista de Ja ideología estará representado básicamente por Ja 
imagen difundida de que el gobierno mexicano es el principal aliado de Jos 
trabajadores y que, aparentemente, practica por igual una política de justicia social 
que implica Ja idea de conciliación y Ja alianza entre las clases antagónicas. Por su 
parte, la característica dcsarrollista se basará en la aceptación más o menos racional 
de una estralcgia cimentada fundamentalmente en el logro del incremento de Ja tasa 
de crccimienlo del producto nacional, con algunas mejorías en las condiciones de 
vida de Ja población, aunque manteniendo Ja desigualdad económica.77 

77 Humbcno Mu1ioz, Orlandina de Olivcira y Claudio Stem (comps.). Migración y desig1mldacl social en la 
ciuclad de México, México, UNAM, t 977, p. t 93. 
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Es entre 1930 hasta el decenio de los 70 que este tipo de ideología económico-política 

impera y da bases aún mayores para poder entender en México la importancia de la 

migración. En esos años se da la consolidación de las instituciones burguesas, los partidos 

políticos, el paso de los caudillos a los políticos e intelectuales orgánicos, a la legitimación 

y/o la represión. 

En el periodo comprendido entre 1930 a 1950, la ciudad de México se habla 

convertido en la capital financiera y en la sede del poder bancario. 

Entre otras cosas, la capital se consolidó su tradicional papel de centro.educaÚvó.: En 

!Os años cincuenta, la Universidad Nacional Autónoma de México.(UNÁM).'reciblÓ'del 
'. - .:· .: :' . ! ''-í":1 ·; .~_·-: '~ 

gobierno federal las instalaciones de Ciudad Universitaria.. . .. :,· .• >:.:. ; . . :, · .•1, 

La ciudad de México se convirtió en la principal unidad de producción,' distribución y 
- . : ·'· :' ·1.-: 

consumo. ".· 
; 

Él escaso apoyo al campo que vive el proceso del capitaIÍsmo in'dustnal dio paso a la 

deserción de sus trabajadores y el éxodo a In ciudad incrementando los niveles de población 

en la capital y en sus principales barrios proletarios, así como en sus zonas metropolitanas. 

El mercado de trabajo de la ciudad constituye un centro unitario que se ha formado 

como tul a través de un mismo proceso de industrialización y urbanización. 

Luis Unikcl dividió el proceso de In dinámica de crecimiento de la ciudad de México 

en tres etapas: a) hasta 1930 el área urbana se circunscribía a las 12 delegaciones de la 

ciudad de México, con solamente 2% de sus habitantes en las zonas suburbanas de 

Coyoacán y Azcapotzulco; b) entre 1939 y 1950 se expande la metrópoli en forma 

explosiva, con crecimiento rápido de las zonas del Distrito_ Federal contiguas a la ciudad; e) 

de 1950 a mediados de 1970, se produce una gran expansión ind.ustri_al y un crecimiento del 

área urbana más allá de los límites del Distrito Federal,·sobr~ t'~do ~n el Estado de México. 

La tasa anual de crecimiento en la década de 1960-1970 paitÍ e(á~e;·~~bnnn d.e In ciudad de 
México fue de 5.7%.78 • . • <: : .. :;./::~;· r .......... ·. 

Existen migrantes con grandes pcrlri'do·~:;¡~;;ti~;~~¡¿~;;}<l~·~~rtos periodos, así como 
." i ., ·:· ,,·.-~º:·- :·:,. ':,-~·, .. _, [--~ :::;~; ·,',:'Y.J._.~;~',.;-." ·. -

los que llegaron a vivir a In ciudad antcs!d,e lós'5'años''f quépor lo tanto se denominan 

nativos por adopción. En los sig~len~e~. ~~i~cff~~,,~~3')¡~~~~;¡os·las diferentes circunstancias 
' . . ·i 

. '·' :; .... ,.,. "' : .¡¡~ .. !!,¡\,- ... j, • 

económicas, políticas, educacionales, entre ótras párn poder definir que las condiciones del 

711 Luis Unikcl. Lu dinámica ele poblaciOn en Mé.rico, México, FCE, 1975, p. 14·15. 
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. ~ q~e Ía~ c6~Cli~Íones'cieJa b;~dad 
'::':,~:.· <r '.; ·' -·' .. 

-.-- , , , .. _._ 

capitalismo y su afianzamiento en Méidco dieron 

capital se prcs~~tnran de esta roririi.. .. 
' ·, ~ !'" • ' - -. ' • '- ·-. 

~lasificnción mi¡,,;;.atorfo -~~- I~ ;~blriciÓn. ciasd~Ji~a,,de. 21 a. 60 ~ñ~s de edad en la 

ciudad de México (lo cuál determina que tlegrir~n en el 'periÍlcJ6:d~ni~rc~d~): ·.· ... 

z 
~ Clasificación migratoria 

A. M igrantes con periodo corto de exposición. 

Ciudad de México, 1970. 

17% (249 366) zº o iX! 
13. Migrantes con periodo intcnnedio de cxposició~. 12% (171 069) 

12%(176063) 

~o 
C. Migran1cs con periodo grande de exposición. !:.':) ~ 

ü.:i A 
D. Nativos por adopción. 

E. Nativos por nacimiento. 

13% (182 654) 

41% (588 918) ~:3 
F. M igrantcs por adopción. 

Toial 

6% (80 895) 

101% (1 438 965) 

Fucn1c: Jlarlcy Oorn·ning .. DifL"rcncia cnlrc la poblución.muivu y lu migrnnlc en MonlLTI"L"Y .. en Jfumbcno Muñoz. 

Orlundina de Olivciru y Clnudio Stcm. Op. Cil. p. 63 

Podemos distinguir como para 1970 los nativos por nacimiento en la ciudad de 

México corresponden a un 41% de la población mientras que sumadnslas'otras 5 categorías 

que corresponden n las personas que provienen de algún. estado de la·:_repÓblica obtenemos 

que el 60% de la población migraron en algún momento de s_u. vida 'a la 'ci'iudad de México 

para laborar por un corto, mediano o largo pinzo que es en su mayoríU (43%,:incluyendo Jos 

nativos por adopción que corresponden u niños .y .niñas menores cie 5 años qu~· migraron a 

lado de sus padres o parientes, principalmente) la caraétcrística principal.. 

No podemos pasar por alto ~uc para 1970, ya existían por lo menos dos generación 

de descendientes de los migrantes llegados en. la. época de los 30 a los 50, lo cual podría 

modificar los datos acerca de los _nativos. por nabimicnto en la ciudad pero que comparten 

todavía las formas culturales, sociales,_educacionales, etc. propias de sus progenitores, que 

como hemos dicho son csencialmcr:it.e rurales .. 

En el siguiente cuadro_ podremos observar )ns condiciones migratorias a la ciudad 

de México en In población masculina de 21 a 60 años según el tamaño de la localidad de 

nacimiento. 
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- - Tamailo de la loéalidad 
· · dC~ n3cimiCnto , Migrantes según periodo de expo.siCiÓri (%) .· ... 

A 8 ~ O 
Menos de 1 O ailos _ 10-19 años 20 y más años Nativos por adopción 

Rural (-5000¡ 

Urbano pequeño 
-(5~00, 19 999) -

Urbnno mediano 
(20 000- 99 000) 

Urbano grande 
(10_0 000 y más) 

, Totales 

65 

15 

16 

3 

99 
(215 690) 

56 

24 

17 

100 
( 143 966) 

50 

20 

25 

6 

101 
(153 081) 

43 

21 

29 

7 

100 
(162 ~93). 

Fucn1c: Femando Coscnñcdn ... Comparación entre la población ccon6micnmcntc uctiva cn¡}tndn en I~ cnC~cstn y·cn el 
-. .,. censo de población"' en Humbcno Muñnz, Orlnndinn de Olivcirn y Clnudio Stt..-m, Op. Cit .. ~; 64. 

Entonces In mayoría de la población qÚc ~igró desde la década de ios 30 hasta l¿s 

60 eran en su mayoría personas que venían -del campo. Al mencionar el campo_ no lo· 

tratamos sólo como el espacio socio-gco&'Táfico sino con todas las características 

económicas, políticas, sociales y culturales que hemos aludido en el aparta-do ant~rior. 

Nótese que es precisamente después de que la Revolución de 1910-17 se institucionalizó en 

las dos décadas siguientes el capitalismo maduró en México y con' eUo _ tod;u¡ .'las 

características mencionadas en párrafos anteriores: Las formas de vida en :·el· ~iíínpo ' 

primero, y posteriormente el escaso estimulo a la producción de -ese scctbr ec6~ón1ico' 
hacen que la migración se dé hacía la ciudad de México; -

La migración campo-ciudad refleja un alto gradci de pobi~iri y marginación y por 

.ello de un bajo grado de escolaridad; educadón, formación política, entre otros problemas 

sociales y desventajas de algunas personas en este mundo. 

En_ el siguiente cuadro podremos observar los niveles de educación formal de los 

migrantes hacia Ja ciudad de México en la encuesta realizada por los autores antes citados. 

En ella podremos observar como las características de exclusión hacia el campo se reflejan 

en las actividades conformadoras del trabajo en su contradicción histórica de la dicotomia 

entre labor intelectual y manual. La ideología racista eurocentrista de Ja cultura nos pone de 

manifiesto que el campo como la fábrica son lugares donde no se realiza trabajo intelectual 
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-_ ~::v:.-~~-/ _, --.:'...:_;;-.~· .-~ ::~.·,j;: '~~: -~-:~Li· 
··,-" . ~- . -~·~..; 

· -·. · _.·· -· .: . . ~-: :·_ - ,. . . ~ -· .·, .. ,· _, · ·_-_:lr:- ·1~-~:.-_:-.,:;:;:,.-i.:.f:4.·,-..::::_1~'.:· 

o espiritual; Solamentesé lleva a'cabo la elaboración o manufactura de producio~·visfos'd~'i(,f.' 

manera aislada. En eI ca~po '&c¿rr~ algo similar. El campo nunca··~~ iCícuiaJ~:~~ÚG'~~~;,z;, 
.·. realment~ importa~te ~n l·a sati~fncdón Ú necesidades. Desde lás ~~in~s'~ñtfe rid~~llJlst~s. ,;\, 

y centralistas del siglo XIX h~íá'1ii'Íécha, la estructura de goblemo, ~~oriómic~ ;·~~lái~¡'. .,:; 
han rechazado al . campo· c:id · pr~yecto de nación. Sólo se le ve co~o ;~1 ·. proveedof'é!~·l¿s ·. ·'.?; 
materiales necesnri~s ,'. p~Tll 1a. ma~utimción de .. los citadirió~ -~~ieri~~'· ~b~e~ri'' '1as 

caracteristicns para ela<lsarr~llo, e;· pm~reso y In prosperi~Ód qÚe d~fi~e'~í~~~lt~fisnib. 
l.as condiciones esc~~~;e~ dé los misrnn1es crnh las siguientes;· · ~" · 0: • • • , •.. 

. . . 

Migranles según el periodo de~xpo'siciÓ~ ,.· Na;;.;;,~ po~ Naii~o~ por 

Carnc1eris1icas 
Escolaridad 
terminada 
Ninguno 
Primaria 
incomplc1n 
Primaria complcla 

Secundaria 
Prcpara1oria 
Universidad 
incomplcla 
Universidad 
complcla 
Tola! 

y 

Nivel ocupacional 

Personal no 
calificado 
Semicalilicado y 
calificado 
No manual bajo y 
medio 
No manual allo · 
Tola) 

A 
Menos de 1 O años 

7 
36 

21 

16 

12 

1 ºº (232 927) 

28 

40 

26 

6 
1 ºº (239 992) 

'i' .B. 
.JO.J9'años 

5 
41 

18 

16 

9 

10 

99 (157976) 

23 

39 

28 

20 riñas o ~iiis · 

8 
45 

18 

11 

3 

17 

102 (155 922) 

17 

40 

30 

' • 11 ... .J.• .... ,13., ' . 
JOOJl66 716) 'IOO (175 588)), 

,· .. , 

ad'!pción, liacimlento 

5 
30 

21 

2 
22 

25 

27 26 

7 11 

10 13 

100 ( 177 463) 99 (577 599) 

14 16 

47 40 

34 35 

5 9 
100 (179 079 100 (565 732) 

Fuen1~,;~~andci cn~t~ñedn;:;¡,. ~;;,. ¡,. 5~ ... • 

En este sentido la ocupación de los migrantes n la ,ciudad de México marca la 
:.··:. 

particularidad de la di~isión enlre los sectores inlcrrnedios de clase. Las personas que 

contaban con las caractcristicas económicas de las clases fundamentales sumadas a las 

condiciones .históricas del sistema capitalista hicieron que la división social del trabajo se 
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reflejara de manera tajante en las condiciones materiales cY ~spi~túáles de la clase de 
. _.,. 

trnbajadores migrantes a la ciudad. ,,,-.. 

Recordemos que en el campo eran escasos (aún lo son) los'centros de educación 

formal tales como primaria o secundaria, por no decir bachilleratos 'il'universidades donde 
_. , -, ' ·-· -····1··· - . 

se pudiera capacitar y posteriom1ente calificar el trabajo de'lós'<iampesinos;por tanto en la 
' -. "t: .. ·~ '. . 

ciudad ocupaban los trabajos que nadie quería realizar: '" ,,<',, ,1,,:'.')\;;c-'(,-

Las ocupaciones representativas de la barriada son de Úpo ~aigi~hl: trabajadores no 

calificados: aprendices de pintores, albañiles, tra~iijador~~.~n,~i;fa~id~~~~ena; t~biqueros, 
jardineros, macheteros, panaderos y similares, trabajadores:chl{ficiii<lii'~:}{b'res o peones o 

maestros; los industriales u obreros; servicios: repaitidorc~''é!e%iéfo; refrescos o gas, 

aguadores, veladores, meseros; comerciante~: vended~~¿~!,)d'~, :~~pados, gelatinas, 
· .·,. ·'·, • • ·'l'' '••-;."·,·,•."e 

periódicos, pollos, huevos, entre otros, así como trabajadores calificados y ambulantes o 

"maestros", todos ellos desprovistos de seguridad de inW:esos. ,Esto sólo mencionando a los 

hombres, sin embargo las mujeres que se enfrentaban además de las condiciones 

económicas de su clase se veían explotadas por la doble y hasta triple jornada de trabajo en 

algunas de ellas y a la cultura de la opresión por parte de los hombres. Madres de familia, 

trabajadoras en el hogar, en algunos casos trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, 

artesanas, tortilleras, lavanderas, eran algunas de las actividades que realizaba cada una de 

ellas, además de todas las responsabilidades suministradas culturalmente en el hogar. 

El salario mínimo legal para 1970 era de $32.50 diarios, o sea, teóricamente podían 

llegar a ganar $975 mensuales si trabajaban todos los días. 

Ocupaciones 

A) llombres % 

Trabajadores no calificados o aprendices 32.9 

Calificados libres 31.0 

Trabajadores industriales 10,3 

Servicios 3.2 

Comercio 4.5 

Empicados 5.1 

Rentistas 3.3 

Cesantes 9.7 
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B) Mujeres % 

Trabajadoras no calificadas 4.5 

Sirvientas 54.6 

Empleadas 4.5 

Comercio 18.2 

Rentistas 4.5 

Dueñas de casa (sin ent,.,;dn propia) 12.7 

-Fucn1C: Lnrissn'Adler d~ Lomnitz. op. cil. p. 75. 

TESIS CON 
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Los ingresos de los p·obladores se in.vertían principalmente en comida, renta, alcohol 

y algunas posesiones mat~rinle~ .. ·Asimismo, un ingreso del esposo ligeramente superior 

des.estimula la participadóp feme~iria ~n la actividad económica en hogares de migrantes y 

nativos. 

En los hogares en' dÓride el ·salario del hombre está muy cerca de los niveles 

minimos de subsistencia pred~minan las familias de jefes migrantes que lanzan al mercado 

·mano de obra femenina mayormente migrante. Las mujeres migran tes provenientes de los 

hogares de jefes migrantcs pobres salen al mercado de trabajo a desempeñar actividades 

manuales de los servicios. "La minoritaria mano de obra femenina migrante sigue el patrón 

de incorporación de la fuerza de trabajo migrantc en general: se dedica básicamente a las 

labores manuales de los servicios."79 

Los ingresos mensuales entre las familias. que_ mejor ganaban oscilaban entre los 

S J 150 y Jos que recibían menor ingreso $600_0 meno_s; 

Los Jugares de asentamiento habitacional .son_l,o,s llamados barrios que son lugares o 

"zonas predominantemente residenciales cuya Ú~i~l!;~aractc:ristica constante es su origen 

ilegal y desordenado, sea por inv~sión org~n!za~a.o'..¡>~~ acumulación, y cuyo régimen 

juridico de propiedad es ambigue>':80
; sin embargó, ptic~~~ éxistir dueños legales de los 

: - ·• • .-. ,,-~-·-- ·o.-•..•. - -- '-~. -· ,·- ~- - -· ·-· 

terrenos o legalizarlos posterior de la_tcnencia:·' · ·:. · ·,_: :_:~:~;.: ::' 

No obstante, la barriada tiene un se_nti~o '?.e,.org~pización cultural pero a su vez es 

un beneficio económico y político pa~ .el Estado dis.Íraznd~ como foco de desorganización 

79 Brigida García, Jlumberto Muñoz y Orlandina de oii~~ira. 'Á-~,~~~1ció11, familit1 y fuer=a ele trabajo en Ja 
ci11dad ele México, México, El Colegio de México, 1979, p. 22 
'º LarisS<J Adler de Lomnitz. op. cit. p. 34. 
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• ,, . : ' - ~ ' . . !-! • . - • . - . . - -

social de las clases subalternas. La barriada contribuy~~, 1ii''dco~6~1ií' riaciÓnai"¡I resolver 
~ . · - -· . . • • ·-:.., ;.º,~),/·rr¡~·'.-·'.::/f:.',·:~f7/.>~. ~"' ... ~> · <.- • •• •• 

; ~ 1,10 problem!l hab1tac1onal que m el gobierno ni In empresa pnvada han logrado enfrentar. 
~ - \ •• 

1

.,,, .... , • :_ E,n · ~~ infonnc prcsentndo por John Tumef ~c~·;·~·J 97;o'·.~~b;r~~:¡o·~.·~·i~f~~~ñs de ViViendn 

en el Distrito Federal correspondiente a la clase brija· ~édiasÍflc~ion d~ lusig~iente manera: 

a) conjuntos subsidiados por el gobierno; b) las colo.nia~'·pop~·lares; e) las vecindades y; d) 

las ciudades perdidas. En la actualidad todas estns.caracterlsticas·connotan al barrio. 

Los tipos de construcción en algunos de estos asentamientos según un censo 

realizado a 162 viviendas arrojaron que: 

1. Tabique con techo de lámina o asbesto 

2. Bloque de cemento con techo de lámina o asbesto 

3. Adobe con techo de lámina o cartón 

4. Madera, lámina o tabiques mixtos con techo de lámina 

5. Casa de material de desecho 

6. No se sabe 

Total 

Niim. 

97 

23 

20 

9 

4 

9 

162 

. 60.4 

'14.2 

12.I 

5.4 

2.4 

5.4 

99.9 

Fucnlc: Lnrissa A<lh .. T de Lomnil1_ op. c/1. p. 86. , . . .. . 

Lógicamente, el número de cuartos por unidad residencial era de uno o deis y uno 

correspondia al lugar donde se cocinaba y se comia y tenía las mismas condiciones de la 

tabla anterior. 

Los servicios higiénicos por unidad residencial de las 162 censadas anterionnente 

demostraron que los diferentes tipos de servicio son desde escasas tazas ·cerámicas que en 

menor número de casos son propias y que naturalmente la· m~yo;;a son compartidas hasta 

las letrinas rústicas compartidas también, o en igual número de.ocasiones al aire libre. 

Los estudios de Osear Lcwis sobre las posesiones de los mismos mencionó que más 

del 60% tiene 1 o 2 camas y en ellas dormían más de 2 personas y hast~ 4. 

Las viviendas están equipadas con: cama, colchón, mesa y. una repisa para el altar y 

la ropa, una silla un ropero, radio y/o televisión, plan~hn '(<júc" s~rvfa' p~ra' cÚ~s y como 

fuente de trabajo para muchos mujeres) alguriás ~áiiliJÍÓs' t~Üi.i~¡·~~tÚfu' 'd~ :'gas.· Las 

instalaciones eléctricas eran ilegales en la mayoría de los ~a~6L ·': \. 
De todas estas caructeristicas económicas como. la oeupaclón/.fo'.escolaridod, los 

' .. ·'.' ·. . .. ·.;ié\·y~·~",.-:;::. '~'¿·~·<"':.-.,{¡."ce,:'...'l.< ~'..;" : , .. '' 
ingresos, las tenencias y las pertenencias materiales entre oÍros'po'dcmcis' i'nferir' un estilo de 
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vida. Este ·estilo se ve reflejado en actitudes y actividades violentas . y enajenada~. El 

consumo de alcohol es un instrumento que siive de escape para la insatisfacción de las 

aspiraciones capitalistas. Asimismo, esta adicción beneficia ~ quienes en un proyecto 

económico hegemónico lo utilizan para consumo mercantil y de placer. 

Los trabajadores pasan de ser esclavos .n ser autómatas. E(trabajo. se ve como una 

actividad fatigante, lejos de ser dignificante y vigorizante. 

Ellos comienzan a soñar despiertos. Este es un síntoma 'p~tológici?d~ foltll de 

relación con la realidad. No conforta ni descansa, es esencialmellte 'u·n·a,hÜid~ éon: to.das las 

consecuencias negativas que acompañan n toda huida. 
._.·.,·.:J:i .. ;;:',. . 

'-,_·_·· 

En consecuencia hallamos que el ideal de muchas pc~sonas' és:·l~:h'olgnnza y ei no 
. . .. _ . . .,_. ;~~- -~-.. ;· . .' . . ·, ·.. ._ --.:·~· - )',' "', . . ., 

hacer nada. Así, In gente cree que In holganza es el e~tndo'natural,'deJn mente, y no el 

sínto~a de un estado patológico, resultante del trabajó sin s~~tid~ ~·ri~'aje~~cÍ6~( ; .· . , 
Ante esto surge la teoría de que el dinero constituye"~¡ p~i;'ci~~í~in~;~~ivo para 

. . • - ~ .r,' •• 

trabajar. Pero en realidad no es a poseer dinero excedente, ~irio, el 'mf~do,·a inorlrse de 

hambre lo que constituye su principal motivación. 

De esta serie de contradicciones entre la vida y Í~ exploÍaeiÓn s~. d~s;renden 
sentimientos de disgusto, apatía, tedio, falta de alegrí~ yd'c réÍicid~d'.'.tna sensación de 

inutilidad y la vaga impresión de que la vida no tiene se~tido,"' 
"De la experiencia psicoanalitica resulta cvid~nte que el scnÚmicntó de inf~licidad y 

disgusto puede ser profundamente reprimido; una persona puede sclltfrse conscientemente 

satisfecha, y sólo los sueños, alguna enfermedad psicoso~átic~., los i~son,mios y otros 

muchos síntomas pueden manifestar la infelicidad subyacentc."81 

Este sentimiento de infelicidad se reprime para no mos.trar la insatisfacción ya que 

ello significa socialmente ser fracasado, un inadaptado, un in.capaz. 

La violencia en la familia o al exterior de cll~ es ¿t~o de los puntos que define este 

estilo de vida. Las condiciones socio-culturales históricas en México como parte de una 

sociedad conformada por valores y actitudes patriarcales en su fase económica capitalista, 

11 Erich Fromm. Psicoanáli.ds ele la sociedad contemporánea. p. 245. 
La felicidad la en1cndcmos como aquel cstm.Jo de vitalidad intcnsilicada que penetra todos nuestros csfueraos 
para comprender a nuestros semejantes e identificamos con ellos. A su vez, lo contrario del sentimiento de 
folicidad en esta sociedad no es In tristeza sino la depresión. Esta es la incapacidad para sentir, es la sensación 
de estar muerto. aunque esté vivo nuestro cuerpo. Es la incapacidad para scmir alegria lo mismo que para 
sentir tristczn. 
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. ~1~:;:~,~·r;r:;~~:1~;'d~:€~~j!tf i#liit~tr~t~~:.~.· · 
•. e~ciflómi~a. psfcolÓgÍca, s~xual sori•tas· ~vicfenté~eí'.i'e'iiii'~soCieilad:·a~'niíC!o;';¡~~<:ifis~n·clel • 

... _ ,,;,· -.. ~· _;,- -~··· · :: .-·_.:-·': •·· :; : ··:, .. :·:_.:\:~.:\,:~-:~·~\r;r:;~~'.":'.':.~·y;_:r.~<€:-:;1~.r~;-,?1,!,:;'(·;-'.~!;'~:?:I:;.~_ .. ;:,~· 0<-.·~;.:;~·:.'..,·· 
·nulo trabájo. femenino cuando se realiza ét:trabájo/doméstié:ó.'.y·•:én algunas'oéasi_ories la 

vc~ta de algún producto y el tr~b~jo ind~~~ri§1'.ifi~ip~\~'.i':r~:\;,t.;.'i:;~f·{}fü'~,2{feó,~•:;T.· • . •. 

La mujer es vista por los hombre~ ccirÜo sil pos~siÓn,'~s 'ta':'rbt~~iófl's~jetó~objeto; es 
:. · _·<: .t <·:. ·.:--~ ... 1 :'~: .. ~:,~¡ ~~~- ~.?1·!?t01:_,,~>: :;,~0-~{~~~·1.~;::·:'.';::: ·,:.;~_:·.'-"-;-'-Y~~· ... :,. : ~ - · ... 

el articulo de consumo, y por lo tanto se,tienc?;, e~, ~liyiar'. 1a:.arigtisiia porque. lo que el 

individuo tiene no se lo pueden_qúit~<~j;~~~;,~;~;;'.)'~i~:~~~~~)J,~if:~E;~~~.~f~~~~l.~~.~~).e l~s 
que puede echar mano al momen.t,~ en,.qúé li:':'plazca :·ya qúe,éconómicaméntc né>'.puede 

consumir. Entonces el hombre .. ~~iabt~d~::~;~- ·~~i~·~i;~~::¿;,?·;~;;;~fX~i~j,~~ih~f ')' ·;o que 
co11s11mo. ·. .·. ,·,, ..... · ... · .:,,;. ;v«.~: ,,·.· ~<::''3);;,(.( .. 

Pero como antes hemos ~c~cionado la inserción ~¡ m~rca~o, ds,!f~~aj~,i~~u,s,trial es 

necesaria cuando el nivel económico de ingresos para subsisifr,és rninimo: :,Aq'u(trabajarán 

padres, madres-esposas, hijos e hijas y las familias migr~~t~s-·;á~r·' g~iTI~:; l~s /nativas 
' ' . ... . -.. ,, -.;· .. «. ,,•':'·•,,._., ,,·-.,-.. - .-., 

"contribuyen a la realimentación de las clases trabajadoras, pnnCipalmeriiC, a,trayés de los 
. ¡ .·,··- _.,, .. :_ _, ... _, . ._, - , • ·' 

hogares con jefes migrantes más pobres. En este contexto, In 'a.:Optlií~ión:dcl proietariado 
·- _. • .- . '·. '-.'_'./•:'.¡' - , 

industrial se da no sólo por la incorporación de jefes migrantes'. ·y ri.átivos :dél·, sector; 
. ' '" :-- ' ... : -·" . , " ~: .• .. 

también contribuye de manera importante la participación d.e lo~. hijo,ú1.atiy~s;~~ general y 

de fonna minoritaria la de las hijas, provenientes principalme~t~ .,,cÍe h,ogar~s con jefes 

migrantes pobrcs."82 

·':·»,::-:r~::\:!~t ·' '' 
Esto lleva a In necesidad de que otros miembros de la familia trabajen; lo cuala'su 

vez aumenta la oferta de mano de obra disponible para ser e~~l~a~~'.:rJ~r:cLci~~ital.; p~r 
. ¡- , '·_ .• :·.'_:: ~'..'.: '."'"; " . e··... - . ,,. 

ende presiona los salarios más hacia bajo, reanudando el proce~o .. , ;;:; ~i:~ ,;;,/2,'_,::, , . 
,' .. 

. --..~'.'"!- ::'.:~~'/.· /i ·-,··.;:. 
Número de personas que 1rabaja11 asalariadas por: unidad r:esidenciaÍ,( 180 casos) 

-; ·--.-:.- .. ,,,'-; '.-- "'·' 
Niim. %' 

Nadie 5 2.8 : 
.•/ _,;-

Padre solo 83 46.J 

Madre sola 12 . 6.7' 

Hijo solo 9 5.0 

112 Brigida García. llumbcrto Muñoz y Orlandina de Oliveim; J.-ligración,: familia Y fuer:U de trabajO en la 
ciuclml de ,\J,;.tico, p. 23 ' · 

J TESIS CON 0 ~ALLA DE omaEN 
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Madre y padre 29 16.l TESIS CON 
Padre e hijo (s) 17 9.4 FALLA DE ORIGEN 
Madre e hijos 9 5.0 

Madre, padre·e hijos 14 7.8 

No se sabe 2 1.1 

Total 180 100 

Fucnrc: Lnrissn Adlc..T de Lomnil7 .. op. cit. p. 92. 

•'' ' 

El estilo de vida no es .algo folclórico, o, que corresponda a lo que se le ha 

denominado el fo/k-11rba110 son. ·cóndici~~es reales y materiales de existencia que 

demuestran una serie de contradicciones entre. los seres humanos entre ellos y para sí 

mismos. Como hemos visto In cultura tiene. su base real en lo económico y lo social. Las 

clases subalternas ocupan una serie de caractcristicas socioeconómicas en una.sociedady 

sus patrones de comportamiento económico, psicológico y social se dérivan ~una 

estructura social que ellos son los últimos en controlar. 

Esta inmigración indigenizó, en sentido amplio, la ciudad.'. Las :coÜí'.~~lda.des 
campesinas tradicionalmente mantcninn una destacada continuida.d C!e '.sús'. c:~itL-~ií~ ~-q~e 
reproducían prácticas agrícolas basadas en la solidaridad familiar, en.Já'eóóperaeión' y en 111 
reciprocidad. Además, mitos, leyendas, cuentos y,. a mcriudó,· la :.entera' b~smovisión o 

fragmentos de ésta, eran de evidente origen indígena. 

El intercambio de mercado, la redistribució~ de'. los bienes ·y servicios y la 

reciprocidad o mejor dicho el intercambio de favores o regalos son más que alternativas 

para hacer un buen ensayo, canción o cinta., El tipo de intercambio que domina en las 

sociedades primitivas y tribales es In reciprocidad y In redistribución. A través de la 

reciprocidad se asegura su supervivencia. Al compartir sus escasos recursos el poblador de 

barriada se identifica y logra imponerse en !,'I"llpo a circunstancias que lo harían sucumbir 

como individuo aislado. Así las. redes de intercambio entre parientes y vecinos representan 

el mecanismo socioeconÓmic<? c¡ue viene a suplir la falta de seguridad social, 

remplazándola con un tipo de ayuda mutua basado en la reciprocidad. 

La confianza es 1m ra;go cultural que es determinante para la red de intercambio 

reciproco. Los lazos ent~efn111ilias no siempre son los únicos. Hermanos que viven en una 

misma ciudad pero.. en diferentes lugares se alejan y cada uno de ellos establece una 
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réJación más sólida crin los miembros de su ghello. Es aqul donde s_e c~~a la institución del 

cuate o el compad,l:e_, .La condición básica para establecer una relación de confianza erÍ la 

barriada es la igualdad de carencias entre los contrayentes de In relación; · 
. · .. 

Los cuates son amigos particulares y cercanos, que comparten intimidades y ayuda 

mutua, además de diversiones. Las diversiones son desde las cai~ariui/ de .fútb61'.'.1n 
',.. ' 

asistencia a la lucha libre, las carpas, las fiestas, las tocadas, el dancing hasta "teríe_r mújeres 

fuera de su matrimonio, In nlcoholiznción, entre otros. 

Otra de las cnracteristicns de In organización en el barrio es la insÍit~~ióri eco~ómica 
,A:",·,"·<·.,,:,1·: .. ._.;·:: ',: 

de crédito rotativo mejor conocida como tanda. Esta tiene sus bases éticas en lá': confianza 
,, ··~:;\~:;;::;¡~.'."<~y,:y, 

misma para el cumplimiento de las obligaciones de los miembros. · :·· . . .. ·. . • 

En general, en In década de 1940-1950 In ciudad de Méxic~'~egi~t:.t'~.;·~~rriento 
anual medio de población de 5.4%; del cual un 3.7% correspondlónlcf~~¡¡;;¡f~t'b~o6i"á1 por 

migración. En el decenio siguiente, el crecimiento socialdisil{i~¿y~~i.~~§:;~·1'6i~cÚniento ,> .: .. _· .. ,. >;·,:: :;;r::·· ,;~\. :'.-,,>_.:-·~:''.:;•."~;'\ .: ;1~~: i . ' , 

total alcanzó el 4.9% en promedio anual. Finalmente, eri'hi-dééáda';dc.i' 1960-1970, el 

crecimiento social aumentó nuevamente n 2.9% mientras·~~N~~~~\~'.t~taí·~-~~ esiimó en 
5.3%.83 ...• ,. ···,. 

De igual forma no cabe duda de que Ja conceriti~~i6Ü;'\!l~Ü'~t*t1''~ri' In .dudad de 

México es un factor decisivo para explicar' Ja coni:cntr~clÓ·~:de rn·i,P:g~l~~iÓn cri esta área 

urbana, de representar un 6.3% de la población nacional:cn~)93(f pasóa representar un 
17.1%cn 1970.~~ ·_,;_·_,>~~:»~:· 

Pero no sólo aumentaron las cifras sino las cnrcncias~· 1ds' ~-r~blcriuis sociales como 

pobreza, desempleo, . marginalidad, prostitución, hambre, violencia, robos, asesinatos, 

frustración, sino también sus expresiones culturales como las fiestas callejeras o tocadas, 

los bailes, los juegos y deportes, los espectáculos, la manera de ver la vida entre otros. · 

El hecho sigue siendo el mismo: que un ser humano viviente, deja de ser un fin en sí 

mismo y se convierte en un medio para los intereses económicos de otros hombres o de sí 

mismo, o de un gigante impersonal, el mecanismo económico. 

" Luis Unikcl. El proceso de 11rbt1ni=ució11 e11 México, México, El Colegio de México, 1978, pp. -173-175. 
"'Luis Unikel. Dinámica de la poh/Clción de México, p. J 9. 
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2.3 ¿Cómo son las clases subalternas en la ciudad de México? 

"De noche, la clase alta conspira, jaiba/ en la mano, tramando. 
La clase media descansa, estropeada, la televisión mirando. 

La clase baja sigue abajo. el día del cambio esperando." 

Rubén Dladcs. Alientras duenne la ciudad. 

Al hablar de las clases subalternas no sólo nos referimos a la categoría económica 

que designa a una clase social en el capitalismo que no posee los medios de producción y 

que sólo tiene su fuer.;:a de trabajo que es vendida en el mercado como mercancía y de la 

cual obtendrá los medios para subsistir. Esto es cierto. Pe~o también es cierto que en el 

proceso dialéctico del mismo capitalismo y por ende de sus clases, la conformación de 

rasgos económicos, sociales, culturales e ideológicos propios de cada grupo económico 

crean una legitimidad de clase. 

Así según Antonio Gramsci, en la sociedad clasista, la supremacia de una clase 

social se ejerce siempre mediante las modalidades complementarias del dominio y de In 

hegemonía. Sí el primero se ha hecho valer sobre 10's grupos antagonistas mediante los 

aparatos coercitivos de la sociedad política; Ía segunda se ejerce sobre los grupos sociales 

aliados o neutrales justamente a través de los aparatos hegemónicos de la sociedad civil. 

Como lo analizamos en el primer capítulo, podemos ver a esta sociedad dividida en 

clases sociales, pero también culturales en los sentidos románticos o idealistas o, una 

posición cientificista a ultranza, pero no de un enfoque científico, diverso y con categorías 

de análisis propias y entrelazadas a la vez para cada situación de personas de cada clase 

social, género, etnia, grupos minoritarios, etcéiera o; una posición que determine crítica y 

cientificamente las diferencias y desventajas que existen entre los diversos grupos y, que no 

sólo se quede con la crítica de la recepción de los valores, roles y normas de la clase que no 

posee los medios de producción y que por lo tanto es explotada y dominada, sino que 

propone la creación de medios alternativos de expresión dentro de sus mismos parámetros 

sociales y culturales, los cuales servirán para legitimar su posición de clase, avanzar en su 

concientización real de sus necesidades materiales y espirituales de existencia y la 
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. _-formación de- un verdadero bloque cultural que proponga un mundo donde se encuentran 
. ,.; ,' ' 

cada tino y- uno a la vez. 

Por un lado están los que aceptan las formas de vida y convivencias mutuas, casi 

siempre como resignación y los que- b~scan sobresalir a través de la imitación cxtralógica 

de costumbres, modas, ropa y hablas deformadas de otros paises. La psicología del 

mexicano es resultante de las reacciones para ocultar un sentimiento de inferioridad. Imita 

las formas de civilización estadounidense o europea, para sentir que su valor es igual al de 

los nativos de aquellos paises y formar dentro de sus barrios, calles o vecindades un grupo 

privilegiado que se considera superior a los demás. 

El habitante del barrio, tal y como lo menciona Samuel Ramos, "es un i~dividuo 

que lleva su alma al descubierto, sin que nada esconda sus más Intimas resortes. Ostenta 

cínicamente ciertos impulsos elementales que otros hombres procuran disimular".85 Su 

carácter agresivo es debido a la competencia y desconfianza, expresión de su egoísmo 

primario, el cual entra en conflicto cuando las caracteristicas sociales han golpeado su vida 

y lo hacen ir a la ciudad donde su valor es ninguno en la escala social capitalista. Por ese 

resentimiento es un ser de naturaleza explosiva. 

El pelado (termino acuñado durante la Revolución para la tropa rebelde), creó una 

lengua propia basada en simbolismos sexuales de represión inconscientes, tales,como el 

miedo provocado por el sentimiento de castración originaria,_ el comp_lcjo '.de, Edipo,> un 

carácter patológico como el fálico-narcisista, caracteristicas expre~adas·:¿~ I~':aMlJuciÓn al 

adversario de particularidades femeninas; para él toda potencia hu~iill~~f~dl¿-~~;;~~ '.1os 

testículos por eso tiene muchos huevos, que junto con un _f~I() cn9~~:.(~ilJ1_boÍ~--d~l-p,oder 
que desea pero tiene) puede ir por el mundo diciéndole a todo_ mundci' Yo-~óyt1ipad;e-. 

º'La terminología del pelado abunda en alu~io~~~ ;;~~~~J¡g~''~J~ rebelan una 

obsesión fálica, nacida para considerar el órgano ~~~~~(6~~~,Ú~~~ÓI~. d~ la fuerza 

maseulina".86 
. · .. : ~- ;· _,. ·.~ -~--•: r· :"';t'>::f.J_: -~-" ·_:· ·e·,- .: 

La gran serie de sentimientos a flor de piel hacen; qu~ -~;griman una serie de 

pantomimas de ferocidad para asustar a los demás; hacié-rid6Í~~-~~~~r que es más fuerte y 

decidido. Pero no es más que una cortina de hum~. M-Í~~t;~~);¡~_.i;n~ifestaciones de fuerza 

15 Samucl Romos. El perfil del lromhre ,. la culwr" ,m Alé:rico, Mé~ico, Plnné:lo, 2001, p. 53 . 
•• /bid. p. 54. . - .. - -
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sean mayores, superior es el mi;do y_ Ja\lcbilidad que quiere cubrir. Debido a este miedo 
- - .. . - . , " '. .. . - . ~ ,. ~-,,··.,,- ~--· > .•. · - - . 

ciesco~fia del primero que se le acérca ·que 'no sea s.u compadre del alma . . ,. . ... · .. 
Pero esto, a su vez, exprcsa:el resén!iriiÍent_!Ja la.autoridad irracional del explotador. 

.. . .. _ ,. ,.,,, __ .· ·. · .. 
La enajenación tiene otros sín_tom\iS: los se_ntimicntos de inferioridad y culpa. No ser 

como Íos demás, no estar total~~nte ~~~ptad~, hace que uno se sienta culpable hacia las 

ordenes del gran Ello. 

Los seres humanos cnajcnados87 son desgraciados. El consumo de diversiones sirve 

para que no se dé cuenta de su infelicidad. Se csfucr.w en ahorrar tic~p~\i, ;i~:~mbargo; 
está ansioso de matar el tiempo que ha ahorrado. . .. 

Definir a las clases en la ciudad de México no es sólo mencionar que. éxi~tc un 

grupo de personas que no poseen más que su fucr;:a para poder ca'~er: ~e~Íir: ·h~bitar un 

lugar y satisfacer los deseos impuestos en el mercado, sino entender su cosmovisión 'de' toda 

una vida que se gestó (y sigue) en el campo, maduró y se dio cuenta que su tierra, sus 

posesiones, su cultura, su cosmogonía, sus raíces tendrían que· ser suplidas por escasas 

monedas, una precaria habitación, una botella de alcohol o la vida corriendo en un 

lavadero; por el barrio, la cuchara para la mezcla, un trozo de masa .con levadura para el 

pan, un cajón de gelatinas o uno para bolear zapatos, un cuarto de ladrillo con lámina para 

albergar una sola cama para 5, padre, madre e hijos. De allí tenemos que entender la cultura 

del barrio, donde la camaraderia y la lucha para comer dimiam.cntc se mezclan, donde la 

che/a después o entre el partido de fútbol o la asistencia dominical a la Arena Coliseo se 

vuelve tan devota como la visita a Ja villita. 

Comprender a la cultura popular de l_a ciudad de México no sólo es leerla a través 

de los discursos populistas o ncolibcralcs capitalistas de homogeneidad, de convivencia por 

igual de las clases sociales y de valores, roles y normas que conforman la cultura nacional 

que fue y ha sido muy diferente en Chapultepcc, Polanco, Coyocán que en Tepito; Neza, La 

Lagunilla, y miles de colonias, barrios y ciudades perdidas donde se conoce en c_amc viva 

lo que algunos se encargan de difundir como ciencia o como folklore para la· diversión o 

estudio de una serie de grupos de seres humanos con formas _de expresión propias de sus 

87 Entendemos por enajenación un modo de experiencia en que la person'a se sicrite a si. ~-i.s~a como un 
extraño. El sentido en que se usó la palabra enajenación significaba tanto como locura: tlliéné, en francés, y 
C11ienaclo. en español. son viejas palabras que designan al psicótico, a la· persona· total y· absolutamente 
desequilibrada. (Erich Fromm. Psicmmáli.'iis de la l"Ociedml C.:(}n/emporúnc!tl, p.· t 05). 
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condiciones de vida, de sus ilusiones y de 'su clolor; de' su posiciól1 alltehi vida: de sÜ arte, 
entre algunas otras cosas. . ....... : · .. ·· . · ·'· ·, ~·'. ... -::-,<;, ""',;" '·· · .. '•'· 

Así, la cultura no es homo&énCO;'Cs j)aac y 'i~dó de Una s~'~i~d~-~(:~i~i~Íéla pO:r-C'i~~~·~-~". ,, 
sexos, étnills y por diferentes visiones y a'ctiiudes'frente .. a Ja vida.' Por ello hablar de' .. ·: 

c~lturas populares y sus 'diferentes expr'csiol1es sociáles cÍebe ser fundamentada c~n tocia 

una historia de conformaciones sociales en una fo.:inación social y no sólo como adorno ci 
catálogo "científico". 

2.4 Cultura popular urbana y cultura de masas 

En su mayoría, estos elementos inherentes a lo popular tal y como aparece en el espacio de 

Ja. ciudad, están caracterizados por una serie de terminaciones negativas (su carácter de. 

fac111m, su constitución por exclusión y bajo opresión, la conversión del sentido histórico en 

ubicación sentimental, la subordinación con respecto a la Iglesia y la autoridad, la copia. 

directa e indirecta de las clases dominantes) y de otras que, en principio, marcarl.nn un,.,., 

espacio de microlibertad (transformación continua de Jos mensajes de la industria culforal, 

configuración como cultura por sedimentación de tradiciones y negociación de. las.·. 

imposiciones del Estado, la vida laboral y la represión sexual). 

Tal y como observa Monsiváis88 que en México Jo popular urban~ se' fue·; .. 

produciendo por lenta gestación durante los tres siglos de dominio español y a partir de 

numerosas metamorfosis en los casi dos siglos de independencia. En está conformación, 

considera claves dos elementos: la ciudad y el desarrollo de la sociedad de masas. 

La ciudad es considerada una metáfdra viva'entre de los vínculos entre el Estado y 

el capital, ya que en su territorio se puede pcircibir dé qué manera el poder muta, concede, 

define y aprovecha Jo popular. Es justamente es esta zona donde se produce la 

transformación de popular en c11/111rá popula~ ;lrbana y la cultura de masas, que surge 

como espacio generado por los modos operativos del capitalismo y las respuestas que se 

dan a esta ejecución. Es, en definitiva~ el. resl!ltado que surge a partir del choque que se 

81' Carlos Monsiváis ... Ln cuhura popular en el ámbitO ufbáno:· el caso México", en Comunicación y culturas 
populares en La1inoamérict1, en Consejo LatiOOíirTICricnrlO de Ciencias Sociales , FELAFACSCE, México, 
Ediciones Gus1avo Gilí. 1987. 
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produce entre industrialización y tradÍcioné~, pode?éfoI É~Íado e'iri~ignÍticancia de los 

individuos, derechos civiles y dificultad 'pn~ll' eje~~~;i~~;:;;r;;c1~ríi~i~ió'~'so~i~l y capacidad 

para adecuarse a Ja oferta y la demanda'.: ,- ,,. · '\·, 'i: ,. ':' ,:\ ·.· ... . 

La e sociedad de. masas tiene' ~st;echa: vlncuiri6i6ri·.;cori''~I ;.pas~J~- 'ele la . sociedad 

tradicional a .la sociedad masiva cori' ~1·d¡,¿r¡~;dc'.1~\d~'i'ib1~~¡;·~¡;~i;~n~t~ ·p;o~ia de la 
• • ·: .. :" - ·-~ '.·· '.:·, :·.'·: .. ·. ·::~,.~-.":.';;·~i.1i·}i_~·~,'~<~·J;~;.._;'.P·•(~'~!'.-'~'):>: ', .... ,';, . 

industna cultural (imprenta, cine, fotografia, radio; TV, etcéter~); ,_·.··. '.''. , ··:··.··.·. '· 

•omd•~~:;: ':;::;" •;.~~¿~,;:;: ;;;~~~~1rj~~4~1~j~:.:·:~;::: 
sensación de impotencia e insignificancia que .traduce la ~~~eri~néi~.~i.~t?rica o personal a 

mera fatalidad; una relación incierta entre Estado. ( individuoi i el; predominio de las 

tecnologías en el rol educador y la hegemo;,Ía d~ I~~- ~Úi~~\,~e .·transforman en 

espectáculo el caos del crecimiento capitalista y el s~niido-.áeI ::tlempo libre; Ja 

supervivencia de elementos tradicionales de la cultura campc_sina o popular rural; la 

vigencia del machismo y Ja represión sexual; la manip_ulación y. el _uso _polftico .de Ja 

religión y la publicidad como visión final del mundo, etcétera. 

Estos factores propios de la cultura de masas culminan, según . su Iectúra, en·. una .. - -

lógica social que hace de lo popular una limitación y una capitulación por obvia inferior del . . .... ,, . 

vencido que motiva el "natural" sometimiento a las clases altas, adeinás. de_la-~eri~a~ióri de 

que es el destino el responsable del subdesarrollo, la mi~eri1_1_.y Ia 0explotación. Esta 

secuencia es finalmente confirmada por las reacciones sentimelltales>.(tóda ·una -serie de 

productos de la industria cultural, por ejemplo, exaltan el , bienestar final de los que no 

tienen recursos, pues en su pobreza sustentan virtudes impensables en Jos ricos). De este 

modo, quienes soportan el peso de esta experiencia creen que son culpables de la situación 

de carencia y marginalidad por ignorancia, ineptitud, ineficacia. 

En lo que se refiere a la especificidad de la cultura de masas en la ciudad subraya 

que, además de la explotación demográfica, la veneración del consumo y la unidad en la 

falsa diversidad, está dada por el quebrantamiento sistemático de las realidades conocidas a 

favor de una cultura de la necesidad. Así, sin instancias que posibiliten ver en la 

nacionalidad una respuesta compartida para enfrentar la opresión de arriba, sin una idea 

critica y política de lo popular, las mayorias quedan libradas a sus propuestas. 
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En. las sociedades de masas, parecería que no hay opciones, sólo respuestas, y en 

esto se ~~·~{único espacio de libertad que encuentran los sectores populares, pues, esas 

respuestas pueden ser de sumisión y doblegamiento pero también de parodia y resistencia. 

Esta· característica de la cultura popular se percibe en los diversos casos relatados en sus 

crónicas, donde aparecen insistentemente estas maneras contradictorias y simultáneas de 

responder a los poderes hegemónicos. 

La cultura popular urbana produce una marcada sensación de aplastamiento 
que deriva del sojuzgamicnto que la ciudad produce sobre los individuos; el 
pobre urbano. además, no sólo se define como el carente de recursos sino 
según hay paz o crisis, y a nivel colectivo, como fuente de diversión o 
amenaza para las clases hegemónicas."' 

En la ciudad, las clases dominantes desarrollaron un modelo urbano que continúa 

las líneas del autoritarismo colonial pero con el aporte de las leyes del desarrollo 

capitalista, por eso patrocinan una vida colectiva sustentada en el individualismo, la 

corrupción, la transformación de la diversidad en netos rituales y In justificación 

nacionalista de frustraciones y rencores ya que, la me.~icanidad es vista como sinónimo de 

alcoholismo, machismo e irresponsabilidad paterna. 

Las clases dominantes, pues, consideran que los pobres urbanos no. disponen de una 

conciencia critica de la identidad nacional, y por lo tanto no aspira n una identific.nción a 

partir de la clase sino a partir de su condición de consumidores. Toda la potencia del 

sistema capitalista esta empeñada en que no haya opciones. De Íal. ~cído,· y siguiendo esta 
·~ ' ' . 

lógica de dominio, la cultura de masas en todas partes intenta volverse real haciendo que la 

gente experimente su vida de acuerdo con los modelos de su industria. 

Sin embargo, se observa que en la cuadricula de In ciudad moderna está sometida a 

los movimientos contradictorios y el uso anárquico de sus habitantes que compensan con 

sus marcas enunciativas ·la fuerza del modo colectivo de gestión por un modo individual 

de rcapropiación; " • 

Se coincide con Foucault90 en la visión urbana de un entramado microscópico de 

redes de vigilnnéia y poder, pero se polcmi7..a. éoÍl '{:¡ com'pletando su visión: también están 

. •• Mariel Soriente. "Cullura urbana: estudios y crónicas", en Ana Maria Zubietn (coord.), Cultura popular y 
cultura de mu.'ias, Buenos Aires, Paidós. 2000, p. 259. · 

"° M. Foucaull. Microjisicu d<•I poder, México, Siglo XXI Editores, t 992. 
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los microespncios: liberados por las operaciones tácticas :de 
-¡ •.'·'--· :' ·~. 

~~r~~; Ónónimos que 

circulan constrllyérido la vida cotidiana. 

En el barrio se evidencian con claridad las prácticas cÚHurale~ de losusuarÍos de la 

ciudad. Es la tierra el~gida para la escenificación dé la ~icia'~otidi~~~: El;iiiv~~t¡g~d~r debe 

trabajar entonces no sobre'. los objetos recortndo's del baÍTio ~¡~~ sobré''l~~,·~éÍ~~i·~~~s ~ntr~ 
. ' r:" ···; ~ . ~ \ . : 

esos objetos y los vínculos que conecian allí el espacio privadc>'con el públicÓ .... 
,- .- :· ,.·, 

La vida cotidiana se articula en el barrio en dos estratos: 

Los c6rripoÍ1aníientos; cuyo funcioriáníiento se explicitue~··1i.1 ,espacio · 

social-de 1n··ca11_C Y S({tradUcC ·como .manera de VCsifrse/CódiíloS;·.rit~~- ·.·,, 
. . ·. - . ' ' ' . . . ,.,_,1-_-,,-;.•::·. 

de In mnrclía; espectácul~s ydiversiohes: ··. ·. •.. .•••.·. ·J < 

Los. b~neficios .• s\mbÓ}i~~~ ~J~\~~rg,~~:·.ª:~n2i<~~:¡f~h~~~:\e~,~~~. 
cada individuo sé presenta en,~l,~~ii?~},ó,br~ª.~,~):/ ·~.::~:. -;, ,;,;\> i. '•"'. 

·- 3- '.··::' ·.,>•:...,: ;,-

Desde esta perspectiva,· el barrio .. no·. es un eonc~p~1;~k~j¡ffi6~,i-"¿r~~~isti~o ni 

administrativo sino "un arte de coexis;ir ~~11J~~·'at~os'';~~n·lo~~c~~le~·s~ erurn en contacto 

con In proximidad ·y repetición; • En él, · pal1i 'eÍ i s~jeto: tiehe Jug~~ In. cre~ción · de una 

identidad que está entre lo intimo y lo nnóni~ó:.~c~i~ri. : . . . . . 

Estas prácticas, que se dcsplie~~n en el Ú~·i.ve~so barrial, son decisivas en la 

configuración de la identidad individual.~ grupal, desde .el momento que permiten ocupar 

un espacio en la red de relaciones que se establecen con el entorno. Son prácticas 

c11/111rales, que se definen como un conjunto más o menos coherente, más o menos fluido, 

de elementos cotidianos concretos, por ejemplo, In confección de un menú en unn casa 

familiar obrera, los entretenimientos o ideológicos (religiosos, políticos) dados por una 

tradición (familiar, grupal), y reactualizados día a día a travcs de comportamientos que 

vuelven visible socialmente los fragmentos de este dispositivo cultural. 

Surge de este modo el barrio como espacio paradigmático donde se 
desarrollan los sectores populares, que no son un sujeto histórico sino un área 
de la sociedad donde se constituyen sujetos. La existencia de estos sectores 
es la resultante de un conjunto de procesos objetivos y subjetivos que se 

91 Adriana lmpcrarorc. 'ºTácticas de la vida cotidiana y cuhum popular',, en Ana. Maria ZubieÍn (coord.), 
Cu/111ru popular)' cultura de masul-. Buenos Aires, · Paidós~·2000;,p. 92.' · ·· ' - · · 
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cruzan en» una cien~ -identidad c~-ya marca ~ás cene,;. e~-;~ posibilfdad de 
hablar-de un nosotros.92 - • • - -

~ . , . ' ' • ' .· ·º .-, • • ' . - • - • 

Estas identidades son cristalizaciones provisionales y se_construyen enmarcadas en 
.- . ·' .. ' 

un en tomo social y en relaéión con otÍ'as. En cada identidad_ rictú_a una tendencia_ a la 

fragmentación, y por lo tan,to es una y varias a la vez, condicionada por lo qu~ fueron; son y 

van a ser. 

Desde esta perspectiva podemos afirmar que la cultura posed u~· cafáÍ:ter diria~iéo 
y que no resulta d~scabellado intentar aprehenderla, siguiendo, la ~<;tiifc:i~a'.cconó~iba; t~)
como un proceso de producción, circulación y consumc:i_ de b_ie_r¡e,s ~ulturales, que -son 

apropiados en mercados de bienes simbólicos donde se p~od~ce l~ desigualdad social. Asi 

consid~rada, la culÍura no es una instancia más de la realldad, sino que representa una 
·-· , ... , .. 

dimensión presente en todos los fenómenos debido a que u vida social posee, entre otras 

cosas, una naturaleza simbólica. 

92 Alicia Montes. "Barrio~ sujetos e historin1
'. en'\ en Ana Ma'rfn_.Zubi~tn (c~ord.), Cultura popular y cultura 

de masas, Buenos Aires, Paidós, 2000, p. 220. 
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3. La lucha libre en México 

"Por /a avenida ~'Q circulanc/o el alma obrera tle mi ciudad, 
gente que sif:mpre esta trabajando y s11 tlescanso lo oc11pa pa 'soñar" 

la Carencia, PantL"Ón Rococó 

3.1 ¿Qué es la lucha libre? 

El juego es·una actividad casi universal de los animales superiores, pero resulta 

dificil de definir. :En esencia consta de dos elementos principales: la actividad por sí misma 

· y la experime~tiíción con tipos de comportamiento que después se efectuarán en la vida 

real. .'. ·' ;~.· 
El juego ·humano Íiene su origen en esos dos tipos de conducta, pero se extiende y se 

co~pHc~'¡>;;/1a'¡:onciencia de sí mismo y In sociabilidad humana. Los primeros juegos de 

'.los'"riii'ios sirven de exploración y e~perimentnción de las capacidades corporales, com.o en 
. .. ..::,; 

Después, es más importante la integración con otros, que incluye •la 

de personajes y la representación de fantasías. Como en el juego de los 

primaies, el elemento del fingimiento implica aprender los papeles y valores que se espera 

que el individuo adopte. 
:• .>, 

La representación de fantasías~ el usar el juego para explorar sueño.s es importante. 

Mientras que el aspecto flsico dcÍ juego, (correr,' saltái-;·1~nzar objetos, et~.) desarrolla la 

coordinación fisica, el juego fantástico contrlb~y~ al dcsa'rrollo emocional. La ficción de In 

violencia, como en el juego de indios ·y \l~q~ciro~. pálidas y ladrones, buenos y malos, lejos 

de fomentar los instintos agresiv~~:/ v'iol~~ío{;~~de enseñar a un niño que sus fantasías 

agresivas no destruyen a los demás. · 

Se ha sugerido que :mediante los juegos y deportes Uuegos organizados 

socialmente), los participantes liberan sus agresiones de forma socialmente aceptable. 

También se cree que en su práctica existe una excitación emocional y el alivio de la misma. 

Puede que lleguen a depender de esta combinación de dolor y placer. Los juegos además 
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son una expresión natural de la competitividad humana y de la necesidad de llevar hasta 

sus limites tanto el cuerpo como la mente, 

Para los espectadores, el deporte es un medio de sentir que pertenecen a un grupo. 

Otra forma de juego qu~ impregn~ la vida humana es el de la sexualidad.· La 

diversión libre y espontánea, indica una persona sin ansiedad que no tiene dificultad en dar 

y aceptar placer, valorando la experiencia del cuerpo y relacionándose creativamente con 

sus semejantes. 

Los deportes y los juegos instituidos son importantes por todo los que nos informa 

de una sociedad. Los tipos de deporte reflejan la naturaleza de In sociedad; igual que lo 

hacen las formas de arte. En la sociedad preindustrial los deportes surgf~n ·,deltmbujo 

necesari~ y de otras actividades de la vida. Las justas y torneos, In baUest~ri~,-·la,l~cha y .. . ' '. - , ·- , ...... ., ... ··. ·.• 

otros deportes marciales proporcionaban una pnicticn útil para la actividad real: La caza y 

In pesca, el remo y la vclu o incluso el esqui se desarrollaron de fo~a"iotnl~~nt6natllral a 

partir de la necesidad de conseguir alimentos y medios de transporte,· 

En la sociedad industrial, los deportes de equip~ en los que se_ act_úa_en grupp, y la 

competencia de grupos dentro de reglas claramente definidas r~flejan ;y" refuerzan la 

estructura y los valores de la sociedad de masas: 

Ln luchn libre 

Desde sus primeras batallas contra animales salvajes· y. ·e~~migcis cercanos, el 

·hombre se ha visto siempre obligado~ com~aiir.Laiucha se,in{ci6 ;ari~~ coino un método 

defc~sivo como ofensivo para la 'co~se:V-~cib~ de Í~ vld~ ; ll~gÓ·~·¿;n-~ertirse en un arte en 
.. · . . -~- ·:-. ,.-·' '-,; ':,._i·<..,;'."-·- ·---~~_;\·:::: '·/~:); .''"/ 

todas las contiendas. En las primeras etapas: de, lá. civilizaCión In ,l1;1c,hn .surgió como un 

deporte noble que poco a poco se fue mejom~do e ide~liz~nd_°,· •,;'. '· 

Las referencias de las primeras 'civilizaciones de un~s 5000 años. atrás nos señalan 

que ya en esas épocas la lucha se habria convertido ~/al¡~ sÍ~ie~á;ico y que se habla 

·desarrollado científica~ente como uri arte d~ habilid~~'; d~~i~;3_i;,c:;. . 

A lo largo del . Nilo, las esculturas y relieves. egipci"éis nos muestran guardias y 
: -.'. . .' : - ,., ' - . "" ; ; ·.:: ' . .' '. . . ' ' +: ' •. ,·-· .. -~·i • ..... }.; :-~: ' .: ' _ •• • , ·'. •' 

posiciones que todavía ,se siguen a la fecha. Es indudable ~ue.J,af.u_cha se fue desarrollando 

bajo el i~ll~jo de difcre~tes -~ultÚras y .qu~' ~e 'inició '~o~~:~·~ -~~dio de adiestramiento 
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esencial dentro de la milicia. Las div~rsn~ formas y estilos' de lucha (¡úé sé practican hoy en - --- -- .- . ' -, 
' <, 

día provienen de lógicas ádaptaciáries locales dé trndi~i~n~s>~vi11i:;acioiles y conceptos 
filosóficos. - ·- ;:,,-:. ·,~·:.,:: --,¡·-- - :,.-.:-.'.-::,-- ",·:·· 

Los griegos primitivos dabán ~n irin"'éri'rasi~ a)~'Í~~ha. Áu~~ue por tradición 

atribuían In invención de In.misma a ios.cllos~ii; 1ci':f~s~io1;~i;·í~1~n·~;:se originara en Asia 

y que sufriera cierto refinamiento bajo ¡;j' slst~ii.'~ 'ciJu·~a~i~~:~~\~s· ;¡·~~º~ como parte del 

adiestramiento atlético de s~s ciudadanos. Lal~~ha ~~ c~hvi,~iÓ en elpunto central de los 

deportes nacionales de Grecia, h~sta que finiiiiilen:¡~:;~· ik~i~y6 en.e
1

l p~ritatlón de los juegos 
olímpicos del año 704 u: C. . :, .e: .:_¡:.:,-.,,f-:,;:;·/~;-~~}.','! ~.: .. :·· ·: 

Los gladiadores debían démostr~r p~ep~r~~iÓri'{ p~sÜ~~~ éxam~n para participar en 

los encuentros: Luchaban desnudos y Jritados cÍe.~~~it~~~;{ri.~st~ar la belleza y perfección 
- . .,.;._-· . ·-·: ... 

de su cuerpo. 

Una figura atlética, bien formada y préparadu, era. condición· básica para estos 

adoradores de la belleza humana. El gladiador clebla hace~ gala de una gran h~bilidad y 
",,. ,,. 

fortaleza acompañadas de astucia, pues la fucrza,brutn.e,ra Ínsufl~iente: _había que demostrar 

inteligencia para aprovechar los descuidos del advcrsiíri~ y en 'ese momento someterlo. 
"",· 

El pancracio (nav¡pax.10) ern una prueba • deportiva que servía como 
.• .. ·-.: - · .. -··-. ' '. .-. ¡ ;_~. ' _. • 

entrenamiento a los guerreros. Exi~úa'ri ciéis 'modalidadc~ _ técnicas: el katopancracio 
'•.'_ .;.,..¡., 

(KaroHavzpazw), en el que el :C:om~até '.:,era."'a:uha, éaida sin limite de tiempo y el 
. ·: .'i:·, ~·:;.-\,º .-_.:·.:¡;':,• :·-.:;f{• ::'r;.,;'/:¡~:~;~y '-,;_~ > -. , . ~" . ·' 

os1osda11der (oowaoavocp), en- el -cualcl ~ncuéntrcisC.continuaba, independientemente de 
, -. ' . o--··-.·_ .... ·; .. : -, ··-";;_ ..-.:'1''. -~' .• '";"7·_;._-.:.f·,:+;~);·-·:·::~.~ 

la caída del luchador. . _-· ,· __ ¡,;,'.;'./,;\';\!: ;~;·;,~:: . 
La conquista de Greciaporlos roma.riósintluyó para que se combinara lo sutil del 

deporte griego con las técnl~~~ ;J'~:c:"6~b~i~ ~~~ioif~.i'i~nos. El estilo resultante se extendió 

a lo largo del mediterrá~~oy al co.;i~á~~,~~¡·~~-,¿~~~-¿·i~tas de Roma. Durante cerca de 2000 

años se ha conservado di~ho ~stilb; (~'~{~!j¡'t;'¡;gi~~'¡J~~plicar llaves debajo de la cintura. 

La lucha libre surgió co~o p~~~:~~T¡cli~~t;~miento militar primitivo. Esta forma de 

luchar se identifica con los engun
1

~he's·,~· 1')~~¿~ ele ~ano usados para adiestrar a las legiones 
'-.. :·-":-.t::·~;. _, ::-:«\<:,,; :'~; 

romanas. 

Rafael Olivera, -m~nci~riá :qu'e en_ el Antiguo Testamento con la lucha entre Caín y 

Abcl, Jacob y un Ííngel d~:''I)-io~,:·~~ da~ , enfrentamientos de esta modalidad deportiva. 
. . . • _ _. •. - '.: :.:'.'~<.; ·' ··.: •• .;:j_ ·~",_, .. ~ .. -

" .. ,que al huir Jacob, hijo de' Isaac, a casa de su tío, Laban, para escapar de la ira de su 
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hermano Esaú, .·tuvo que dormir en una casa abandonada, ruinosa; apenas· se había 

acurrucado en un rÍn~ón, vio cnÍrar a un hombre a quien atacó creyéndole ladrón. Rodaron 

ambos por la tierra y lúcharo11 largo rato hasta que el desconocido, tocá.ndole con los dedos 

la rodilla, le inmovilizó In pierna. Jacob levantó los ojos y pudo ver que había luchado con 

un ángel del Señor, el que le dijo: En verdad eres Israel, que quiere. decir fuerte o 

csforzado".93 

De este otro lado del mundo, el combate cuerpo a cuerpo era una constante en lns 

culturas entre las que sobresale la mcxica, quienes durante las .festividades en honor 

Huitzilopochtli, dios de In guerra, la muerte y las tinieblas, los. guerreros celebraban 

ejercicios y simulacros de batallas campales para mostrar nl.puebio_y,a sus gobernantes, 
··. ''r .· .· '''·'··· '"·' ,:. 

sus habilidades y capacidades guerreras. 

La lucha tenía otras dos modalidades: la gfadiatura.hí,dc)os. pns10neros con los 

guerreros, como en el Coliseo romano y, la reaÍiznci¿n\¡~· ~ofiib~ies como exhibiciones 

·deportivas, las cuales servían como cntrenamicnto
0

y :~ci:ri;~\~¡~~r~_Ciones a las deidades, 

costumbre similar a la griega. 

'En el "sacrificio glndintorio", como lo denominaron los españoles, se celebraba en 

li1 piedra de humo localizada cerca del Templo l\IÍ~~~r. ~o~ Úna dimensión de 92 metros 

de 'diámetro. En el centro se ataba al prisionero qu~ portaba armas de madera y que debía 

enfrentar a guerreros aztecas armados. Si logfllba sobrevivir, se respetaba su .vida;. p~ro si 

• cáia herido, se le flechaba hasta morir, lo que recibía el nombre de preñar la tierra. 

El procedimiento consistía en vestir n la víctima del dios Xipe Totc~, el d~sollado o 
', .,. . 

dios de la Primavera. Lo cubrían con una máscara de piel humana. LÓs gue?"cr()s a los que 

enfrentaba estaban vestidos de caballero Jaguar. Cuando ·caía herido. e! prisionc~o< los 

sacerdotes le habrían el pecho para sacar su corazón y lo dcs~ilaban e~' hon~r a Xip~ Totec. 

Estos encuentros fueron prohibidos por los españoles.· 

Griegos, romanos, orientales y occidentales, fueron lim.iÍándolas para convertirlas . . . 

en deporte y no en carnicerías; con el tiempo, esas confrontaéfones se si~plificaron n cierta 

área, peso, edad y reglas. . . .. ". . 

La lucha libre moderna tiene sús rni~c~ ~ri"'lil forma de luchar desarrollada en 

Europa durante la Edad Media, con base en' la rft~~~Ín de varios estilos. 

IJJ Rufael Olivera, M<'morias de la Luclw I .. ibre, pp. 15M16. 
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Ningún festival o función de la corte se co~slde~~ba i:ompleto ~ln 'q~é hubiera 

torneos y luchas. En 1520, Enrique VIII de Inglaterra lu~hó'i:ci;Ma F~an~is~~:lcie'Frnnci.n 
sobre _lo· que se conocía como "campo de i'riallt~'de ~·ro''.!)lriin'"dÍl~~id~-¡. un punto en 

desacuerdo. · • · 

Hacia 1800 se conocían tr~s estilos en' ;riglatci~á.Úío: dé ~llos; el que se practicaba 

en Lancashire, fue la base para el moderno éá';éÍ1 as Caté/," Can oLucha Libre y en el que 

la meta es tirar al contrario al suelo hasta que lci 'toq~e con_ ambos hombros. Este es uno de 

los estilos que se usan en las olimpiadas; el otro es el estilo grecorromano. El primero fue 

modificado posteriormente por los norteamericanos bajo la influencia y variaciones de los 

indios nativos y de los inmigrantes europeos. 

Definimos a la lucha libre como: 

[ ... ] la confrontación de dos individuos, o más, si es en equipos, que batallarán con 
las manos, brazos, piernas, cabeza, rodillas, antebrazos, pies, hombros y espalda; 
sin utilizar métodos ventajosos: faules, piquetes de ojos, arañazos, objetos extraños, 
etc.; parn obtener la victoria por los siguientes métodos: toque de espalda en In 
lona por tres segundos consecutivos, rendirlo, desmayado, por descalificación o 
superioridad técnicn. ··~" 

Algunas veces el combate se lleva acabo con límite de tiempo, sin embargo, con 

frecuencia es a "tres caídas sin límite de tiempo". El vencedor es aquel que logra poner dos 

veces al adversario de espaldas en In lona, en di fcrcntcs caídas, al menos por 3 segundos. 

3.2 Orígenes de la lucha libre en México 

Los orígenes de la Lucha Libre en México se remontan a épocas poco sospechadas. 

Se dice que este deporte fue introducido a nuestro país durante la intervención francesa, en 

el año de 1863 como tal. Pasaron más de 300 años para que el encuentro gladiatorio 

resurgiera en nuestro ·pais. Durante la intervención francesa, Maximiliano y Carlota 

ofrecieron como regulo de bodris al general Basain un encuentro de lucha !,'l'ecorromana que 

se desarrolló en 1863 en el edificio que actualmente es el Musco de San Carlos. Con este 

acto el combate cuerpo a cuerpo regresa a México, ya no con su perfil político-religioso, 

... ibicl. p.p. J t-t2. 
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reprimido y extinguido en la época de la Colonia, sino incorporando el elemento de la 

recreación. Con la intención de mostrar la capacitación de los soldados franceses en 'el arte 

de la lucha grecorromana y con un perfil de exhibición deportiva, se presentaban combates 

en sitios como el palacio de Buenavista (hoy Musco de San Carlos), Ja Plaza de To-ros.del 

Paseo Nuevo, la de San Pablo y en_ el circo Orrfn. ' ''· . -·: .·i 

En 191 O se crean en México las primeras compañ!as ·de. JÚi:ha ·libre> Estas no 

contaban con recintos especificos y se presentaban ~ri·Jos;t6atrCÍ~·de rn~cia:Í~Jes co~o el 

Principal. Pronto se dan cuenta. de lo rentable qlle'r~iJ~'6s'~Jí~b~·;~l·:~;~~e~t~ric·g1~cÍiatorio 
como negocio Y, Jos es~cctáculos y circos los inél~y~r~n C.n·~u~r?sra~aciÓn: En el teatro 

Colón se presenta La Trouppe que trae. a México:~·.c~-ndc'·Korria·Yal nipón Satakc 

Nabutaka. ·.:»_.</" './• 
En 1921 arribó a México, Constan'd le Marin dentro de sil compañía presentó al 

L~ón Navarro que había sido campeón medi() de Europá·e'ri ép~cas pasadas. Vino también 
. . . . . . . 

el rumano Sond y otros. Y dos años después volvió a México trayendo al japonés 

Kawamula quien junto con el 1-/ércules Sampson, actuó en el Frontón Nacional. A partir de 

este año surgieron nuevos consorcios que programaban luchas._con campeones mundiales, 

todos ellos de otros países, ya que en México no era suficientem_cnte maduro este deporte. 

Es hasta J 924 que Vicente del Villar, propietario _de_ teatro' Tívoli, inició la 

construcción en Ju parte trasera del inmueble, una. arena -de Jll'chu a la que bautizara 

precisamente, como Arena Tívoli, primer recinto para albergar ala funaticada del pugilismo 

y el pancracio. Para 1927 surgieron más arcna.s, ~ntrc'.cllas La Degollado, propiedad de 

Jammcs Fittcn, en lo que posteriormente sería el cincApolo. Del mismo dueño, en 1930 se 

inaugura la Arena Nacional, en el espacio quchoydíaconoccmos como Palacio Chino. 

Ese mismo año aparece la Arena Modelo. para' dar funciones de box y lucha en un 

lote baldío, donde la lluvia era incicrri:~:te"ib~-lp:~-,~~¡st~ntes ~or lo que fue clausurada al 

siguiente año. 

De este modo ·nos hemos referido, aunque _someramente, a la que puede ser 

considerada como In "Edad de Piedra" de la Lucha Libre en Méxíco.95 

•> Se hallaban las arenas: Nacional, inaugurada el 1 t de abril de 1930; Ja Arena Degollado, en la colonia 
Guerrero, inaugurada el 1 S de mayo de 1927; In Afición, en In colonia Obrera; la Anóhuac, en Manuel M. 
Flores~ la Vencedora. entre las calles de Cedro e Ignacio M. Allantirano; In Arena Alarcón. en la misma vin; 
la Pcralvillo, en constancia 69 esquina con Jesús Carranza; In Tivoli, en Puente de Alvnrado e Insurgentes 
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Ya en esta época se comenzaba a conjuntar la idea de la constancia y la inversión en 

el negocio que rcpresentiíba el pancracio en México. Ello implicó voltear n los luchadores 

mexicanos, convocar los primeros campeonatos nacionales para seguir con los mundiales. 

Todo esto füe resumido.por la Empresa Mexicana de Lucha Libre, visión personificada por 

Salvador Luttcroth González.96 

La inquietud por introducirse al mundo de la lucha libre füe creciendo día 'con día y 

aliándose con don Francisco Ahumada integraría~ Jií Empresa'para im~larÍtar la lucha.libre 

en México. Para ell~. hacía falta contar ~ón un l~~a( ix;i l~ ~ue ~i'~/L~11{~~th ·f¡¡~'~ ·~er a 
' . . ' ' '•':'<.:,'f.,.:::,·.'..-_:~--.::,:',,''-'<:-:\·¡~-;/-,~,:·:;_,,-,.,-._,. 

los Sres. Lavergne y a Fitten, empresarios dé,bo~~o en la Arena -Nacional: (hoy ,J>alacio 

Chino) sin encontrar una buena respuesta. ·:.: ,; . , , . , . . '·""-'.,:,;'',.;X·:; ·~-. ;'" 
En ese tiempo existía la Arena Modelo'qÚc est~ba práéti~amerÍtc dcsmánicladn, y 

' :'· .. '·..- _: .. _··'. -: . - _,:-,:_ >··-'¡~-,. '_::-·: •'/'-:1):.:~-'_.'·--~,_··\(-::~.·:;:_, '. 
Salvador Lutteroth se encaminó eón eÍ Sr. Víctor' MÍlnueI°'Castillo - prÓpÍetari() ~ y)ogró . 

. ,· .·, .. ' '/ •. -~-. ;_, .. ~.".;;··-.;;<.1:~;.i,·_ .,., 

que le rentaran este lo~al. . . . . >: .. ·,, · .. , , .. ,
1 

! ( .·. :icc:,;¡.''•/i,<N"'. 
Este empresano, mas tarde, compro esta arena, la. rcacond1c1on_o·y. le.cambió: el · 

nombre, en el espacio de lo que hoy conocemos c~mo su esiaci~namic~-t~: Ü~ ~~Ú;;¡·;J~ br . . ·· 
: .- _: .--~<.··· .. :·-<·/:,'. ;~'>'"-'1/:i':,(,;_'.;:-.':1,:~<.·y·_-,:,>: ¡ ":·: ' 

Lucio y Dr. La vista se convirtió en la catedral de la lucha' libre: L.n Areri,a,t;Aéxico,": · 

Había que rehacer la arena, ponerle tablónes, . tcc1iár1a;· y; hacer . los arreglos 

necesarios para realizar la función, en In que intervinieron luch~d~~es ~cim~i. Chino ~chiu, 

Norte; la llérocs de Granadiias. en la primera calle de Grannditas y algunas otras como la Azteca, en Ja quima 
calle de la colonia Guerrero y la Jnacmacional (Tizinna llcrtaccini. Ficción y realidac/ del ltt!roe popular, 
México. CONACULTA. 2001. p. 78). 
% La historia de la lucha libre en territorio az1ccn, nsí como Ja de sus seguidores tiene parudigmálicn relación 
con Salvador Luttcroth. RcciCn llegado a la capilal, ingresó n la escuela Fray Bartolomé de las Casas en 1907, 
situada en la calle San Lorenzo (hoy Bclisario Domíngucz). Después pasó u la escuela de agricultura, pero la 
muerte de su padre acaecida el 1(1 de septiembre de 1910 ni cumplirse el primer cemcnario del grilo de 
Dolores lo obligó a buscar lrnbajo, contaba con apenas trece años de vida. Su primer sueldo lo obtuvo en un 
laller de rolograbado en el que trabajaba durante sus vacaciones de la escuela. A los 17 años de edad. 
Salvador Luneroth se presentó ante el General de División Lorenzo Muñoz Merino. Jefe de la Escolta del 
General Álvaro Obregón; para ingresar en la Revolución, lomando parte en varios combates que el General 
Obregón contra las fuert.as de Pancho Villa, entre otros. Esluvo prcsenle en la Hacienda de Santa Ana del 
Conde, Guanujuato, en el histórico episodio en el que el General Obregón perdió un brazo. Después del 
primer combate de Celaya, fue ascendido de Sublenicnte a Tcnicnlc y lres o cuatro meses después, tras la 
batalla de Trinidad, recibió el grado de Capitán Segundo. Volvió al ejército hasta el año de 1923 y fue 
ascendido a Capilán Primero. El 8 de abril de 1924 contrajo matrimonio con la Annida Camou. Una vez 
casado, Don Salvador pidió licencia ilimitada en el ejército y desde el año de 1924 a 1931, trabajó como 
inspector de llacienda. En 1931. vino un cese general de inspcc1ores de Hacienda por Jo que tuvo que buscar 
nuevos horizontes para sus actividades y así decide establecer una fabrica de muebles· La UFA ·.En 1929, 
siendo inspector de hacienda, presenció un encuentro de lucha libre en el liberty f/a/I del Paso, Texas. La 
imagen de uno de los gladiadores se le había grabado, y era un griego de nombre Gus Papas ( RafaelOlivera. 
i\lemorias de la lucha libre. pp. 87·92. 
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el norteameric~n~ EÍobby Sampscin, el irlandés Cyclone Mackcy y el mexicanos YÍlqui Joe 

quien~s fo~a~iiri p~rt~d;l c~rt~l .del 19 <l.e.~e~tiemb~e d(! 1933 .. •; _:, •. -~-- ·''" ':.;" ' ; 

. Desde ese entonces, esta arena se constituyó como una de l~s'priii:bris de fuego para 
• . ' . '",.·· • '~: 1. - . __ ; .,... . .·;· • - ' ·:· • . - ~ ,. " . -". - ' ' - ' -'~ 

los que allÍ llegaban .. "Arena que bendice, luchador que llega ahí'.\ ':'.XII In hizo";:dicen los 

conocedores. 

Apenas llevaba dos funciones, cuando se le pres~ntarcm lo~ p~omoíores Laverangne

Fitten, pá~a advertirle que si no llevaba Ía l~~ha IÍbre a la A~~na Ña'cÍ~n~I 'lé quiÍarían a los 

luchadores. Don Salvador optÓ por llcva~la los jueves a la;¡\~~.\~. Nacional; pero sin 

abandona~ la México en la que daba funciones l~s domi~gos: ,,, · • 

Posteriormente, Lutteroth obtuvo un prcr~io de l~ Lotcri~ Nadonal. El sorteo fue 

hecho el 21 de septiembre de 1934, justa~ente ~uando se celebraba el prlmer aniversario de 

In implantación de la Empresa de Lucha. Durante in tarde,' DonSnlvndo~ compró el billete " - .. · ·. . -

número 4242 y al hacerse el sort'eo por 111 nÓche, :su cachito snliÓ premiado con 40 mil 
' - - . :- ,¡: : . . :. ,. - ·~- ·-. ' . . 

pesos. 

La lucha libre contaba c~du ,v~z ~~n rll~y~r~:'?pulnridad. Más tarde, se emprendió la 

magna tarea de construir la Arena Coliseo, h1cunl se llevó varios años hasta ser inaugurado 

el 2 de abril de J 943. Este csp~~i·~ u;:;li:nb~~ c~Itu~al convocó a la población de nuestros .. - ) •.. . '• - '"'' 

barrios citndinos, más pobres y aguerridos de la ciudad: La Lagunilla y Tepito. 

La posibilidad de acceder a un momento de recreación estaba, obviamente, 
. - ., - - . .· 

estrechamente ligada, más que a una pre~is~ · Clección cultural, n las posibilidades 

económicas de In población. "En los años treinta, el precio de un boleto era de alrededor de 

un peso y cincuenta centavos por el ring numerado'; .75 ,c·e~tavos por un lugar en el ring 

general y un tostón (50 centavos) tan sólo por In.entrada.' E~isti~n. además muchas arenas 

menores, en la periferia, donde la ent~dn. ~ost~b~ '7s'c~~t~vos y las mujeres y los niños 
' _' .. -:":·.:,-;· .--- .. 

tenían acceso gratuito".97 

Ubicada en In calle de Rcpliblica de'rcl"ÍJ, átoj~ a~cho. mil personas en un espacio 

de mil 130 metros cuadrados; el cual por ~u tipo dé construcción se ganó el mote del 

Embudo Coliscíno. 

Mientras que en la -México se probaba la capacidad y el carisma del luchador, la 

Coliseo se convirtió en la prueba.de fuego de aceptación del público, ya que los gladiadores 

'" Tiziana Benaccini. Ficción y ~e"liúml úe/ héroe popular, México, CONACULTA, 2001. p. 81. 
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. ' ._ ·-:'-·--,'--,- ----
: . . . . 

debían convencer a los numerosos asistentes originarios. de. los bair¡o~; ~ásbravos .del 

Distrito Federal. Allí no cualquiera: fue. ~.:es ;ey,;,·~o: cüalqÜi~~Ü~erÍÍl~dec.ec/~e ,gana ·al 

respetable. .· .. ~· .. ·.r ;:>:~,·, ~:_~;\.?:~;'.'.'~(~~~':: ;:-.;<~·. 
Grandes encuentros acontecieron en ese IÓc~l .c~mó:;,1_~ Iüéll,a':;CleLmáscaras entre 

Black Shadow y el ídolo del momento Santo. Muchos afiéionad~i'~.~é'q~edaron fuera del 

local, por lo que Salvador se dio a la tarea de empre~de;~ri~.u~~~; ret~;· . ; .·. · .. · . 
• ' .•. '.. - ... ; : .' ' ~. 1.· ·.:,. '-0:. '. . ; ': ' . ' ' 

El 7 de octubre de 1954 se despidió In nntiguá Aicria: México;. foiciándose casi 
. •., .. :.'',''e-'"" ·-. -

inmediatamente las construcciones para dar vida a un lócaI::mlis .grande, el cual estaría 
.·.-' -·· ', .... , ·:·· ... 

asentado sobre una superficie de 12, 500 mis. La Arl:_n.a :•.Mé,xic:o~. es una majestuosa 

construcción que acomoda n más de 18 mil personas, una auténtica leyenda , que resistió 

intentos de derrumbe. Debido a ser un foro de afluencia pop~I~~. c~mpctin con el Auditorio 

Nacional, los directivos de este solicitaron se rcvi,sz:¡ran _las.: medidas de seguridad con el 

afán de cerrarla. 

Bajo la inspección del Departamento de~ DlstritoFederal, el 27 de abril de 1956 se 

declaró inaugurada la Nueva Arena ~éxic~~·~ó~'i~l :drof eso~: Antonio Est~pier, Presidente 

de la Confederación Deportiva.Mex¡~an~·;·Óir~~icirN~¿¡~~aicleEdu~adón Física. 

Los diarios de aquella ép~ca, 'h·a~la~:~~f~;cnciai~1 <;uceso · trascendenial para el 

Deporte en México. Entre ellos, el .Est~ publica,~<;>.~( 'día 27 de abrll de 1956 mencionaba: 

"Hoy abre sus puertas In Nueva ·Arena· México ... Po~ hoy. se. nbrirón las puertas de la - - .. ·. . . . ,._ .. _. ~_ ... ,_ ... - -- '.' .:- ' . -

majestuosa Arena México que será un motivo de orgullo para .el México ,Deportivo ... será 

uno de los mejores locales para espectáculos .bajo ~ccho:hay¡¡_ e,n el ,mundo entero. Con 

capacidad cercana a los veinte mil espectadores, ln.~uc~n.j\rc.~a Mé1dco fue construida 

aprovechando los últimos adelantos técnicos en la mat~rin y' puede asegurarse que todas las 

localidades estarán aglomeradas". 

En esa fünción intervinieron entre otros: Santo,. Médico Asesino, Rolando Vera, 

Bluc Dcmon, Gladiador, Bobby Bonalcs, Gorilitn Flores, cte. 

Dando así inicio a la época moderna de.In luc~a libre. Entre los años 40 y 50 se 

construyeron simultáneamente otras grandes a·rcnas.' Tal· füe el caso de la Arena Coliseo de 

Guadal ajara. Dicha arena adquiere gran importanciap~e~ .dccsde éste recinto han saltado a la 

fama grandes gladiadores como es el caso dec Alfonso Dantés, Ángel Blanco, El Loco 
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Zandokan, Puma Vázquéz, el Negro Vázquez~- · Lri Pan.lera'.· Etfope: TÓ;beJlino · N~g;~. 
Instituyéndose así, la primer escue'lá de luch~ libre dirigida po~ el Diablo Ve1ike'o. . 

En este recinto se ofrecieron .gl-andes' encuentros como el de ·Álf<)({i;c)'·oániés 

llevándose el cetro nacional seniicomplet-¡, venciendo a Rny Me'ndo~a~ -A.1be~(;· Muñoz "El 

Muñeco Tapatio'', que fue canÍpeón mú~dial de peso welter~ Pe'clro ,;¡;er;:a" .. Ag~ayo, ~X 
campeón mundial de peso medio. El Solitario, ei campeón in~~diril de:pe's~ ¿en:;icompJeto 

y medio. El Ángel Blanco, ex campeón mundial de peso seini~o~pÍ~to. Enrique Vera, ex 

campeón nacional de peso completo. Pato Soria, Rolando Acosta, Fantasma Negro, Sergio 

Borrayo, Pantera Negra, Pantera Blanca, ·As de Oros, Rennto Torres, Septiembre Ne'gro, 

Luis Mariscal, Indio Jerónimo, Los Comandos, lvári el Bronco, Los Gemelos Diablo;···El 

Monarca, Ray Plata. 

Otro de los espacios de gran significación entre los aficionados füe In, Arena 

Revolución. fundada en los años 60. A esta arena era muy común la asistencia de_ familias 

enteras. A diferencia de las otras arenas, donde era más nido el .ambien~e'', ;e v.efoal padre, 

In madre con el niño en brazos y otros tres chilpayates, los cuál.es corrÍaií p'or.tcido el lugar 

y se arremolinaban por conseguir autógráfos de sus glndiá~ores 'í~vorlto~.: Esta abria sus 

puertas los jueves, sábados y domingos. . · ··/ '.'· :' · ' ·.•;: ;. -: · 
- - ,:-~ :·-;-·, :>:.·-: "~: .. ~··~;,:---<-;·.~-~;~;';I'':, ::·---'. ". 

En la Revolución se desataron también bátallás'Cin~matográficás. Ahi se filmaron 

las películas que ampliaron el mundo d~ la iúcha H~~IÓTl~~Yé~~a"cin'1ri; pantallas' grandes de 
nuestro país y el mundo. ' '· } ''':<h::é~_:;;~(:,~_;;Í<;{ . . - .. . 

Mientras el futuro del• murido''se>d~~iflia;'.·~~;,:iá''Se'gu~da 'Gue~a M~ndial y 

postcricirrnente en la deno'minada.'Óll~~~~·,.Fhcit1~~ "~l~ses liubahemas en la ~iudn_d de 

México . véian; además de· a'rdtiu~j?;¡;riilas· cie' 'irub~jd, 1d c~hsolidació~ cÍe. uno de . sus 

deportes-espectáculos preferidos. 
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3.3 Lucha libre: deporte o espectáculo 

Una de las grandes discusiones en el tema de la luch~-libre y que en gran medida ha 

servido para demeritar esta expresión cultural 'de_los·s~ctores:más bajos de la ciudad de 

México es si la lucha libre es deporte o no; si es cspectácul~'o'rio, oi sl'no es ningí.ma de las 
' ••• ··.~ • ' ' - " 1\ 

dos cosas o las dos a la vez. . - .... ¿.·. '~.:· .• ~;; .. ::.;¡,~·_'.-~'·~ .:;·.j ' 

Además de todo esto, el sistema capititlista i~il1~'cn'i1Írga~J'ile'h~cer especÍáculo 

mercantil todo, y la cultura no es ajena a ello'.·y 1-~i.~?~~lá,Ki~~~?t?lif~t~,h'~o~ podemos 

quedar con esa aproximación de la realidad visia desde'·1cisojós 'Clé"los'iñisriíos que exponen 
. ''.'._: ·:" . .;·'.: . . ,.-:~;~---/··i(i~'/{'.:: ;;!t":~::{,,-~,,~?:-~:i·.'~~'.)~_i_.:;.-::~\- '~ ~- .. -.·. " .. 

que todo lo popular es salvaje y se encargiin'di:'ver'. no: s'ólo"eJ fcií"óinerio'psico-social de la 

lucha libr~ como burdo, sino también,'~ lo~i~~í.iJ~~~·~¿J~'~~¡~U~;Tu~~¡'ff~~~~ió:n:' iucl-Íadores, 

trama, símbolos, público. ó~ -.• :. :~\)'.{:r~i~-~~.~~,'.-i:~,:~h~-~-'.-~; ;~~-~i .. '.~:·:' ~~ ?~: ~ ~ 
!-lay quienes se encargan de decir qué Iá 1~.ch,a_'.íibrc.~;circo'iri"~romu y teatro pero 

"se quedan cortos .al no agregar:dra~~/¡j~~si~', d-~~ortc·~Y-:~s~~~Íácul~,q~e enciende 
. '' ,',.. . .... '.,.. ~'·" " . '' . ., . -

pasiones y provoca controversias"98
• M~ncfoii~n qu'~}'pany·circo". Si; pero que acaso eso 

mismo no lo hacen los políticos en las in~titubione~.;-~; Íbs ·¡·~~c~sionist~~· ~n las bolsas de 
- . _. . . . . 

valores. Sólo que ellos hacen más circo pura dejamos sin pan: Al menos la lucha libre es 

una expresión de la confrontación materlal que' h~n tenido los seres humanos con sus 

necesidades, evolucionadas con modificaciones. psico-sociales, con una permanencia del 

inconsciente colectivo, con identificación y arraigo, de las expresiones de su clase social, 

entre otras. 

Qué si son maromas, claro,_ similares a lus que realizó la humanidad para 

conseguir sus alimentos, protegerse de los animales; parecidas a las que se llevan a cabo en 

el ballet y en la danza clásica contemporánea; afines a las que se realizan entre dos o más 

personas para obtener un orgasmo. ¿Circo? Por supuesto. Y quién lo afirma muestra su muy 

vaga explicación acerca de ·todas las características neuróticas que producen, la 

identificación con ese tipo de espectáculos. En las arenas no sólo hay "payasadas", existe 

magia, la misma que concebian.(y conciben) las culturas a través de los juegos, ritos, 

'" Rafael Olivera Figueron. op. cit. p. 20. 
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máscaras, encamaciones de los deseos reprimidos n nivel inconsciente expresada en los 

sueños junto con lu mimica explicita del perdón, In piedad, In mentira, la angustia y el 

dolor. Y qué ¿esta ciudad no es un gran circo? ¿Teatro? Obvio. Pero nos olvidamos de In 

tragedia y la comedia griegas, del vínculo didáctico-filosófico que se establece, de la 

escenificación, la personalidad, In trama, el sentido, los gestos. 

"Antes ... a In Lucha Tradicionales le ofendía cuando algún bromista la calificaba de 

"teatro, maroma y circo" y todos tratábamos de tapar el sol con un dedo;'i>~ríl demostrar su 

equivocación, pero, con el paso y el peso de los años, 'he lle~ado :u In condu~iónde que In 

Lucha Libre es todo eso y más ... "99
• 

Es deporte porque históricamente ha sido. úna:·J~ ln~,f~rm~s 'esenciales en donde se . 
. · .·- -··_, ''"'";¡ .: - ., -" •• ,. .. - ' , .··, - -· , 

esbozaron las diferentes categorins lúchfsticns. t\iítes/de'C:ono.éé~ las luchas olímpicas y 

grecorromanas se dio In lucha libre. Además cuinpi~.~o~ t~d~~ las caracteristicas para serlo. 

Se necesita disciplina para los entrenamientos, estar en. adecuada forrnn fisica y tener una 

tilosofia de la vida estricta para no lastimar al contrario. 100 

Un luchador de mi cntegorla ... , no va echar maromas ni a hacer cosas de circo, pues 
en realidad yo soy un luchador. Lo hacen Jos muchachos pesos ligeros para estar 
presentes en las mentes de los aficionados y tratar de suplir su falta de peso; ni 
adquirirlo y con la madurez, dejan de hacerlo, pero eso no quiere decir que la lucha. 
libre sólo sea un circo. '°1 

Por tanto, podemos comprender que la lucha libre más que ser un dep.orte y un 

espectáculo -que lo son-, es una forrna de expresión de realidades psico-económico-socialés 

plasmadas en los encordados, no sólo luchísticos sino en In vida cotidiana. 

l)IJ ibid. p. 21. 
100 La transfonnación de la gludintura de evento ritual a encuentro deportivo adoptó elementos que surgieron 

. no sólo en su aconleccr en México, integró al espectáculo simbolos de 01ros paises como el principio de no 
resistencia y del cuidado del 01ro del Jiu.Jitsu, que se cons1ituycron en uno de los pilares básicos de este 
depone, los cuales se aplican en el momento en que el luchador se rinde, en el instante preciso en que se 
encuentra la contrallave para znfnrse de su oponente. o bien. cuando da In apariencia de que espera ni otro o 
pcmiilc todo sin meter las manos y podemos pensar que el asunto esta arreglado. Uno de Jos principios 
básicos del Jiu-Jitsu es que a la fucr7.a no se le aplica la fuerza sino la inteligencia. 
101 Lola Miranda. Entrevista a Canck en Sin máscara ni cCJbellera. México, Ed. More. 1992, p. 108. 
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3.4 Los símbolos de la lucha libre en nuestro país 

3.4.J Los signos teatrales de la lucha libre 

Si nosotros afirmamos que In lucha libre no sólo es un deporte sino, también, un 

espectáculo, entonces es un deporte-espectáculo y por lo tanto tiene una serie de elementos 

simbólicos y retóricos de representación que llevan como objetivo enseñar, demostrar, 

convencer o persuadir de algo. 

A esto le llamamos signos teatrales. Éstos son aquellos códigos que se establecen de 

manera voluntaria e involuntaria en la puesta en escena y de la relación dialéctica y 

'dialógica que tienen los luchadores ejecutantes con el públicci y viceversa. 

La vida primitiva era básicamente una dramatización de la existencia misma; el ser 

humano primitivo teatralmente muestra su importancia como criatura viviente y señor de 

. los otros especímenes. Estableció un escenario, se rodeó· de actores para desempeñar los 

diferentes papeles, y creó dioses para dedicarles la función. Luego repetía una y otra vez el 

drama ritual. 

Uno de los objetivos que se ocupa escenificar es el concepto moral de la justicia. 

Esta misma justicia es el primer requisito cultural, o sea la seguridad de que las reglas, Una 

vez establecidas no serán violadas a favor de un individuo sin que csio implique· un -- .,".··, 

pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. "El desn.:ro11o'culiurriile 

impone restricciones, y In justicia exige que nadie escape de ellas". 1º2 Est~';es ~I cú.erp~ de·: 

una trasgresión posible; porque existen reglas, adquiere todo su valor el especiác~Jil\í~'las 
pasiones. 

Incluso en la historia más primitiva del hombre nos revelri;'i:I Ínt~rito'cle e~trar en 

. contacto con la esencia de la realidad média~te la creación nrtl~Íibá·.· Á''ui:i' Jáéló ·de esta, el 

modo más importante de atravesar la superfii:ie rutiO~~ky(~¡;¡;¡~~r:'c~;.coniacto con las 

realidades últimas de la vida consiste en lo que pode~~~:ddsi~~a~·~ond término de ritual. 

M~ r~flero nq~i ni ritual en el amplio sentido: dé 1~'.pálii~~a.~Í~I y como lo hallamos en la 

representación de un drama griegci, y no sólo n lo~ ritJ¡¡Jbs en sentido más estrictamente 

'°' Sigmund Freud. El males/llr en la cultura, p. 39. 
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religioso. "Presentaba en forma artística y dramática problemas fundamentales de ia 

existencia humana, y el espectador -aunque no espectador en nuestro sentido ·moderno de 

consumidor-, tomando parte de la representación dramática, era llevado fuera de. la esfera 

de la diaria rutina y puesto en contacto consigo mismo como ser humanó,' con las raíces de 

su existcncin". 1º3 

En la cultura moderna no queda casi nada de esa dramatizació~ d~ la ~lda.-·Los seres 

humanos dificil mente salen del. terreno de las convenciones y Jas'·_co~mi' hechas por el 

hombre, y dificil mente logra perforar la superficie de su ruii~a,. ap~~~ de grotescos intentos 

para satisfacer la necesidad de un ritual. "El único fenómenÓ qu~·~e acerca al significado de 

un ritual es la participación del espectador :en -!ns competcnCias deportivas; aquí por lo 

menos se trata de un problema .fundamental de.Ja· existencia humana: la lucha entre 

hombres y una experiencia sustitutiva de la victoria y la derrota". 104 

La lucha libre como todo espectácu!O teatral tiene una serie de elementos que dan 

vida a la puesta en escena. Un recinto teatral o arena, gladiadores; guerreros o luchadores, 

máscaras, atuendos, capas, luces, música, así . como . un público expectativo de lo que 

acontece en el encordado y con el cual establece comunicación en .todo momento. 

La relación con el público es fundamental. En la arena, como en la carpa, no existen 

consumidores pasivos: éstos interactúan en el desarrollo. del ·espectáculo a través de un 

diálogo recíproco con atletas, incitándolos, y haciéndolos ."partícipes, por medio de gritos, 

de sus preferencias durante el desarrollo de las acciones:: Pcii~sJ p!lrte, el luchador dialoga 

con los asistentes mediante la teatralidad de sus gesÍós,.· 

Al igual que en el Coliseo Romano, }a mirada: es particularmente importante: a 

menudo antes de acabar con el adversario, el lu_chador se detiene un instante, se dirige hacia 

el público y espera su veredicto. 

Podríamos entender a las .arenas de lucha libre como los recintos, reducirlos a una 

cifra o mencionar su ubicación de manera aislada pero ellos representan más. Para un 

luchador las arenas son lugares cabalísticos, testigos de sus triunfos y derrotas, de muertes y 

lesiones, cuyas . paredes_ son. las mudas encargadas de guardar la energía de miles de 

aficionados como luchadores que se reúnen para dar vida al ritual social. Son esos espacios 

IOJ Erich Froom. Psicot1ncilisis .cll! Ja. sociedml contemportÍn<'ll, p. 124. 
'º' ibicl. p. 125. 

76 



__ --. _- '·' 

donde circulan !ns historias que se tejen en !ns calles nledaii~/~spec;áculo que se i~ici~ en 

esas mismas calles con los gritos de Jos vendedores de másc~rris,·patitas de polio, cigari:os y 
. . -, '. : · ... ' ; -·--.-·,. . ,. ~ .. Jt" ,. - .- ,:·: .. '' ' 

reventa de boletos. 

Por un momento se siente In algarabía, fi~sta; ~erbe~n popular en In ciÍlll :1~s gritos 
· . , :· ... : -."';·;-,._~· .. ·.'>·e:.: ;.,:.1 --~:,::\· ,:_'.:--:·,'. ~:-,. -•. ,'.., ·:·.L'>:: z::.· --._~ .: " 

se mezclan con los remolinos de gente y .un grup'1:de gr,anad~ros; policlns. y, pe_rsonal de 

seguridad mirando impotentes y con ojos ~~sÓrblt~'d~~:·~ ·¡;·~,¿;;ctát·Í~~ ~e ·~l~Ím. pr~ble~a . 
. ,._, ··->;::·.;·._·::.'.'/'.''::;'"_~ .• >• -,; __ .:.:-; , ¡¡-· ··r.---"' ·· .. ,- , ··--"·. ,, __ : 

::::;,:::~::::;~; :::..=±~1~~m~1~~~~1i!A~!.~1r:~: 
público de un cine de bnrrio".IOS ·;,,:•¡:.:;.~ ~ .. ·:- _ _ . ',· .. , . '". "'. _ -·>.•<•,'. 

Espacios comunes de conv~rgenéin socfol tales coinoln Docfores,Tepito, Nezn, el 

Torco, Xochimilco, Sta. Maria Azinh~Ílcd~:~~ ~()~vi~~en en ~itio~ lle~~~ d~ .~ngin. Al 

interior, la penumbra resalta e_l encordado el ciÍnl. con sti halo_ de IÚz es;era. nn~loso a los 
] , .. ' .... , . ···,." . ' -,.· .. 

gladiadores. Ansiedad que comparte ese monstruo de mil cabeiaS que enardece con gritos, 

silbidos, mentadas de madre, su· fº~aje y odio, ¡¡sí c~mo la. impotencia diaria ante. una 

realidad social que desfoga . 
. "'. .· ..-, - . ... 

Ceñidos de ese_ ambiente, los asistentes.también comíenzana nctun~y de esta acción 

recíproca surge In representación teatral._ .·, , _ -,~ :., .. , 

En esta acción rccíprocri, ~Í asistente se ripropin incluso de.su lugar, en el que 
... _:_ -; . . .. _; _; -:~".<·(\~·:-::'.:-\>~ .... ~<~:.º'.)-'._O'-:<-:":-_ .-,··-~ ... <~·; -.- -

muchas veces y aunque lo 'compai;tnn p_or ~emanas;,<> .,nn'?s:.~~,~ .. ~I ¡,m•s!Uo, vecino, no 

conocen ni su nombre; se saludan, gritan, se invita~ una che~e, s~ d~spidcn y a la semana 
• • ' < " • : , • • • ~; " ••• '" •••• .'·'< .. ' . " 

se reencontrarán pero sin saber quién se ~s. · . . 

Todo lo que el público percibe en ~I escennrio.si~e para gestur y dar mayor fuerza 

ni ambiente, para crear la dinámica cultural de la lucha libre. Historias que son In suma de 

espacio y tiempo, realidad y ficción, vida y muerte atrapados en un din sin querer. Esta es In 

cultura del pancracio y su transformación como arte escénica o representación teatral. 

La arena no sólo es el edificio o In carpa que se llena, es una comunión entre el 

público y los luchadores, el punto de reunión familiar, de terapia y desahogo, espacio donde 

se cobra la justicia de In vida, de In.diferencia entre las clases. 

'º' Roland Barthes. AtitoÍogiu.~. México, Siglo XXI Edilores, t 997, p. t 3. 
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Los actores 

De aquell~s'Juclias ciéportivas qué se efectuaban en la antigua Grecia donde, como 

ya hemos mcn~ioriadó; eran desnudos y aceitados, se paso a los trnj~s 'que protegieran a los 

gladiadóres a~te las' armas y animales a los cuales se enfrentaban en el Coliseo romano, y 

posteriormenÍc, al calzoncillo y botas para inaugurar las acciones como un deporte. 

· Est~' era la ind~mentaria de algunos luchadores; vestimenta austera (calzón y botas) 

·y eón su nombre de pila. De manera paulatina surgen los personajes con sobrenombres y 

apodos que se asumen no sólo como eso sino como una segunda identidad. Asimismo, 

ílóredcron vestuarios majestuosos y brillantes encargados de representar la eterna lucha del 

bien contra el mal. 

Los hombres luchan con una nueva identidad, se enfrentan nuevas personalidades, 

se desata el otro yo del deportista que se hace realidad con la apropiación de un nombre de 

batalla, nombre con el cual la gente identificará a su héroe. 

Aunado a los luchadores, la incorporación de nombres de batalla a los encordados 

amplió el escenario luchistico, se presentaban los más diversos personajes nacidos de la 

imaginación. Se enfrentan hombres dotados con las facultadci; de los.seres representados o 

seres dotados de alma humana. 

A través del nombre se determinan las características psicológicas, incluso fisicas 

que dan forma al personaje elegido. El nombre es concepto y espejo de las aspiraciones, 

preocupaciones y concepciones de vida que son condicionadas por los diferentes valores 

que iníluycn e interactúan en el acontecer cotidiano, ya sean estéticos, intelectuales, 

morales o religiosos. 

La teatralidad de Ju lucha libre se empieza a manifestar tan pronto como se apropia 

de un nombre de batalla. El nombre convierte al luchador en personaje. 

Lá caracterización de ,los pe;:sonaJcs i~plica Iá: apropiación de rasgos particulares 

del ser escenificado:· los 'mÓvimicrÍÍo;l;'in:forTii·~ de expresarse, un hábito recurrente, 

caminar, usar el traje; b1 ~crsO~iijcili~~,,~u;conju~l(Í ;~(:-hace más vivo, más mítico, así el 

espectador comienza ~ qu~r~~lg: L'.d~ no~bres elegidos por los luchadores reílcjan el 

carácter simbólico del : pc;s<J~~J~ . que , en~a~an y representan agilidad, ferocidad, 
.·':,-::¡ . '. ' 
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•·.· destnicció~; 'cÍÚénsa, sabiduría, astucia, poderío, entre otros. El totemismo ·es· tanto un 
· .. - . ~ ' . •; - ' 

sistem·a réligioso 'como social.· Religioso porque apunta ni vinculo. de' rm.ituó · respéto. y 

.protec~iÓn.·entre un honibre y su tótem, y social porque regula las' reladoncs .~n·t~e los 

.hombn:s. Dos son las prohibiciones importantes en el totemismo: matar (ó comer) .ni tóÍ~m,. 
y comerciar sexualmente con los mismos miembros del clan totémico. 

Tres tipos de teorías intentaron explicar el origen del totemismo: lns nominalistas, 

las sociológicas y las psicológicas. Según las primeras, los Ílntep~sad6s dieron nombres de 

animales n sus jefes porque tenían algunas cualidades. d6 ellos. 'co~ el· tiempo, sus 

. descendientes terminaron creyendo que su antepasado, el tóteín,fü~·im 'ririimal. 

Según la, tcorin sociológica (Spcnccr y Guillen); el iA,tc,ín ri:presenÍa a la sociedad en 

su conjuntó, corporiza a· la comunidad que e~'él ge~ulÜo ·~bjcío'de ~i:neración. La sociedad 

es venerable porc¡~c pe~ite unirse armÓnicnrne~t~ ¡; lds' hombres y cooperar entre sí para 

• pcider s~b~istir,> ; 

En·~uanto a i~s tcorfos p~i~ológica~; hay varias, como las de Wilken, Boas, Wundt y 

Frazcr. Este últlmo,.~n un prirn~r momeritosostuvo como teoría que el tót~mes sentido 

. cónio un refugié> seguro del rilma del prllllitivci para protegerla de Jos peligros·: Después 

adhirió n In teoría sociológica antes indicada, y por último, Frazcr búscó identific~r In 

fuente i'.iltima del totemismo en Ja ignorancia de los salvajes acerca 'del proceso de la 

reproducción sexual, especialmente respecto del papel del macho. El totemismo resulta ser 

así una creación de In mujer, quien cree que algo (el tótem)' la fecunda Yle da hijos. Frcud 

critica esto, diciendo que los salvajes· no· son tan ignorantes como para ercer en una 

concepción sexual mágica. 

Respecto de lns relaciones .entre' totemismo y cxogamia, hay quienes dicen que 

ambas instituciones estánjuntns.por\zar·y qúc en. realidad son independientes, mientras 

otros sostienen que In cxogamia ~s una consecuencia lógica del totemismo. Frcud no estará 

de acuerdo con ninguna de las teorías expuestas para explicar el origen de la cxogamia (es 

. decir, el origen del horror al incesto). 

Freud intentará una teoría de tipo histórico-conjetural, es decir que supondrá que 

hace mucho tiempo se produjo un cierto acontecimiento primordial, a partir del cual puede 

luego deducirse el horror al incesto. 
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Tal acontecimiento se relaciona con una hipótesis darviniana según la cual los 

monos superiores vivieron en hordas, dirigidos por un jefe que acaparaba las mujeres y que 

por celos impedía la promiscuidad sexual dentro de su horda. De esta exigencia exogámica 

.vino despUés el, tótem imponiendo su prohibición del incesto. Otra teoria sustenta lo 

contrario, al sostener que la exogamia es consecuencia (y no origen) de las leyes totémicas. 

No parece cosa simple unificar ambas concepciones. 

Los niños se interesan más por los animales y se sienten más cerca de ellos que de 

los adultos, pero sin embargo desarrollan zoofobias (terror a ciertos animales), y el análisis 

mostró que tales animales representaban al padre, en tanto temido oponente de s~s intereses 

sexuales, en tanto fuente de amenazas de castración. Estos niños tamtiiéri s~ id.e~tifi~an con 

el animal temido, siendo. ellos mismos quienes son peligrosos: Enco~t'r~mo¿; aquí hasta 

ahora dos rasgos comunes entre estas zoo fobias infantiles y ·el .·t~t~;¡~ri;~: ·'1't plena 

identi ficaeión con el animal totémico, y la actitud' ambivalente 'de, se,ntirnieníos. hacia· él 

(porque tanto el padre como el tótem son a la vez temidos y)u11a~os); F;eud aclara que 

estas zoofobias aparecen en los niños varones. · .·, .;.\' ,:,(;¡/'.;;,,,;~;<· 
Los mismos miembros del tótem ven en éste a su,antcpásad_;{y,p_adre primordial. 

Este es el núcleo de la explicación psicoanalítica clel .. to~¡:mis~o .. ·En efecto, las dos 

prohibiciones del tótem (no matar al animal totémi~o y ~o comcte'r incesto) son justamente 

los dos crimenes cometidos por Edipo (mató a su padre y tomó. por mujer 11 su madre). Si 

estos dos deseos no son adecuadamente reprimidos, darán. lugar.a la neurosis. Se concluye 

hasta ahora: el sistema totemista resultó de las condidones del complejo de Edipo. 106 

En esta mitologia popular surgen personajes .con diferentes tipos de conceptos 

recurrentes (tótem), con base en el significado,• de su_ no~bre:. nnimales, nstronómicos, 

antropológicos, de bondad, mal~ad, mag,i_n :.Y .rriis.t¡:rio,: personajes históricos, realeza y 

objetos.El tituló guerrero e~la,~:~,a~:~i;J~i:i2::tr~.'~~r y del ídolo que permite al público 
. ·:_.:; .. e':°~-, .:.·~:··-::;c<:/:···-~·.\~·,'.~'{~)): :,C~,'~::::\:~,:;.'" '. 

identificarse e identificarh>; es Ia posi?ilidaÜ de tfoiisf°.rrnar algunos procesos inconscientes 

reprimidos en realidad ;ilr,10,;.~~;~s~BillTI~~~~:q~~· lcis portan; es e1 espiritu intocable que 

- i~¡iregna ~e·~~gi~;~~~~~;~i·.~J~~~~*~~},t;f.~~~~·c_t~-~~lo lleno de creencias populares. 
-:·.; ·, ~/.:~- "' '' ·,~_: ;" 
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El nombre da personalidad a la d()ble identidaddel )lriseed_or,'.,es,un ser}¡'úe.;se 
. , ~· - .·: . • •. '. , ; - .' ·_,. ·- ., • . : - • : , ~ . .-.• ' • ·-.~. l ':~·''p:--.: ::- :_.·::-':.::;º,-, :.? : ;;~,, :~<~.- '/,- <«.'.·:.'.:·:· .-:,~:1_: , , ~ 

proyecta, que confabula con el vestuano y la actitud que led1ct~ el personaje por el"lc1made '•· 

la individualidad del deportista, para adquirir el carácter~u~·Í~séÚ~¡~·~;~~~is~~~j~'.·i~;~~al 
.. ·. .. ... · '._ - .. . . - -~ ·;·: :· •·•· .. :.~~-~J-'.0' -~. -~ ... :.t:~.';.~'J,,._ •. _:;.·.•;_ .... _,.;· .. ., /' .... ·-.;~;:·y- .. · .. -'' - ::. -! -

::: ~::::~~~:,::~~~~::~ , .~.f,,~;,~¿;~~i~,1~z:1:~~~~Ir1·~ , 
El primero en utilizar tapa en· este. depoi-t~' ~n· nu~~tro ··~áis fiie·:~1 ·ci~tudiánÍe. de 

::',::. L::· ::~~ ¿,~= :::::.~:;: ·~.~Br ¿~f~lIJi~~~i~itr1·:: 
Maravilla Enmascarada. "' ···· , .. ,. .•·<: '•' >'; .·. 

Junto al simb~lismo de la máscara transit~ su acé~0ar..\/~l~)~~~~t~1~~f;. . . 

A través del llempo y en muchas formaciones socrnles,:el ·ca.bello:se.ha.cons1derado 
. . " . . . ,• , ' .- '. - "' '-:: •.• ·:¡ '. .. , '·''·;\-:'.,· !<.·:',-.. .. -?;;.- :. -~ ·.;,, .• ,'.. ! ;y¡ ' 

sinónimo de energía y fortaleza, instni~ento ·de vitálidad y,d~:fü~~ad~scomunal. La 

cabellera se manifiesta imponente como ~xtcnsió~ del ·~u~~b q~~;e c~~;i~úa e~ los vuelos 

y saltos mortales. La melena enmarca el rost~o, , le da r~r!Tl;, I~ clelÍ~~a c~n la fiereza y 

desparpajo de los felinos. 

Los seres humanos en la búsqueda cx.altada __ de I_os< poderes para perpetuarse 

agredieron y se agredieron para incorporar dos tipos de poder: 'el físico y el simbólico. Esto 
> ,· -.··,· ·' - : _··· 

significa que obtener trofeos era en sí el prindpal motivo.de las. contiendas. De esta se 
·:, .. .._. l• .; ,,• :--

llevaban pruebas de que habían matado al cncmig~: su cabellera o toda su cabeza, una pieza 
' - ·· ... -·._ . 

o la piel de un animal bravo que, a su vez,. l(!,servian como amul~tos: Un trofeo es la prueba 

tangible de la supervivencia en la lucha: 

Arrebatar la melena al contrario cs_quitarl.e su_fu_crza, humillarlo y tener la prueba de 
' ._. i ·.-· •.• ,,,' •.• ,_. - ' "" ' . ' 

la victoria. Por su parte quitar la máscara es_señal'dcdcgüellc. ,~, 

En 1940 se realizó el primer duc1d.fuá~,;~rac,~6-~1~ ~abcÍlera entre El Murciélago 

Velásqucz y Octavio Gaona p~ro·l~~·;¡J~~~~[~~:~-;;· p
0

udic~~n estrenar ya que cayó el 
. :.·,.o-; __ -·,·~~.i!·._ .... ,..._--_-1_-..:.."it<P:~_:J·> :·:· .. 

encapuchado. ",:,:,"> 
Fue hasta 1942 cuando BolÍby; Scg~~h;::g~·~· por segunda vez en manos de El ;,: --'.· :-: :_· -_;, __ :< t:;,.::~_!\-/;~-:~-\ <,"'.':::'.tF·--~-'7;:-: ;_ :. . ~ 

Enmascarado Rojo y caé la primer melcn·a;:·.•. '>·. · ,. .• 

Le siguiÓ "El '~u~~;; :v~(J~;'.i'.~ii;~,'·~¿;~' fue derrotado por el mismo enmascarado . 
.. · ~:· -e :··>"''c./ _':;;:;_;_;"•,.:,-.:;::j·¡;_.:'.~"'''"·.'·~--;,,.-.-_, _;,¡ • ·· 

Éste.el mismo mes perdió la capucha con Firp~ Segura. El duelo estaba consumado entre 
' ... ': .~>< ···!."·::"': ···1~C!o;._,>i;''.-;¡.;·<.','. ·:·'.·:"":':'· ~1:• •· ·, 
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los símbolos que le han dado gran parte su nquéia cult~~ri1'~'1á'1u~h[;ib~~ mexicana: la 
-- ·' -:i:::- ·: . ... - ~ ',. . .• · .• :'' - ' . ~ ·- -

máscara y la cabellera. 
·, :; .J;> ·'-. - •• 

Con la confrontación de máscaras y cabelle~as'se con~~IÍdaia existencia de fuerzas 

antagónicas en el cuadrilátero, símbolos complementari~s' y'a fa. vez _rivales' con los que se 

enriquece la parte teatral. 
.. ,;·, 

3.4.2 Rudos y Técnicos: el Bien contra el 

M~l o ci'cstcrcotipo de los valores burgueses 

Paralelo a este antagonismo se perfilaron dos estilos particulares del pancracio. 

Aparecen de manera explicita dos bandos: rudos y técnicos. Esta representación es parte de 

las situaciones sociales y las eternas luchas de los contrnrios, de esta oposi.ción ,binaria: 

buenos y malos; santos y paganos; celestiales y mundanos; proletarios y burgueses; vidá y 

muerte; Eros, Tánatos y Ananké. 

Esta pasión por dividir las cosas en dos polos Ópuestos, ·pero. compfomcntarios; era 

una de las características más sorprendentes y e~tendida~ d6 I~ org~~i~d~iÓ~ ~6~i~i de los 

seres humanos primitivos. El ying y el yang chi~o~ sci~ ~~a ~up6~i~~~g¡~·d~ ~sÍc fenÓm~no 
~ ',;;~~ ., ~-- ~.7- •• ' ~ ', • .,.r, ~;.:_ 

social. , .. 

Como en cualquier obra teátrai, figurri una iucha viÓler;t;cnt~~ Í~s fuerzas primarias 
' .·· - ··· ... 

del bien y del mal; esta contienda constituye su impúls~ vit~i.'Es.tas fuerias no son opuestas 

sino complementarias, tales icciino la'vidíÍ y In' mu~rt~, ~~ci~ Ün~ ~rroJa luz sobre la otra y se 

explica conformen la fuerza cÍe sus'ripcisiciones. 

- En'6ste ácontcccr, los luchadores'scdcfinén como rudos o técnicos. 

El rudo es un provocador, un revoltoso que agita al público y lo adentra al espacio 

sangriento de la contienda; el debe ganar a cualquier costo, sin importar lo que se exceda, o 

si rompe las leyes que rig~n en el encordado. A la inversa del técnico, estos demuestran una 

serie de signos excesivos de las curacteristicas atribuidas al mal. "Dur un violento puntapié 

al vencido, refugiarse detrás de lus cuerdas invocando ostensiblemente un derecho 

puraméntc formal, rehusar apretar la maria a su contrincante antes y después del combate, 
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aprovechar la pausa oficial para volverse a traición contra Iá_cspaldá.del ·adversario, darle 

un golpe prohibido fuera de In mirada del árbitro ... ", 1º
7

_ 

Los rudos representan para el ritual colectiyo de In l~C:::hn Hlire CI ·equivalente ni 

inconsciente en la topografia del aparato psíqúico;; 
·,.· ,, 

.. · -. . ·.t.l' 

Ellos encaman In naturaleza instíniÍ~n de In h~mn~idn~, el mal, que debe ser 

desterrado junto con In muerte, demonios y:fue~as _hostiles<que afrcntán la vida natural y 

social. 

Estos luchadores, también, son el chivó e.\pi~toriows: en la dinámica establecida 
~ ' . ' 

entre In encamación de los héroes y el público; Ellos son lo que se encuentran en medio del 

sacrificio continuo y abrumador, como n los animales y algunos· humanos en los circos 

correspondía a la represión de una sociedad que se dedicaban la.~crra y qué vivía al borde 

de la muerte. 

En ese tiempo, era un pasatiempo perfecto pnra:aplncar fo 'an~us;i~ y/mostrar el 

dominio personal básico sobre In muerte. Los pulgares apuntaban IÍ~cin nrTÍb~ o hacia abajo 

para condenar o salvar n los gladiadores, pero· ~uanto rriñs se apJ~inbn h~~in 'abajo más se 
' .. ---·-- ... ·- ,, __ ._·--- .. -, '_- .. 

aseguraba In propia vida, esto producto de nuestro' narcisismo animñl riniuml.. 

En la lucha, como representación dé:lll jll~ti~in:;.1a'-"pcl~a 'chtic el, bien y el mal, 

entre la vida y la muerte, se castiga· al culp~blc·pa~á'clevolycr la ·sustancia de la vida a In 

comunidad, o sen se sacrifica al rudo para hnc~~j~stlcfa al p~blico. 
Al contrarío de las represc~taci~nes;'d~c;la;rudc~ise:'cncuerÍira el bando de los 

• - ., '«e-_• ., . ' 

científicos o técnicos. Ellos "poneri d.edicnciÓh y'. no' fuÍia al enfrentn..Se, saben controlar sus 

pasiones, no se encarnizan con el vencido, ces~ii d~~omba;ir:5i·bien·se lés ordena ... ". 1º9 Por 

tanto, el técnico gusta de la fuerza dep~rtiva, es In .bo~dnd p~rS()~iflcada Y. el respeto a las 

reglas establecidas; en ocasiones recurre n la rudeza, nuiyór.n la .usÜárcrÍ los luchadores de 

este estilo, pero esta justificada, porque mientras el rudo'citraidÓr,'el 'íécnicó.cobrajusticia 

por su propia mano. 

'"' Rotund Bunhcs. op. cit. p. 2 l. 
108 Esta referencia la podemos notar en diferentes mitologías pero sobre todo en la judeocrisliana en la que el 
demonio representa ni cuerpo, es decir a la condición terrenal del ser humano. La lucha contra el demonio es 
contra lo que significa y se convierte en chivo expiatorio para suprimir lo que representa: la victoria de lo 
c~iritual sobre las limitaciones del cuerpo. 
1 Rotund Banhcs. op.cit. p. 21. 
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Los técnicos son en la configuración. mental el s~~ci~n~~i'¿n¡~ y ~l\et~r:io' guardián : .: 

huinlln~, el-sup~r yo~· , :f::_,~:~i;;.~;i.~'.~~::: ~~i./;:,·_;(r1: '::/>, · · --~ ·;~ : . 
Lógicamente, en la competencia se trata de mostrar,d trÍu~fo del rito sobre el mal. 

. . . . , ·. .. ,-,· ; . ·-. ~r '·'· .- ·' '" . "' , -- . .. 

Este mal es sinónimo de la muerte contra.la cual ·.se IÜcha;consÍantem.ente.··"EI ho.mbre• 

sobre todo desea perdurar, prosperar y conseguir dci aÍg~~~·cianerá·la inmortalidad. Como 

sabe que es mortal, lo que más desea es negar esto.: La 'múéi:tc se relaciona con el aspecto 

animal y natural de su existencia; por eso el hombré.se.~Íeja de ~se ~spect~." 110 

La reducción de las acciones humanas a papeles ~onducc n buscar identidades fijas, 

. estereotipadas y rutinarias, que proporcionan una seguridad, ·una autoconfianza· y una 

.estabilidad también teatrales. 

Esta lucha de signos, símbolos y significados que varian según la tabla de valores 

morales del espectador, se sustenta en una visión de la sociedad en movimiento, considera 

las concepciones sociales como procesos y los capta en sus contradicciones: a veces gana el 

bien y otras el mal. 

Además, podemos entender que el desarrollo entero de la lucha es un "rito de 

flagelación". El adversario no aplica sólo golpes a su adversario para eliminarlo del 

combate sino escenifica la ficción de trancazos provocadores· de dolor: Por· tanto, en cuanto . 

rito de flagelación cumple las tres funciones tradicionales·· de· purificai::ión, expulsión del 

mal y comunión. 111 

Pero además, existe un rito en el público: el.de expulsión; es decir, se explica parte 

de la popularidad de esta puesta en escena por el hecho. de ser una ocasión para desahogar 

frustraciones cotidianas y rabia reprimida . 

. P.ara algunos autores las categorías del bien y del mal responden meramente al 

campo de .la superestructura ideológica, tornando como referencia el sistema económico en 

el que viyimos, descartando que estas son construcción sociales creadas en un proceso 

histórico anterior a las sociedades de clases. 

Esto deriva de la misma sociedad dialéctica a la que hago referencia. debido a que 

en la sociedad de clases, la moral 112 no se puede reducir a hábitos y costumbres. Responde 

"º Emest Becker. La /ucila contra el mal, México, FCE, 1977, p. 154. 
111 Van Gcnnep. / riti tli passuggio, Torino, P.Boringhieri, 1981, p. 146. 
112 Se acostumbra a entender por moral el conjunto de principios o normas de componamicnto de las personas 
que regulan las relaciones de éstas entre si y también respecto n In sociedad a una clase dctcnninndn, al 
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a una fonna específica de la conciencia social, que corre pareja con las demás. forrnas, es· 

decir, con I~ tila"sofia, la ideología política y jurídica, las artes y la religión. "La ·c~ncien~l·a 
moral de Jos miembros de la sociedad de clases Ja componen los punt.os de. vista y 

. - . . . . - . . . . ' - . 
convicciones morales, asi como Jos sentimientos morales, que vienen determinados por 

causas históricás y son distintos en diversas clases. Lospuntos ?e vi~ta ;·Io~ ~e~tilJl~e.nt~s 
morales hallan su expresión en determinados principios o n~nn~s: q·~e 6~~~s~ó·n~en a los 

..... .,.·--:;·.··.-: · ... ·' 
intereses de ciertas clases."113 

Por otro lado, la fonnación de un verdadero código d~ n~rnihs éticas es uno de los . . . ,--- --';· . ' .. -"···· ._,-·=-. 

prcrrcquisitos indispensables para Ja adaptación social. . A ési~ estatuto para· el bien vivir en 
. _,·. -:~ . ' . .,:<;:··:·.·_,;,·,,"1,.:.>).)'.i .. :·)·¡:':' ·-.~·-_. ·.·· ,. ' 

relación, se Je denomina conciencia y es conocido en In nol11cnclatura psicoanalítica como 
' . ' _·.!.,.,·. ,_-, •. '.' \''_);, :,",. . .. ·< • . . ~ 

el super yo. 

Este super yo es el. resultado de la incorporación dentro del yo de Jos mandatos 

prohibitivos de los padres, o, como dice Freud, la internacionalización de In compulsión 

. externa. Las funcio~~s d~I ;11pe~·~o ~on; Ja uút~observación, Ja conciencia moral, la censura 

onírica, la influencia principal en la represión de los instintos sexuales y el enaltecimiento 

de los ideales. 

Óe acuerdo con dicha teoría, cualquier cosa puede convertirse en contenido de la 

conciencia con sólo ser parte del sistema <le mandatos y prohibiciones personificado en el 

supe1:vó del pudre y en la tradición cultural. Pero, entonces, la conciencia bajo este 

concepto no es más que la autoridad interiorizada, es decir, de la conciencia autoritaria, 

equiparando a la cultura, a Ja ética y Ja moral con Ja autoridad y ~postándolas como origen 

del sentimiento de culpabilidad. 

Pero, Fromm profundiza más en la ética humanista y explica. que "aun cu.ando el 

hambre, la sed y el apetito sexual del hombre estén.~~11lpleta111cntc s~tisfeehos, "él" no esta 

satisfecho. Sus problemas mós apremiantes, en cont111ste con ~I animu_I, no quedan rcsu~~tos 

con eso, sino que apenas comienzan. El hombre lucha·: por el . P,oder, el. ari:i.or . o la 

destrucción; arriesga su vida por la religión º. por los ideales políticos o ~mn,~niia.rios, y 

Estado, a la patria, a la familia, ele. A la luz de es1ns reglas, ciertas acciones se consideran morales, mientras 
que otras aparecen como no morales: unas son buenas y otras son malas. Al igual quc'para los.griegos el ellios 
era semejante al morís de los romanos se pane de que en las sociedades primitivas no clasistas las costumbres 
y Jos hábitos formaban su moral .. y su autoridad era frecuentemente más fuerte que las normas y leyes 
juridicas de la sociedad de clases. 
ll.l Shishkin, A.F. Ética Mar:ci.\·1t1, México, Grijalbo, 1960, p. 18. 
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estos esfuerzos son los que constituyen y caracterizan la peculiaridad de la vida 

humana.'' 114 

El hecho e~ que. la personalidad humana no puede ser comprendida a menos que 

consideremos al ser humano en su totalidad, lo cual incluye la necesidad de hallar una 

respuesta al problema del significado de su existencia y descubrir normas de acuerdo con 

las cuales debe vivir. 

Por tanto, no sólo podemos detenemos en la idea de que el ser humano es sólo 

un hamo economic11s o un hamo psicho/ogic11s, ya que seria partir de la parte al todo y no 

del todo a la parte, dialécticumente interrelaeio~ado para comprender integralmente al ser 

humano en sus necesidades materiales, mentalés y espirituales. 

3.5 Soy o me pn~czco: La máscara, legado ancestral 

La máscara utilizada por los actores en el teatro griego significaba la personalidad 

que se construía el sujeto pára deambul~r po~' el rriurido. 

El origen de la máscara se remonta··~n el tiempo y se pierde en la más remota 

antigüedad. Se supone que su invención se debió a fines rdligiosos. 

Desde hace mucho tiempo el ser humano ha utilizado máscaras cuyos materiales 

han sido diversos y han variado a través del· tic~~o, pue~ se han .ido confeccionando con 

madera, paja, corteza, hojas de maíz, teln, piel, cráneos, cartón, piedra, ·~~pel maché, látex, 
.•:·. 

plásticos y otros materiales. 

Algunos hallazgos arqueológicos ddmo.stmrb~ que, eran ~UY!IJS~dns en Egipto para 

perpetuar con ellas los rostros de los muertós. Schac!an· t~aínndo de imitar de In forma más 

fielmente posible, el rostro del difunto,.y se c61ocnb~ junto con el ataúd, pintándose de la 

misma manera que éste. Se elab~rabari 'éo~ '~ri'6drtóÜ'':rcalizado con lienzo o papiro, 
; . ', 

revestido con estuco, que -con el paso :del _tiempo· se endurecía y presentaba total 

consistencia. Según la clase ·social.~ In' que pcrt~~~cie~a el muerto, podria llegar a revestirse 

'" Erich Fromm. Ética y psicoanáli.tls, Mé:<ico,' FCE. 1997, p. 59. 
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con una lámina de oro. No se le horadaban los ojos ni la boca, y se los represe~Íaban con 

incrustaciones o pinturas. 

Rastros de máscaras fueron hallados en antiguas pinturas rupestres.·_ 

Comenzó a evolucionar el uso de la máscara, en Roma, cuando la llevaban ·actores 

en los cortejos fúnebres, pára que se reconociera y recordara el rostro del difunto. ,·, 

A partir de este empleo por parte de actores, la tapa rápidamente fue utilizada paia 

di fcrentes fines. Comenzaron a usarla los actores para representar fielme'níe en ~J{6b.f.~~-los -, 
rostros de los personajes históricos que estaban interpretando. 

Rápidamente, se adoptó su uso en las fiestas saturnales en Roma;;y se his'co..;Jeri~ó a 

usar con carácter festivo. .· ,. . .,/,:f..~Hf;~~~·~!'.':,;;;:if;'.f•;:~ : 
Con dichas máscaras se comenzaron a realizar esc~r.ia·s .•. búíi~s'c~s·i'de''los .ritos' 

sagrados. Fueron evolucionando y cambiando sus ,,usos,\h~!ª la factualidad; én. que· es 
-,-- . ,_' -· .~ -;;,-: -.~:-:'; 

frecuente solamente en los antros, fiestas y camuvales; ··,< ... ·: ' ... , .• 

A la par de este empleo que se continuó hasta nuestros días, la~ási:~ra- aa~más de 

ser común en las celebraciones cristianas medievales- tuvo otro us~;'en la Edad ·~edia, 
cuando las llevaban de metal, los Caballeros medievales para protegerse en sus !~chas, y en 

algunos casos se les agregaban muecas faciales para demostrar el caráctcr·de.:quien ·1as 

portaba. 

Según las diferentes culturas, estos simbolos han variado en sus formas; tamaños, 

decoración, características, realismo o abstracción, algunas usadas para. cubrir: todo el 

cuerpo, como por ejemplo, las enormes piezas de tipo ritual de Occania.(las de los Papúcs 

llegan a medir seis metros de alto) y otras diminutas, como las de las ínújercs esquimales. 

Muchos pueblos primitivos han usado las máscaras par.a realizar sus rituales, y éstas 

representaban deidades, seres mitológicos o espíritus malignos/o:a.Dios.y al Demonio; en 
~ ·,' ..--: :. .. ·, _:·. 

cada caso con significados ceremoniales distintos. Sí •la· máscára"usada era de animales, 

podía simbolizar el ruego pura asegurar el éxito de la é¡¡za.:Asimis?Jº• también hay culturas 

que utilizaban máscaras para ahuyentar pestes y enfcnnedades.:: 

Hoy en día, se ha popularizado el uso de las máscaras también como cotillón de 

celebraciones y cumpleaños, así como su utilización en juegos y juguetes para niños, 

agregando. a los tradicionales personajes representados, los héroes de novelas, revistas, el 

cinc y la televisión. 
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Tanto el tratamiento de los mnteriáles cómo el teriTiinadó d/ las má'scáras hím 
variado según la cultura, la época, el pueblo, la espiritualidád y sus siW?ificád~s; H~rí sido 

sencilla~ o muy talladas y elaboradas con adornos d~(rnosaic()s de,pi~ctrií;'c;iri;·W~~s6s; o de 

( un sólo m'aterial. 

Las máscaras,. generalmente van acompañadas ·con un atuendo que ·cutiré todo 'el 

, cuerpo del usuario; Cuando es así, es importante notar lá variedad tanto de· n1ateriales como 

de símbolos, que son complementarios a los de la máscara. 

Los elementos morfológicos de máscaras, salvo algunas excepciones, se derivan de 

In naturálezn: zoomorfas o antropomorfas. En algunos casos, la fonna de la máscara es una 

réplica de los rasgos naturales, pero en otras hay diferencias significaiivas o modificaciones 

. y Íambién las hay de abstracciones de los creadores. Pueden representar seres 

sobrenaturales, ancestros, retratos, figuras reales o imaginarias. 

La razón de ser de una máscara, es que será habitada por los espíritus. 

El cambio de identidad en el usuario de esa máscara; es vital; porque si el espíritu 

representado, no reside en In imagen de la máscara, el ritual en el que se use, »será poco 

eficaz, y las plegarias, ofrendas y peticiones, no tendrán significado ni sentido. 

Las máscaras pueden funcionar para contactar poderes espirituales de protección 

contra las fuer.ms desconocidas del universo y el triunfo de la vida. 

3.5. t La nuíscnrn como representación ritual. Todos somo~~ .. 

El portador de In máscara 

La persona que usa la máscara también está en una asociación directa con el 

espíritu, por lo que corre el riesgo de ser atcctado por él. Así como el creador, el portador 

debe seguir ciertos procedimientos para protegerse, así como manifestar su respeto. 

De alguna manera es un ·actor en colaboración o cooperación con la máscara. Sin su 

actuación, sus posturas; lo~· pasos' de ludanza y la 'sucesión de ésta, la máscara quedaria sin 

la fuerza vital completa. 
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·Cuando e~tá usando la máscara, hay una pérdida de su personalidad previa y va 

adquiriendo una nueva. Algunas veces sufre cambios pslquicos, y a medida que el trance 

aumenta, surge el carácter descrito en la máscara. El usuario hábil, se vuelve "socio" del 

carácter que esta representando: comparte el brillo de sus ojos, sus movimientos, su fuerza 

vital. En ocasiones parece que son psicológicamente complementarios y puede estar 

totalmente unido al carácter que quiere representar. 

Pierde su identidad, se vuelve como un autómata, sin voluntad. Está al servicio del 

personaje de In máscara. Entra en comunicación con otro mundo; desaparece su 

insignificancia y desamparo natural. Se transforma en un ser diferente, poderoso.y fuerte. 

Ejerce una influencia y poder inusitado en sus semejantes. Se s.icnte pm:ticipante y director 

de las fuerzas del universo, se purifica y obtiene energía vital.· Se· ge~~rn.uita. fuerte 

asociación entre el portador y la máscara, y parece que esta asociación,· de ·alguna ·manera, 
,. - ~,, :¡.. - ' " • 

permanece aún después de haber terminado In unión temporal. . . . . , 

Su carácter simbólico la convierte en un instrumento de fransformáción, .al usarla se 

porta un rostro di fcrcnte o postizo y se genera la; posi.b\licl~cJ'~~-: ~d~ulrir una nueva 

personalidad, de convertirse en otro ser. . . . · .. · ..•. ·. ._:·~-:;:_;;.~:;,;!·'°· ;':.· 
Con la máscara el luchador es protagonista de un ritual; .comulga con las multitudes, 

arriesga su significado y captura las aspiracio~~s '. ~ ·¡ri ··:~·arid~;clrid del.· público. Esta 

curiosidad se desprende al querer conocer In ve;dad~~~ ~~~li~~cl't1.~ fü;i~~ ~ inconsciente que 
~-.'~-,·:- ,_,'·',\<>.::.'::"~~!,::~:e'/• y·.~ 

posee el ser oculto. 

Cada vez que aparecía un enmascarado en In lucha Hb~e'sc incr~n;'i:~taba el número 
·. '~ ,.,-.:. ;'.'f·~ ;~-<:,(_--:'.( •. >',(,';_-~··<··· .. 

de aficionados y la fama de los que ocultaban su rostro.. · ; /),,.,",; 

Pero por otro lado es muestra del miedo que se ti.ene af li'acasc:i~ ·'ii.mostrar el rostro 
: ::·_,; ·: ,_~".,:>·: ,·•,>:~".'i.~ ·, •. r,~--:.:fr_•:'•' .-·-·. ·-

de la derrota al luchador mismo y a los demás. "Desde que comencé JUché enmascarado, tal 
/'é. ., __ :·<~--:~"''i~-f>>i~'~~~--~::·:.·_ . '., -: 

vez por la impotencia o la vergüenza al fracaso, o de que mis amistades me vieran hacer el 

ridiculo. Ahora, la máscara es parte de mi mismo, ya se hizo_~·~'¡'Jlt!:;~.i:1~; preparándome le 

di esa caracterización, pues el equipo no lucha ni hac~ nlluch~(Ío~;·;:;no ·hace a la máscara, 

al equipo y los consumidores se identifican con el qu~ ~~b~~~;;J::;;.~· i'Ís' ·' . 
·~·;; ::;.~·-· :-;,;. ¡ ,:.· . -

La máscara se convirtió en uno de los símbO,los:.máspreciados y se empezó a 

defender y a apostar: máscara contra máscara o más~·ara ·¿~nt~~ 'cabellera. 

115 Entrevistan Canekcn Loln Mirnnda Fnscincuo. op. cit. p. 101. 
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Así como la forma dc'Jas máscaras es ~u;'vruiada, asilo ~on s~s~sos yfünci~nés . 
. ·.·.:1<J.·~ ·1r_ ~);·:~-~;~-

« ;r. -, '-~".'" P>',° ·.·.~:~~·.,·~·; .:"'./• 
" -:~ ··-:.···. ' 

Revisemos algunas: 
'<,···· 

: ... ; ... ;:;: -;. ·; '::\,;~~ ' ,. ~- ... - .. ,..,. 
a) Uso social y religioso: ','' ·, · ·,:·,·, 

_. como ya hemos visto, nlg~~~s .má,~~~~~·s~~~f:~,~¡~~fü:;~~PJj'.g{~~~t~~f ,¡f I~~nte 
dnmnos y eran usados para mantener un equ1hbno en: los poderes y estructuras soc10Ies de 

. ':< ·.;. _;·: <~·-·- '::.".:('r! ._~:;_~.-,,-;¿;~~: , ':>_~".( :¡;. ;~ .!».:.;':_,-·y ::·.~'-··?'.~ .... ,~:;::-.~ :' ·-.:..: '. ~ t<".~~: ;~': : . 
uno cultura. Muchas veces mantenían uri halo 'misterio's'ó~y sccreío; tanto de. la ceremonia 

y/o del ritual como de sus particip~ntcs. ,;,: ,'·?·e:::~·'Wfüt:':>'.{f '\[" ,tf ;' , " • }''_'~ , 

También han tenido un papel discipll~~ri~;·d~ e~ho~aclÓ~ o'cnstigo ~tibr~ todo para 
., ,· .. ,·.;._: .. ,.~"".'>-·;:_:'.:':._'/.'~:.'..?:·;~\,: __ \,_: :·:,.\'_.'.· .-._;, --~:-_, .... ;::::.:<~--/-:-.:·-~/< ·:; 

mujeres, niños o criminales. Este tipo de ·máscaras, :co"!únmen.te .~e nc,ompJlrª 9on, el 

atuendo que cubre el cuerpo completo de q~ierÍ , In ~;a. E~ muchos ¿ulturas ~ 'iravés' del 
. '. . . - ' ... '· .. -.,· ·,· -

mundo, los jueces llevan máscaras para protegerse.de futuras recriminaci<inés y ~e adjudica 
' - ,_,._. ·.·., 

al cspiritu del posado la responsabilidad por la decisión o veredicto del jui~l~; 
;.t 

Los rituales nocturnos de algunas sociedades secretas, son para recordar !ns . ' ,,. 

sanciones que merecen los infractores a las actividades respetados por la tribu_. '. 

En ciertos grupos, se señalan fechas determinadas del año para rccordn_r yyenerar 

los espíritus de los ancestros. Esto se du principalmente en tribus que marÍticnen_}a_ tradición 

oral. sin escritura. Así mantienen la conexión con el pasado, sentido _histórico y se 

fortalecen sus lazos sociales. En estas ocasiones las máscaras representan jefes, amigos 

parientes y hasta enemigos ya fallecidos. También se hacen ofrendas a los espíritus 

encarnados en los máscaras. 

Las máscaras de iniciación se usan en ceremonias de grupos exclusivos ya sean de 

hombres o de mujeres. La iniciación de los jóvenes a In vida adulta, sus derechos y 

responsabilidades son transmitidas en secreto, con máscaras de algún mayor, en, señal de 

sabiduría, y alguna máscara nuev~ que conserva el iniciado. 

b) Usoifimerarios. 
. . . . 

En las culturas. donde los atuendos funerales son importantes, se usan máscaras 

antropomorfasasodando la muerte con la salida de los espiritus. Las máscaras funerarias 

tienen I~~ rasgo~· d~ Í~s-pcrsonas fallecidas, y su !Unción es conectar el espíritu del muerto 
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con el espíritu del mundo, además de honrar al difunto. También se usa la máscara para 

, proteger al muerto de los espíritus malignos (la máscara los asusta). 

Dependiendo de Ja importancia del personaje, varían Jos materiales utilizados en su 

máscara: desde corteza de árbol, tela, hasta metales y piedras preciosas. 

La máscara de cráneo o calavera fue usada también en 'diferentes ceremonias 

funerarias para evocar a Jos muertos. 

, c) Uso terapéutico. 

Las máscaras han tenido un papel importante en ritos mágico - religiosos para 

prevenir o curar enfermedades. En algunas culturas, miembros enmascarados han guiado a 

demonios enmascarados fuera de la tribu o pueblos. Estos curadores profesionales, hacen 

pantomimas, limpias y curaciones que ahuyentan los malos espíritus. 

Desde que aparecieron las primeras sociedades agrícolas, aparecen lus máscaras de 

la fertilidad y sus rituales, en los que generalmente se ofrenda parte de In cosecha anterior y 

se usan elementos del cultivo en las máscaras. Asociada con la fertilidad viene In ,~áscnra 
'de la lluvia, de gran potencia, ya que significa la vida en todas sus dimensiones. 'casi todos 

los grupos tienen un espíritu de Ja lluvia encamado en su máscara específica. 

Algunos grupos tienen rituales para la fecundidad y la iniciación sexual o 

,matrimonial. 

d) Usos Festil'os y Teatrales. 

Las máscaras han sido usadas universalmente en representaciones teatrales. Este uso 

surgió en, el mundo occidental, desde los griegos, en sus prácticas religiosas. Las 

representaciones teatrales son una representación' dé Ja realidad. La máscara, participa de 

manera entrañable ya que su forma fisica comunica, como el 'conjunto de' la obra,' una 

realidad. La variedad de máscaras en el teatro es tan exÍensu como el teatro ;,nis~o:incluye, 
como la representaron Jos griegos, desde el drania y Ja, cCirnedia.~e(ciíii'rn~Ío, el dÓlo~, la 

tristeza hasta la alegría, el humor y el gozo. 
··_, ..-; '~ 

Cuando se va dando forma a In máscara, ~e c~e~'q~eésf~'va ¡¡dquiriendo mas y más 

su propio poder, por derecho propio, por, Jo, qúe :: t;~~é~ ''.~~lsten procedimientos para 

proteger ul artesano, y que ni mismo ticmp~ se con~~~~l~,i~~tc~cla d~I objeto; 
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Si todas las reglas han .. sido c.uidúdosamente. acatadas,. se. cree. que In· máscara 

tenninada, al ser usada, o .expuesta, es ~n objeto imbuido con gran poder espiritual o 

sobrenatural. 

Espectadores y másca~as .. : .. 

- - .. - · .. '-. ;. - -.' 

Una parte valiosa de cada· ritüal ó' dánz'n: son los participantes. o espectadores 

invitados. Cualquiera que sea. la identid~d: es;ccífica, las ~áscaras hos remontan a tiempos 
- ,- .. -, .. ·'.'>·'-'' 1:.-·:· .. , .. _.. . - ,- .,. ... 

pasados, al tiempo en .que, se i~iciÓ sÚ prese11cin; LO: característica: básica y esencial, es 

reconocida por la nudiericid q~e p~~iclp~ d~l ritual colecti~~- : : ... 
•./ ·,,, '· .,, ' . ' . -

Un papel fundamental en la máscara, es dar senÜdo de contiriuidad, de unión entre 
.; .. , ·. ., ·- . --

el presente y el origen de los dempos, lo cual es de.vital importancia en la integración de 

las culturas .. La ~udienciu/~ tr~;¡és de la fuerza del .espíritu de lu máscara, se transportan su 

pasado en un estado de trance o excitación . 

. Esto no siempre sucede, depende también del carácter. que se presenta ante los 

consumidores. Algunas veces el ser sobrenatural es visto con gozo y familiaridad lo que 

lleva a los participantes a un entusiasmo tal que puede ser catártico. De cualquier manera, 

el contenido espiritual de las máscaras es venerado y respetado aunque no de señas 

potenciales de malignidad. Todas estas fonnas tienen cualidades mágicas y espirituales que 

son apreciadas como vehículos (agentes, factores) pura realizar actos sobrenaturales. 

Sin embargo, algunas máscaras si representan el mal, demonios o espíritus 

especialmente dañinos. Éstas son usadas para mantener un equilibrio de poderes, un orden 

social o politico que la cultura debe mantener. Los caracteres que deben intervenir en el 

drama también son dictados por la tradición culturul..Algunos.:d~ éstos rituales dramáticos 

se relacionan con sociedades secretas que resti;ingeí{l~ j1~~~~-ncia de espectadores. Estos 

ritos tienen propiedades mágicas, curativas, guerrer~~·~ dc,ryi~~iacns. 
'j•·. 
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3.5.2 La verdadera incógnita 

,,, '\' 

Mucho hemos hablado_ de ·las características económicas, sociales, culturales y 

psicológicas, así como de las r~taéío~es ésimbÓ!icas q~e existen en el fenómeno social 

denominado luch~ libr~. Perdp~~o ha sid~ lo r~~e;e~te a. las características vivenciales que 
. -··" -"•'• _·,· "' . 

dan paso a la existencia de per~onajes"de ca_me y h~es~. común y corrientes que decidieron 

ser luchadores. 
- :· 

Al hablar de un hecho so~l~tirios_ref~rimos ~-un proceso dialéctico en el que el 

luchador no esta ajeno a esas relaciones económicas; soci~les y cuhura(es ~or una parte y, a 

sus características temperamentatds y de carúcter1,16, én u11 )ll~·no i~dividual. 
Ellos poseen vidnsindividual_es y u_na historia de vida que los motivó a tomar el 

camino de In lucha libre. 

La mayoría de ellos son personas de provincia también, que llegaron a vivir a la 

ciudad de México para emplearse como trabajadores asalariados. Algunos de la vieja 

generación de competidores tenían una _educación formal escasa y la escuela primaria era la 

base de su formación escolar, e_sfo como muestra de la rebeldía que mostraron producto de 

escasez económica, deseos no logrados, frustraciones y como parte de los_ mismos cambios 

que se daban a nivel local por el proceso de industrialización y urbanizaciones .. -· 

Fui luchador amateur 14 años y comc_ncé por hambrcJ ... VS~y r¡i_nclJc.n;i; I..~,ún'k() 
que sabía hacer era labrar la tierra, pero la~ tierras q~e sembráb~rii~s no ri~scl;bim 

' ... ··.. . -~·.. .¡' - .... ,:<' ~ .. ·- •. ,,~::". ;_ '/<'. . . "· ·: " . ~ 

de comer porque recogíamos más cspin"as que mai7. º· frij~l;" iiucsÍÍ'ii siiurición'. era 
-, ,--· <-:.' ·_'.'¡~·::·,:: ::::·~·;?'·i /J;f-;-!¿,J,.·;J?~.-·:-:;.~1.::..1 .. •::1.";'t;·· 

muy precaria. Sé lo que es tener hanibrc y no tener· que conlcr,.soy de origen muy 

humilde. Era analfabeta, no sabia habl~r. todavía no hablo múy bi~~. p~~o y~-se·~~ 
entiende[ ... ], menciona Pedro Perro Agll~Y~._.-1 ~·::.· •. - • :'.·.~ .. ::: .• ~: .,._ !·~-'~' 

-~·r • l _'.' .. .,',~ , :·~ < • 

Entre estos luchadores nos encontramos a Anto~io GorÚá"Ma~í~s (Agunscalientes), 

Francisco Charro A guayo, de quien se dice fue uno de los cxcombnti~ntes rev~l~cionarios 
ni mando de Francisco Villa, Carlos Tnrzán López (Zacatccas), Octavio Gnona 

11
<> El tcmpemmemo se refiere ni modo de reacción y es algo constitucional e inmodificable. El carácter es la 

fomm -relativamente pcmtanentcª en que la energía humano es canalizada en los procesos de asimilación y 
socialización. (Erich Fromm. /:.'!.tica \.' psicoancilisis, p. 65). 
111 Enucvista a Pedro El Perro Agu~yo en Lolu Miranda Fascincllo. Op. Cit. p. 15. 
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(Guanajuato), Cavernario Galindo (sólo se sabe que es del norte), Ray Mendoza (Sonora),· 

Blue Demon (Nuevo León) y el mismo Santo (Hidalgo), entre.citió~. 
"Junté dinero y me fui en el tren [ .. ~]. Fui a

1
dai>a Mtdü;i-;;~y.\.J~re'éu~;do cuantos 

años tenia cuando Íomé aquella decisión: Ya e"fa ri/~y~i;'°fé~driri' bu~iido ~niásquince 
años."118 Allí fue donde Alejandro Móré~C>'.' sitÍ~ D~~{;;;p¿~;.;;~¡{~ó ~ irab~J~r' como 

. _. . . ·;·,. : .. -:-.,-',--.,~- .._-::_--,\~\·._,;:.::::;.~ .. ;~:;.~;--~-:..':F·"...,.1_::_-~-~-:::·,_,,v·:·:·,-<'. .. _ .. _--,::: ... , 
acomodador de ferrocamles ganando ·sesenta o:sctentá·pesos al m·es los cuales destinaba 

para su manutenciórÍ, ayudar a sus padres en el pÚeb,Ío llam~d~ Rlnconadn, dcinde\;ivia ~on 
• · ·_.. ., · _ : ·.:;< • ~ -.. :::·_:;·_ ·, i ~; ... ./:-;- ·:~-<':;·_>-:.:::;. ~:1: .. :::,";,:r-- <-:~-~}::::~:-·:··_,. -< .'./: .. >~h·-~,.i·;::·::'>.;~/1.·(' . - • 

sus !los. En ese lugar. conoc10 a otro.grande·de la lucha,:Rolando.;Yera, paisano. suyo quien 
lo entrenó. ~-:-_~ .. '.; _; r ·"'· -:,'. _¡:,~/ _, .. -_ .. _,,,, ': ·,~~--¡ (:{, ":,', -~'-'(;~'- ~-: ,~ ?"\!. ~- · .. '.~i-· :::,,"."-

Algllnos otros son oligi~arios'<l~1ds mism'os' b~ri;~·s:~iÜI~nt~~ d6i¡di:~1~·¡J'Fecl~~al 
cuyas profesiones como hemos 'diclió. en. el. c~pituÍ~. 2 ~~a~··'iil:>~~~~s. ·~!tig¡fo'~~;:¡~~iqueros, 
panaderos, pintores, vendedores, etc. tal es el caso de Piratá'Morg~~:'i:'M'e"hi~~'¡lléhador 
porque mis hermanos luchaban [ ... ] tenia 15 años cuando apren~Ú h'i~ch~~. ~ri· í,'~~nno que 

era rudo me enseño. Cuando me di cuenta que uno de ell~s cob'r~~·a'"i~i:s''JTÍiJ p~e~6s a la 

semana y yo 80, por mi oficio de obrero o de pintorcillo; dije, "~o; p~~~ y~ ta¡;,~ién" ... ;;_ 119 

Y existe el caso de algunos que teniendo dinero y'un~ p~sición cc~~Ó~ica no 
J • -

restringida se enlistaron en las filas del pancracio, tal es el caso de. Kid Van~gas ~iet~ de 

Antonio Vanegas Arroyo, dueño del taller de grabado donde laboraban José Guadalupe 

Posada y Manuel Manilla además de dedicarse a publicaciones populares y corridos. 

Algunos de los amigos del luchador fücron y son: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, 

Pablo Nerudn, León Felipe, Ernesto Che Gucvara, Fidel y Raúl Castro quienes le pidieron 

que los entrenara para adquirir condición fisica para desempeñarse mejor en la sierra eón la 

. guerrilla. 

Alguno es sacerdote, Fmy Torrnenta, y lucha para obtener dinero para mantener un 

orfanato donde siempre hay más de 100 niños y niñas. 

En fin, mucha son las historias que se pueden contar de los ídolos y héroes de la 

lucha libre, pero no podemos olvidar que detrás de esa máscara o en medio de esa melena 

existen seres humanos como cualquiera que siempre tiene un motivo material para 

dedicarse a esa profesión. 

1111 Bluc Dcmon. Alemoria.\· clt• unu mciscuru, México.· Clio, 1999, p. 15. 
119 Entrevista a Pirata ,\forgan en Lola MiiaÍldn. op.cit. ·p. 65. ' 
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3.6 La lucha libre-como representación de la vida cotidiana 

En las colonias populares el trabajo industrial y la vida laboral mantienen un metabolismo 

que se refleja en los ritmos de la activid_ad urbana. En los mañanas es perceptible cómo la 

vida de la calle adquiere distintas temporalidades y cambia de usuarios: muy temprano, 

muchas veces antes de las 6:00 a.m.,- son comunes las mujeres, perfectamente tapadas, 

incluso con cubrebocas que asisten, con su envase de plástico -toper- a adquirir algunos 

litros de leche en la leehcria popular Liconsa que queda cerca ya la que están inscritas. Un 

poco más tarde, pueden verse adolescentes de secundario y en menor medido de otros 

grados superiores, quienes buscan el transporte público que los lleve a la escuela. -En estos 

barrios es posible ver n esos horas el regreso ni hogar de algunos trabnjudorés cansados que 

cubren el tercer tumo y, desde luego, un mar de ellos que salen aprcsúrados de·sus-i:asas 

para dirigirse a su fábrica donde laboran. 

Más tnrcle -entre los ocho y las nueve- In calle se llenará de mujeres y niños 

pequeños que caminan velozmente ni colegio. Después ele estas horas- se_ respira' un 

ambiente de calma. En muchas· cusas se encienden los televisores 'y nidios.· Su compañia 

hace "la mañana más llevadera ... ". También en la mnñnnn en este ti~o de ascntnmlenios ios 

ancianos (as) salen n tomar un poco ele sol y, otros pocos viejos (nsf tiéricii an-imo de montar 

-junto a la puerta de su cusa con una m~sitn y una silla~ pi:quciñéís pu~si-os én fos q'ue 

durante tocia la mañana casi nadie se para, y en los que vcndér/·éJJ1~es::}u~Ü'éi~s:'d¿ 'mala 

calidad, revistas usadas y otras baratijas con cuya venta'üllo':llo'~uécig:tiTI~giriri~~-comÓ 
;~·¡ ··~~·: ~:,f:<i/ ·>.j/(.-:.:.{ -'~'.:(;:_ 

podrían mantenerse. _ _ _- ____ \_é'-.,.< _: •. _' ,·,_;: .;>),. , : 
Las mujeres durante Ju mnñanaiasist_e~ 'ni -mé~cádo'lo~aJ,'don'cle co111prnn, casi 

siempre a diario, los ni imentos que se prepnr~n ~se d·i~Y'kpr~J~~~a~ ·C:~ii~iúida para' pl~ticar 
. ' .. ~·-.>'·,.::,_·~.;:.·~:,:":,·.~.'Jo~: .. :~-- :_ .. :.:.:·:&»t-::.-: .. : ... ~-~-:'. ... :· .. -(:0 _:'._ ·.' .' .· 

con vecinas y amigas de distintos· problemasj<risuntos fnmilinres· y personales,- vecinales o 

escolares que les interesan. Pero tal ¿~ri;lapJc~~:5¿;mJchcim~s: informal y versar sobre el 

último capítulo de alguna telenovela d~ ~od~~· ai~Ún' ca,~tarít~o ací~i- ()'¡}ara ~nte;arse de los 

últimos chismes del barrio. 

Al mediodía hay que i~ a ré86ge~ i{iciscf1iñ;os'(ns) a la esi:Uela y de-pasada comprar 

las tortíllns para la comida~; Más i~icld iÓs'hÜos mrlyoré!s; llcg~;¡\r{ de la escuela y sí la familia 

es nuclear es probable quéHegué'ei ~hdre' ¡¡ cci.,'.ie/ Sí hay' otros 'adultos trabajando podrán 
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irse incorporando,aln n;ic~a, en hi medida en que sus horarlos se lo p~ITTiit~~~',Si el padre , 

tiene untu~o vespertino, rol~ túmC>s, o es irr~gular sÚjorriaiÍ~, !o'd~ la.íamiÍi~ padecerá 

esta situación·. =--·, ·.,:~:. ;. /, ·>·.>:~.i,-:~:.,.";·.¡'.'.~:'<·r:·:--

Vemos asi que las mujeres organizan su vida en furi~ión d~ifhoriiliC>:;Íabornldel 
trabajador hombre y también con relación al calendario y j~i'riacia~~ in,i~~~~i~;de los niños 

(as) pequeños (as)., De esta manera fábrica y escuela se éonvie·rt~ri>~~ Í~s o~gÍini~~dores de 
' . ' ~ .!':- . ' • . . . 

, la rutina doméstica y familiar en estos hogares. · · .;,',{,;:.,' .. 'i:r·>-'·· 

Asimismo, y no de manera excepcional, incursionan .en',e(c;réan~~~~nt'ro de :1a 

delegación para planear compras futuras, adquirir ropa, crilzlldo,mucbles;<.pagiir abonos de 
. ' '""-. ,, .- .,.,· ... -

aparatos electrodomésticos o pasear. Más eventualmente dirigenc,su{pasiís ,al:Centro .. 

Histórico de la ciudad de México (que les queda más o menos a una Í1~~i.d¿c~~lno'tisnndo 
·:.-, ···: ''.<; ---- .•• · .. 

el transporte público disponible), para comprar algún producto (medi~Ínas; íélas; articlllos 

escolares, ropa calzado cte.), pascar con toda la familia o con i~s,hÚa~ ~a~~Í'~syn·i,ilos (~s) 
pequeños (as); e incluso algunos fines de semana se pueden dar e(lüjó de'knl ciri'e y hasta· 

comer en algún restaurante, lonchcria, taqucria o fondas b~ratos: '. .. L,á,:'.~,,:;:;~;,;/ ' 
La calle es un lugar de encuentro, de esparcimiento,:d~ ;¿[~g\d:ci~J'iédi~':dÓméstic~ 

,:;_, .-.-, ._,_ ,., .. - ;-'.',· .... - . 
y laboral: es el lugar por excelencia del deporte, dé laumistad ~i:ill otr~s:miembros de su 

grupo de jóvenes no afines. El espacio pliblico que rcprescnt'a fa taÍlé <is,,silÍ duda, un lugar 

donde la vida doméstica adquiere una dimensión s~éirii' ~· dond~ la Ciudad tiene para ellos . . .. _,_.,_ -··-", _._ '-- . . 

su rostro más cotidiano. 

La ciudad, a su vez, representa un, abanico de oportunidades y de actividades. Asi 

está constituye, además del lugar de trabajo, el lugar de esparcimiento y de socialización. 

La única limitantc que muchos de ellos conocen y padecen, sin duda lo constituyen su 

escasez permanente de recursos económicos para huccr un uso intensivo de ella. Las 

tocadas de rock y salsa, el lugar del baile popular,, de los salones de baile, de los cines, del 

estadio de tütbol, de las arenas de lucha libre, la ciudad es en suma un mundo por explorar. 

Recordemos que la lucha libre, nació y se desarrolló de forma paralela al 

crecimiento de la ciudad y, por tanto, a la llegada de los inmigrantes provenientes de la 

provincia, Para el público popular; ·a. qui.én estaba destinada, es muy probable que 

desemp~ñara la función del rito, liminl!l, vehículo del tránsito entre una cultura popular 

campesina,y la cuhura popular ~.rb¡¡na. Era, además, citadina en cuanto a los otigcnes y a 
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las connotaciones de actividad deportiva moderna, p~ro:al mismo tiempo, conservaba un 

-gustó· en el cual abundantes elcinénfo~ recordaban mitos, l~ycndas y creencias de tipo 

indigcno-campesinas, reniinisccncias qu~. efécti.va'~e~te ,·~s: 'clases subalternas aceptaban 

como suyas. 

Al moverse en una ciudad laberintica, se debió buscar el sentido de la existencia 

también en un conflicto ritual y maniqueo. La lucha libre es, pues, una respuesta a la 

desorientación y a la infelicidad creadas por una condición de conllictunlidad social. Sueño 

y realidad se esfuman en el espacio mitico de la arena. Durante la ceremonia, las clases 

populares urbanas definen una percepción propia de Ja realidad; construyen In estructura de 

su experiencia material. Lo que cuenta no es la veracidad de la representación, sino las 

emociones que, al exteriorizarse, se hacen comprensibles. "La lucha es sustancialmente una 

forma artistica que representa la vida cotidiana y muestra sentimientos manifestándolos a 

través de un lenguaje de gestos y expresiones culturales codi ticados''. 120 Ésta se presenta 

como metáfora de In existencia misma, dominada por el sentido de precariedad, cargada por 

constricciones y por el incesante conflicto de la supervivencia, en el _cual ocurren repentinas 

inversiones de roles y situaciones. La lucha se hace realidad en cuanto representación de 

sentimientos. 

De estas desigualdades en la apropiación desigual en la producción y el consumo .. ' " 

cultural 121 por la opuesta participución en las relaciones productivas, derivan los diversos 

estilos de vida y pensamiento. A su ve?., el consumo como sistema de cm~:lunicación e 

integración muestra el modo cómo nos presentamos a los demás, cÓ.mos~.:;.;~s'ide~i{fi~ados 
. . . ,,, ··~,_,,_.,~.- ..... ~-·f<·-<··:._.·i:,::Y~r:~·-' ... ~ 

y reconocidos, cómo construimos el personaje que queremos ser'_. y;·. transmitimos 
- ~ ·.·. -\'t:-\;1"'!-1\·~~:~f--'r.itn;~t\:·J: ... r,, 

infonnaciún sobre nosotros. · ··· :· · .-. .- . ,. 
" . :,, >- . ·"~'. .. .-:~ ... ·.!·~',; ·)-,.. -)~~1::.·;:r~y/~·~:···.!:· .. : 

Entonces, el conflicto que encama Ja lucha cs·_una_recrcrición;d_e,la.-_vida_coti_c!inna .. 

Ésta In entendemos como "el conjunto de ricti~idadcs qu~ ~~ill~t~rl~uri'íJ'~f~f6~,~~~lÓ~ de 
:- .. : _.. ...:-·-:-.. ::.:1·.·! •. :::~1:~::¿-:.s~-:.-:,-;;.·:;o_-~,;;.:;:,~l~-~~- ~;~:~\~1<:J~';?'';"i~".'~::· . ',_-: ... :·- _-. . 

)OS hombres particulares, (OS cuales, a SÍJ vez; créan: Ja- ¡io-sibiJidad :dc'Já· reproducción 

social.·· 
122 

. , .. -· .• :. ··•.•·•, L,:~ ~f''.~,:~~;;,:;;~~-~::;~::riJ~~~0h1f t:¡;n;;i,:;:.,,:;; , '~.: .. 
La vida cotidiana es todo lo que hacemos;- Esta es el centio·rcul_dc la_prnx1s~· · .. 

· , -.-.'; ¿-~:rs·~,.;f,é~}f::~;;:~Ej;~~:~W~~::~ (:::~:;,::~~!,~~: ·~;)~}~~·!_;: -~ . .'-
.. :·.:.:;.,,~~,~·/~: -~.:.:~·{<'::._1;!/(·: (:;;:-:;J)::.: '· ~> 

120 Tiziana Bertaccini. up. cit. p. 86. .. ', ~;: __ . ~-¡'·_ :-;, _:. 1 , · ", 
121 Néslor García Canclini. Culwra 1run.snacio11al y é11/111rt1.\' pop_ulari!s,· Limll; JliAL. 1988. pp. 50·56. 
122 Agncs 1 leller. Sociología de la i•ida cotidiana, Madrid. Alianza ~ditori~I. 1977, p.19/· 

'" -........ ). ·.:} 
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Ésta en su historia y en la de la filosofia, fue relegada a la insignificancia a la que no· 

tenla ninguna validez por no estar dotada del espíritu de la razón. Hegel, excluyó a la vida 

cotidiana de la filosofia debido a que en su concepción el ser humano particular sólo cuenta 

en Ja medida en que es portador del esplritu universal y, con ello una personálidad histórico 

universal. A lo sumo, la vida de los seres humanos adquiere significación. en la medida en 

que realiza contra su voluntad el espíritu universal. , 

Lo que se muestra en este pensamiento es uria separación entre el campo de la ~ón 
''. . '•" ' . ' .• - •• ' "' .·,~·: ,• ·' ' .• , •• ·._. . 1 . ' 

(filosófica). y la realidad social, es deci~ se tiene qÜ~ re,\i~rtir ese j~icÚ~ y deja~ de aceptar la 

separación de lo filosófico de lo no .filosófico, de los,;;perlor~ lo Inf~rior, .de lii. espiritual y 

lo .ri~terial, de lo teórico y lo práctico, d~ lo culto y,Iii in.culto q~e hacen que los seres 

·hurirn~o~ no nos veamos como una totalidad. 

Hcnri Lefebvrc123
, establece un pro~cso díptico entre las caracteristicas de la vida 

cotidiana en las clases subalternas: la miseria y grandeza de lo cotidiano. 

Ln miseria de lo cotidiano representa las tareas monótonas y fastidiosas, las 

. humilla~iones, la vida de la clase obrera, la de la mujer sobre la que pasnia cotidianidad. 

Las relneiones elementales con las cosas, con las necesidades, con el dinero, lo repetitivo. 

La supervivencia de la penuria y la prolongación de la escasez: el dominio de l.a· economía, 

de la abstinencia, de la privación, de la represión de los deseos. 

La grandeza de lo cotidiano radica en la continuidad, la apmpiación del cuerpo, del 

espacio y el tiempo, del deseo. La creación de un mundo prá~iico:sensible a partir de los 

rasgos repetitivos. El goce, la capacidad de crear a partir ,de lo cotidiano, de su plenitud y de 

su v'acíii'.: La fiesta, el juego. La critica que se da a partir de las necesidades, de la búsqueda 

de la libertad, de la lucha entre las clases, los sexos, generaciones, grupos, ideologías, 

culturas;· 
,·_., 

·Por t~rito, lá lucha se convierte en una representación simbólica del encordado social 

q~e s~ vive a di~riÓ. Ese encordado social es el mismo país y el mundo entero. El conflicto 

que encama la lucha libre es la representación ancestral del equilibrio de fuerzas. Éstas son 

formas antagónicas y dialécticas que se enfrentan para la supervivencia; retoma las 

contradicciones sociales y hace una representación teatral de las mismas. Teatralidad en 

rutinas y rituales cotidianos mostrados en los signos de la propia identidad. 

12
l llcnri Lefcbvre. l" l 1iclt1 coticlitmu en el mundo mmlern~, Madrid,- Alianza Edilorial, 1984, p. 49. 
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"Un individuosocial urbano suele ser, por ejemplo, legiÍim~dor y crítldo_:I la vez:· de' 

acuerdo con el rol que le adscribe en los elencos de cada director de escena o el personajé 

que representa el papel dominante"124
• Aveces toca ser rudo, otras técnico. 

1

~" Antonio Dclhumcau. El lwmhrt• telllra/, México. Ensayo, 1984. p. 49. 
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4. El Cinc de Lucha Libre 

4.1 De los 50 a los 70 y el encordado visual 

El término Guerra Fría se utiliza para definir las tensiones que aparecieron después 

de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y In Unión Soviética. El primero 

tenía una mayor capacidad económica y era superior en füenm aérea y en armas nucleares. 

Sin embargo la URSS contaba con la ventaja de la gran p~sí~!.ón' gcoestratégicn que hacia 
; ~.: ~ ,¡ ·.' • ·, • .-

p csa runa constante amenaza militar sobre Europa .. ;.•::: ·· .>:'.:> ... ;¡::.: · 
Mientras las tensiones se agudizaban en el 'pr~h~5;.;-· glob~lilós Estados Unidos 

• • . ·., ·.·., "/::::.. ''.</,::· <:.'.:,;;'.~)·.i.<·~; :-~:_ ~ .::· ;,,-,,:::_J,.'.~ .. ·. '2·-~ •. ~- .. 
consolidaban su podeno en el mundo y en especial de111a~ca~a•dc:manera definitiva a 

América como su principal zona de ínfl~~ncif: cc,?..ri6~i·~~i·~d~~~~.:·de ·~~,.Jitj~a, .búlt~ral e 

idcológ~:~ décadas posteriores. a .. ln~e~~~j~l~Ja;~;1~;~~~~i;(fü':ia~~~¡ériiJ.r~n p?rla 

acusada división entre un reducido grupo de nádoncs dondé 'einívél, de' vídn~era iÍito y su 

economía próspera, y Ja. mayoría cl<ioi: il.~~§~ ta;~·~~;'d~nd~la;·p%b~ifz{,¡~f~~~.si~hd~ 
extrema. , . 

El producto nacional bruto•(PNB) 'ele¡~~ Estados uriid.~s ~~/l9~Cl c~~:~~··2s{oo() 
millones de dóiares, para 1977 se había ca~i s~ptuplicado: 1.inbnio~e~ cl~'biil~t·c~:~~rd~s 
mientras que unos mil millones de personas vivían en paises cuya renta pér ~ápÍtri anual era; 

en 1973, de 2,000 a 5,000 dólares; otros 2,000 millones subsistíari en· ria~i~·11~~··~ciridc ~e. 
estimaba que la renta per cápíta anual, en la misma época, era inf~rior,'n'Jos.500 dólares . 

. , .. ' .• -,, i-'.::, ... ,< .... ·.,,.,. --·:.·'··· .;. 

Parte de este crecimiento económico radicaba en las constante~ g~'e~á~'.qÜ~ ~re~ban tales 
·. .. ,. ,".'.\. ·' ·· .. '· ... 

corno Corca y Vietnam. _. _ . ~'--/- · · <.: '.·~\ ·: >-· ·' 
Por otru parte los países más pobres eran l~s que prcs~~tá~~~:los ~llyor~~ índim de 

crecimiento demográfico: mientras que a principios d~ 16~701'~1~d~~~tÜn.íuáá'riifIIones de 

habitantes y su tasa anual de crcci.micnto era del 2.V.:'.~ Í:>c~~a~i~ :!~~·~~~~-~O~ I~ tds~unual de 
' .,.,;.- ... '-·--e:.-·'·"'"'" . .'.':::_,., .. ·-' - .-.· . 

crecimiento de ·1a población· mexicana era dé33cy.,: .. ~cir'~J'.contr~rio;cn muchos países 

europeos la tasa anual de crecimiento es inferior ni i 1 %~::¡,~~lo qÜ~· ~I aumento de población 
,,:.;· ,. , cr, 

es casi nulo. 
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Por su Indo, la mayoría de los imperios ultramarinos de las potencias de Europa 

Occidental ya estaba.nen vías de disolución cuando en septiembre de 1960 se inauguró la 

XV sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó sin votos ,en contra 

un Carta Anticolonialistn presentada por 43 paises de África y Asia. El imperio.británico, 

que ya había iniciado la descolonización con la India, Pakistán, Birmania, Ceilán,.(Sri 

Lanka), Ghana, la Federnción de Malasia, Chipre y Nigeria encontró cu continuidad en la 

Com111011wealth, pero no logro resolver el problema de Ja segregación racial (apartheid), .en 

Sudáfrica y Rhodesia (Zimbabwe). En ese mismo año, la presencia colonial de Franda en 

África caminaba hacía su desaparición y lo mismo ocurriría con la de Bélgica. 

Uno de los mayores problemas de los nuevos y viejos Estados radicó en la falta de 

recursos financieros, industriales y técnicos, que les obliga a recurrir n la ayuda-deuda de 

otros paises. En este sentido el colonialismo no desapareció, sino dio paso a una nueva 

forma de dependencia que se conoce como neocoloníalismo. Estados Unidos, el mayor 

defensor del antícoloníulísmo, constituyó (y constituye) el principal representante del 

neocoloníalísmo. Éste adopto la forma de uh control económico -a través de empresas 

multinacionales-, de una acentuada influencia en el aparato militar del Estado -mediante la 

aportación de material bélico o de consejeros militares o espías -, o. de una .. injerencia 

directa en los asuntos políticos, además de una extensa campaña propagandistíca en. contra 

de todo lo que sonara a comunismo. La cultura fue otro de los puntos clave c¡tie comenzó a 

controlar el capital norteamericano. · :·:.;· '."·fe · 
El papel desempeñado por Jos paises subdesarrollados. consisti~. cl1, P,rororéio_nur 

productos agrícolas, materias primas y mano de obra barata a l(IS _na~i~~~~ Í~.~~s(rj~ii~lld~s, 
- - ·_ --·, -, . ,-::\·,- . ··:· ';.-·.:.;-.· ;'«:.~·º<\-.'i(/-:\· (:" :··-;:>: ·-; -

al tiempo en que servian de mercado para el excedente de los productos de diclmsnaciónes; 

Además, gran parte del comercio y de la industria de: lasani/~mí~·:c~lp~Í~~:y~·lc:~·;~lli~es 
pobres se hallaba en manos de empresas multinucionules con sede ~n. ;g~>~~-isc~;;.¡~~¿;;p~r •. 

. ,' ·, '. - ~ .'/:. ' . ..,, .. _-_,,.,- .--· 
consiguiente, Jos beneficios obtenidos vuelven a estos últimos. <::::•:<.:,·. •:0/; .;.~in.Ir•:~', . . 

La prosperidad o la crisis económica del mundiÍ, industri~lizadci\iep~r~J(i~ ~r] Jos -. . - ·:· - - '··· , .. :_-- - ' .. ··-.. ~ ' . -

paises subdesarrollados. Las fuertes oscilaciones en In demanda de; próducí~s, primanos 

vendidos por los paises más pobres provocaron violentas flu~tua~io~~s en);;s,~re~i~~ d~ I~~ 
mcrcuncias y, por tanto, en la entrada de divisas. 
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La industrialización fue el modelo (natural del capitalismo) -a seguir para, 

supuestamente, erradicar la pobreza y mantener In estabilidad económi~d. polític~ y soCial. 

Por su parte, en diferentes paises los movimientos obreros, estudlan-~il~s·; faci~les y 

feministas salían a la luz para mostrar la necesidad de libertad que en 'ese nÍomeiit~. (y e~ la 

actualidad) .no se podía gozar. Movimientos pacifistas como los hippies mÓ.stra'ron las 

grandes contradicciones que presentaban países con economías avanzadas basadas eri la 

guerra y en la explotación de países pobres. 

Mientras tanto, en el terreno militar, la confrontación continuaba, pues tanto en los 

países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como los del Pacto de 

Varsovia seguían aumentando sus efectivos y ampliando sus arsenales nucleares. Éstos a 

partir de los 50 entraron a formar parte de la carrera armamentista, por lo que la constante 

amenaza de una guerra nuclear se respiraba en todo el mundo. Los riesgos derivados del 

emplazamiento de bases de misiles soviéticos en Cuba como consecuencia de la crisis de 

1962, decidieron a In URSS y a Estados Unidos a reconsiderar sus relaciones y avanzar 

hacia la distensión. 

En el otro gran bloque, a la muerte de Josif Stalin en 1953, la Unión" Soviética 

poseía un poderoso armamento atómico y su producción de hi~rro, acero; cáibéÍÍt, p~troleo y 
electricidad había superado a la de untes de la guerra mundial. ' Estos· "rbsUlfaaos se 

consiguieron a base de grandes sacrificios de los trabajadores soviéticos_. 

En el campo, la vida fue mucho más dura: la falta de inversión; los bajos precios 

pagados por las entregas obligatorias, los altos impuestos sobre lás parcelas de propiedad 

privada y las medidas arbitrarias de la administración paralizaron el crecimiento. 

A su vez, los siguientes dirigentes de la URSS se siguieron esforzando por reforzar 

los poderes de la Checa (Comisión Extraordinaria Panrusu para combatir la 

contrarrevolución, la especulación y los sabotajes}, argumento por el cual se siguió con las 

purgas de la época estalinista. 

Unos años más tarde, del otro ln'dó. del .Atlántico, eri di~iembre de 1956, un grupo de 

84 jóvenes encabezados por Fidel_ Cristro'di:~embarcaban en Cuba y se refugiaron en la 

Sierra Maestra, donde inii:inro~ úha~'g~~rrá~"clc gú~lliÍla~ eri énero de 1959 condujo a la 

huida de Fulgencio Batista, defonsiir;d~1·J¡:~~\~¡r~¡t~r~brteám~neano en la isla. 
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Ya para 1961, tras el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, se proclamarla · 

la República democrática socialista. Ésta, junto con nacionalización d~.bieries.y";;;npr~sas · 
estadounidenses de octubre de 1960 fueron causas de la ruptura 'ciipl~Ínáii~~ ~.riJ.Üdi~cÍ~- un 

año. más tarde. 1962 sería el año en que se impondría un bloqueo ééonómieó y eci'mercial 
. . .· . '•··.· ·. ' 

contra In isla por parte de EU y otros países. 

Mientras tanto, el desarrollo de In economía mexicaná. apartir de. 1940 es proceso 
. . . ' 

que_,llevó al país de una economía predominantemente agrícola a una industrial. 

Los regímenes de Manuel'Ávila Camacho y, posteriormente, Miguel Alemán, no 

sólo abandonaron la. retórica socialista de la administración cnrdenista, sino que 

comprometieron· aún más 'recursosén la construcción de una infraestructura que facilitara la 

tarea de la empresa privada, y sus políticas fiscales favorecieron al capital sobre el trabajo. 

La demanda provocáda por la Segunda Guerra Mundial, coadyuvó aún más a que 

los. benéliCios del. crecimiento económico fueran a parar preponderantemente a·l. e.apita!; 

mientras que el poder adquisitivo de la mayoría de los obreros y eampesinos"~e ;tiarituvo · 

estancado y en algu.nos casos disminuyó. 

La incipiente clase empresarial mexicana pudo beneficiarse espcctacularJ;ie~té con 

la Segumla GuerraMundial a través de un aumento en Ju ele.;,anda glob~I. ~Ílo·~{deb.ió' en . ". . . ';' .~· · . 
. buena pá11e a las medidas económicas que el Estado tomó én sú favor: A partirdc estos 

, añcis la'éli!c politica y In económica fueron convergiendo cáda~ez ~ás ·enún proyecto 

.>'.·e:&%'ú;1d~desarrollo. Los rasgos centrales de este proyecto termin~r~¡;·p~rs~stít~i~ •;;n la 

•··••••·• J11·~&icl~ ·.ele lo posible las importaciones de bienes dé éons~mo co~. produc~ió~. ¡¡;teriia, 
; Jb~irir.~n ¿recimíento de producción agrícola suficiente para p~d~~ exp~rtar y hacer frente 

: ;'J{~%~;~;:;.;ént6'· de población; hacer crecer la economía ¡; ~ri ritmo mayor q~e el notable 
/;.>' ~,.-.:.'.~;' . . . .. · . -. . .. 

::: . cri:'dmicnto.demográfico (para que ele esta manera se' generase un excedente ele recursos 

'. ;, ~JiJ;;rmi~iera altos niveles de inversión a·1a vez qud un áu.mento en el nivel de vida de la 
·,,,·,. 

'¡)oblación en 'general}; mantener el contro(nadonal 'sobre los recursos básicos y la 

íiéii~idád •económica en su eonjuiiio';' pe~Ó: s'i'n· réchriz~r · 1a participación del capital 

~~l~ánj~ro. " " .... < ·· · 
. . .· . ) . .'\, final del sexenio. de ~vil~~C'.h~ll<:h~·.y l<Ís; prl1m~ros .año~ de Miguel Alemán, 

''M6~iio presentaba ya Ciertos ra;~b~ é:¡;;~bí~ri~~fé~s 'cÍ~:üriíi' s6~ied~d "moderna", urbana e 

industrial. ·· 
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De 1940 n 1970 únicamente entre 5 y 8 por ciento de la inversión total efectuad~ C::n · .. · 
' ·' ., .• - :: ' - .· - .. -

el país. fue hecha directamente por consorcios extrunjéros: :'.en_ un ·, p_~ncipio ·:·Ja. ·· 
responsabilidad del desarrollo recayó, pues, sobre los hombres de In _élit~ •política y In· 

iniciativa privada del país. 

El estancamiento de la mincria pareció en los sesenta un heclió, i'rreversible, debido 

a la baja en tos precios de la plata, el plomo, el cobre y el ziné.De rep_r~scíltnr él 6%dcl PN 

en 1940, la producción minera pasó ni 2 por ciento en .1963,. 

Durante la presidencia de Miguel Alemán, la inversión privadn_creciÓ nótablemente, 

en tanto que las grandes obras oficiales se multiplicaron .. Las ir1v~fsi~ncs en. iITigación . . .. ' .,_, .. _ --. 
favorecieron al agricultor privado sobre el ejidatnrio, por considcrnrsc.cl,primcr productor. 

La politica proteccionista aseguró legalmente el ampnr~agrnrld .. a)os.lntifundistns. 

El Estado inició una extensa campaña de corrupción.y reprcsÍón·~~·-61interior de las 

organizaciones obreras y campesinas, que accntunrÍnn .cJ fcnOmcf{~ _-dc-1··~¡~~-:,:r;s1~1~ SindiCat. -· ',_ 1• - ; 

?,> 
En los años cincuenta el sector crn~rcst~riul perdió .dctinitiy¿~cni~-: Sl;~ .:·r~C'cIO~::.C'ñ--~-1~ 1::: ".'"

3 
. . .. " . ' .... , 

actividad agricola, pues la llamada "pequeña propiedad" rural recibió, toda élase,:>'.~".;i':~~ 
garantias. 

Desde 1943 hasta 1955. la proporción del presupuesto federal gastada en_ mCjorns a 

la agricultura y en ,proyectos de irrigación fue superior al 8 por ciento del total. oismlñii'yé>': , , 

considerablemente n principios de 1960 y en 1963 volvió a recuperar su nivel. .Entre l 9;Ú ~-, 
:l 9SO la trisa ílicd.ia de crecimiento fue de 5.5 por ciento, en la década siguiente descendió 

peligrosamente a 4.3 por ciento y 4 por ciento en los años sesenta. 

A partir de 1950 la industria creció más deprisa; el valor de las manufacturas que en 

ese nño fue de 8437 millones de pesos aumentó a 27 999 en 1966, el de la producción de 

energía eléctrica de 370 a 1592, y el de la producción de petróleo de 1 129 a 3317. 

Otro de los problemas de la época fue el de la balanza de pagos. La demanda de lns 

exportaciones después de In guerra no creció tnn rápidamente como las importaciones. En 

1948 se dejo bajar el nivel del peso en el mercad_o (de 4.85_ a 6.88 pesos por dólar), pero 

como no se corrigió suficientemente el desnivel del comercio exterior, un año más tarde se. 

decidió devaluar la moneda y lijar un cambio de 8.6.5 pesos por _dólar. La guerra de Corea- ... 

mejoró las condiciones del mercado mundial_ Y}ª c_risis se superó. Las exportaciones en 
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1950 aumcntar~n en un 28 por ciento re~pc~to de las del afióanteri~r, y iasde 1951 en un 
"!'. ''-;) 

20 por ciento. 

El crecimiento de Jos' rec~rsos deÍ secta~ fin~ncic;~ fue considerable y superior al 

incremento en el Producto Nacional. En 1940. los recursos de l~s instl;~ci~nes ~rediti~ias · - . '---· . . . ..·.¡ .... 

oficiales fueron de 1173 millones de pesos y los de his privada,s ~ran de 2 l 37111i1Jo11es. Para 

1967 los totales fueron de 48 695 y 98.i49 millo'ncs respectivamente: 

Al terminar la guerra de Corea en 195J el p~oblem~·de I~ balanza de pag~s volvió a - - .- ' ,- . . . - . . .·. . .~-

surgir, pues habia una crisis de carácter mundial. Al iniciarse el año de 1954 se tomó la 
- . ... ' 

decisión de devaluar el peso una vez más y se fijó la nuev~ paridad de ·1250pesos,por 

dólar. 

Cuando la administración de López Mateas tomó el mando en 1958, In i.nversión 

pública aumentó, pero pronto surgieron nuevos problemas. La crisis económica de .1960-61 

se debió a una disminución en el ritmo de la inversión del sector privado y a una fuga de 

capitales. La causa fue la diferencia entre el régimen y algunos circulas empresariales. A 

raiz de la impresión provocada por la Revolución cubana y por la insurgencia de algunos 

seclores obreros, el gobierno de López Mateas decidió reafirmar públicamente su 

naturaleza revolucionaria para evitar que su legitimidad fuera puesta en entredicho. 

A su vez, la politica de mexicanización no afectó fundamentalmente la posición de 

la empresa extranjera en su conjunto. En los años 50 y 60, su principal campo de acción, se 

encontraba en los sectores más dinámicos de Ja economfa, es decir, en aquellos destinados a 

producir bienes de consumo para el mercado interno. Éstos fueron ocupados total o 

parcialmente por las grandes empresas multinacionales, _qu~ eran las únicas que .. contaban 

con la tecnologia, el capital y los métodos de comercialización adecuados. 

De alguna manera el grupo empresarial .mexicano empezó a ser relegado a un 

puesto secundario por falta de capacidad técnica. L~ inversión extr~njera· directa que en 

1940 era de 411 millones de dólares, y q~~ para 195°0 había sido apenas de 566 millones 
' ·' . , . ' 

ascendió a casi 3 000 millones en 1970. 

Sin embargo, al finalizar c'J sexenio de López Mate~s pareció que los principales 

problemas económicos habian ·sido. superados: ·~~e año el erecimie~to del PN fue del orden 

del 1 O por ciento. La contrapartida fue un déficit en, la balanza de pagos igualmente 

cspectaculur. 

105 



. i'-~. ·:.'\'.:._·~ . - -

En el lapso compre~dido entre 1940 y 1970, ·la prcsiden-cia d~ 1¡¡ ,~epúbljc~ fu~. 
ocupada únicamente por los candidatos del partido oficial; todo~ con.cluyeron sü periddo ~in 
mayores dificultades. . .... 

-,, ~ 

Después de que Manuel Ávila Camacho impulsó, la illdustri,alizaciÓn d~l país; , 
::·-\ 

Miguel Alemán siguió con su tónica apoyando la gr~n empresa privada. Al conclui_r el: ·;·, 
:-;·, 

periodo de Alemán, la herencia cardcnista' hnbia quedado de~nitivamente_ desprovista de'·;·::' 

todos los elementos que obstaculizaban la rápida capitalización del país a travésde tiria víá ~·):,' 
capitalista más o menos ortodoxa. De ahi en adelante no se hablaría del S,ociiiI:~mo -?'· 
mexicano sino de la economia mixta. ..·:.-; 

Gustavo Dinz Ordaz no intento abandonar la ortodoxia desnrrollistn y desistió' de -- - ' ·- ·- .. ,·. ,·-

todo intento de cambio; pero esta vez se presentaron problemas con la clase media. F.ue,eri 
·:-· - •. "-·•.'-"<:~· ··:,':~·/~---.~::·: 

su periodo cuando se registraron manifestaciones de descontento de eseseetor; c¡úeéra 

considerado el sostén del sistema. Ante una relativa clisminueión,;d,c Í~s·';ii'sib~1i~~d~~-d-~ 
participación política y de ascenso social, el sector estudiantil pi~~~~;{, :~,/i'~~~~~¡;~{5~. 
queja contra el status q110. La respuesta fue la represión. . . , t,:}·_.,.;:;,i~i' <.:,r.·.,:}~· .. 

En el discurso oficial ele estos periodos pres.idenciales nunca falto'riomb~ar:. a) 

:::~~~=:::~:~:::~:~::;].~::::::::::1r~::~~1~~t:f ~~~~;:: . 
asesoramiento surtidos por Hollywood,· dentro del marco de. la ·politicá:' imperialista" · ·' 

,' :< ·º",· ' /;·~ • . .-- : A • • ... _.·,;:.-:·:· .... ·'.:.';F··~-~',;¡),_:_.1·::-;!'.:':;;-•":i:i;I,:·.~, 
nortcamericuna para cubrir úna parte del mercado que ellos no podian rcálizar por:Ja gúcr:ra;. 

, . , : · ·, .-. . _,. :~·,::.·::-:,:: .. ~~·:~~;:-~>: .. ~.s~<J~:·~1~.'.'.'t·.~ .. -_ 
el reclutamiento de trabajadorés ·rminuales ·e intelectuales, acordes a_ las,nci:ésidades;~, 'el 

retiro de las compañias nortcámcÍicanas de cinc, detentoras del c~1~tr61 dt1~~·~a~:~litis\1'~1.· 
continente, se conjugaron para 'impulsar el salto cualitativo ele! '·u,~~ ir';c:{;¡~~i~/~cti~idacl 

'cinematográfica, a la necesidad el~ una industria mús orgán'ica, ~~~ ¿:~iÍ~;;~;~:r::''"", ' ,, ' ' 
. . . ::.-~ " .,,., '-' .z ~ : ' ..... 

Se presentaba buéna producción, mercado seguro y gariancias. Pero 'no todo fue 

fácil. Se presentaban d~s elementos que provocaron l~. ~rl~l~ :~~1:'¿¡~c < m·~xi~a~o: a) la 
' . ·- .. .. _, .. (··'""'" ·,., ... , .. ,."' 

enonnc dcpcnclcncia del capitalismo mexicano rcspcctoa 'Jó's norteamericanos, que en el 

cinc<sc ha mnnifostaCÍ~ sié~'pr~ ci~ fo~n dfrccta ~. b) la ;ápidn ~rcación ele una élite de 

empresarios có'~ ~criúl1iciiict. p~~Ü~ñ6'~úrgué~a,; ~c(Íi~~,d~s. ~ la especulación y la rápida 

. ganancia én dctri~ent~ dc'ull sano_ crccin;icnto capitalista. 
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Así, la concepción mercantilista con 'que se producía, tenla corrlo únlcoparámetro I~ · · 
"" ' .. ·::·¡.:;.,,:-:- \/.._ ¡..,. 

copia del cine taquillero norteamericano. La copia llegó al purito de crear el star :s;istein 
azteca, el cual además de aportar abundantes ganancias a los product¿res sirl-ió cÍ~ gran ' ' 

disfraz a la ausencia de calidad. 

El proceso de centralización de capital auspiciado por la polltica d~l. Bnnco' > 
Cinematográfico[ ... ] había concentrado el control de la industria ... en u.na.pequeña·. 
mafia de productores. Éstos, [ ... ] se afianzaron como dueños. y señores. del 
fructífero negocio. El apoyo oficial [ ... ]y las buenas ganancias por·eJ usufructo':·· 
de los mercados cedidos por Norteamérica, completaban el.· ·panorama · 
monopolizador."' ., · '' · 

La producción se orientó simplemente a aumentar en cuarito 'a : su número, 

descuidándose la calidad técnica y artística necesarias para confo~~r ~·n rii~i~~·~l~b~·.;¡ás 
. . ... ,·,;::· :-_{,·:~;_~7:-_~?'~·.:~y~"(:'!. --.~~:--;<· _:·-'" 

y a más largo plazo posibilidades de venta y competencia en el mc~~ado.\~·->~¡~:_;.~<~" : .. >.~::~--~.: ,· · · 
El gobierno de Miguel Alemán extremó aún más IÍls: medi

1

d~s,trimad?s·· por el 
_ . -. c;:,'r"·;. ··:(.i-··i·:-.\i,.) ---~·::p.:·<:~Y:»:-~:··_·>: ··· - ., 

anterior gobierno en la política de protección a la clase dorninantc. ~'· ·',' .;;. ( .···.· 

Esto se hizo notar en el cinc y los churros'.·1~~ ~rnb~~;~:"1~~'héri~J;ci~"'¡~; pfÍriri~ l~S · 

cómicos si~uicron d~mínado I~ produ~ci~~·, · .. ,i: : ...• ;'.~';\':,·,.j:.·.,~.:~·~~~.y~::~I~t:~:;:r:;,f:,. L.~:, · ... · 
La imagen cmematografica del sexenio de: M1gucl,cAfemun csta-const1tu1du por. la: 

. . . -_; . : .. ,'; ' .. '. ·::~ -' :·. ;_; ,' ·'.-·.'··; .·:~:.:· :,>_:::) ~-,. ;: -, ;;~ ?' ;.(,,;.l''~~· ,_·/ _¿ ~~\:' -~·)._ ... ~ -:.:"~.- . ' 

rumbcra y el arrabal. Más de cien 'películas eón esos tcmás se filmaron dúrante su periodo ; ··-· :~< _:,::•' :. {<·:~- ~-~.r\f:'·L:\·:~c/~·-':.~:·':.~ .: .- . 
de gobierno. · · ·· · · -,;,;;: 

El género de las rumbcras, y ~( cine qú'e 'ITI~~·i~a6a_ I~ vidf~n lo~ ba;.nos pobres de la 

ciudad, reflejaban el fcnómcn~ de la creciente 'i1~b~·niz~cfori· d~I país. La población de In 

ciudad de México había aumentado entre 1940 y 1950 más q¡~c en toda su historia. 

"Por lo demás, la industria se mantiene inamovible: la misma mafia de productores 

privados, los mismos sistemas de producción y el mismo control de los sindicatos y su 

política de puertas cerradas y salvo excepción[ ... ] los mismos mclodrumas."126 

El cine de arrabal, cuya máxima figura fue sin duda el inolvidable "Pepe el Toro" 

del filme Nosotros los pobres (1947) de Ismael Rodríguez, representaba el espejo en el cual 

se miraban los provincianos que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un 

futuro más promisorio. 

12' Jaime Tcllo ... Notas sobre la polhico económico del ºviejo" cine mexicano". en J/ojus de Cine, Vol. 2, 
México, SEP/UAM, 1988, p. 23. 
126 ihitl. p. 26. 
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En_el periodo de 1948 a 1960 se mantiene una producción más o menos estable; El 

mejoraño 1950, con un total de 122 cintas y el menos productivo, 1953, con 77. 

En. este decenio. de. los 50 se esgrimen dos productos de la conformación de· 1a 

ciudad de México: a)por una parte las cintas que tratan el problema de la conformación 

sociocconómica y cultural del naciente proletariado y, b) las que son producto de esas 

condiciones socioeconómicos, culturales y psicológicas de esa misma clase social. 

La primera vertiente es representada por cintas como Nosotros los p~bres ( J 94S). 

Ustedes los ricos ( 1948), Pepe El Toro ( 1952), El rey del barrio ( 1949). Campeón· sin 

cor~na ( 1946), Esquina bajan ( 1948). Hay lugar para dos ( 1948). Una familia de tanÍ~~ ·' 
( 1948), Los Fernández de Pera/vil/o ( 1953) donde se ocupan en mostrar Ja inocenciá ~dn 

' .... .'· -- ' 

voz de peladitos de los que huían a los dancing-clubes y la perversidad de la grán \ír~e; 
. . •· • L ;~'· / .• \~:, •. 

donde la tradición del barrio y el quinto patio sustituyen a la provincia como réfugÍo de los 

tiernos y sólidos valores de la convivencia que Ja ciudad, en su rencor y .~~(~¿p\t'¡{¡1J~rii:{j(~. 
Por otra parte, Luis Buñuel agrega otra realidad de l~ i:iudad, otra ,rcl!1~ló~ d~ Jos 

protagonistas con la idea de vida y muerte a través de Los olvidados ( 19.SO).: '.· . '', :~:. ,, .. .,. · 

Las cintas que son producto de la mezcla de .las cosmo~isÍ~ncs se re~umen. en. el 
' . . . ·'.·'·., .... -; 

cinc de lucha libre, éstas como producto de lu proletarización. 

Ese mismo año en respuesta al monopoli~ de Ja exhibición del norteamericano 

Jenkins y sus socios Alarcón y Espinosa Iglesias, se elaboró el Plan Garduñi27.' (:i;';n~ 
- .. '.·-'<-- . - . -., ~, ~ 

parte del plan que buscaba restarle fucr¿a a las empresas exhibidoras y poder .. recóbra
0

r'.l~ . - . ... . ·-·- ,. .· .·· . 

inversión bancaria, se crean seis compañías que se encargarían. de cÚstrili~ii ,; eÍ/cin~ . 
• ' , ·"'· . ,. -;,,.·-· ·'·: •: .. 1 • ~:~ ~~ ;: "'.' 

nacional en México y el extranjero. 
.·_,; 

' __ .,.. -~'"\· ·~;:_>¡:_·_{;~~/_'.:,,_ .. ··. 
Recordemos que las primeras transmisiones de la televisión Jliexicaria se l~iciaron 

en 1950. Ese año entró en operaciones XHTV-Canal 4.X~~TV~C~~~í'.~i'J¿~cic"ca~~l.5, 
.- :·~:. __ .;.;-:;·- .. ~-t~\·.~ ..... v"=···'."""-:-·r._,:.· --·· ·"'\ ., •, 

comenzaron transmisiones en 1952. . . . .it '~"'''.';,;;,~,;;,;ii1;,;;¡L,,ái'.:, :<,··· ,, · 
En pocos años, la televisión alcanzó un podcrenórme'dé penetración en el público, 

'.: :··/1.<~ ... r.~;:é"?.-.·t-~:~::;!l:;i,:~;;·f~\!;'.:j.>#.?_~:;:;~{:~;?_!·'.:i?-< -~'·'- .•' -: : 
especialmente cuando las tres cadenas se unieron ·para: forriiar,·.Telesistema':Mexicano,. en 

· · · -· :·":: ·:.··::··:;. ··!::'t<~~.r."~t_".'~'"'·:·~·"':·,;._'.~·"'i~:"·~ ~~;1~ :.v_; í:.~··,•:· ;._.,, .~ ,, ~, -
1955 .. Para 1956, las anicnas de tclcvisiÓn eran alg;;~~.ii·(;¡¡ ~~·1~~'h~g~;;;5 ·¡;~~i~~n«)s', y,cl 

nuevo medio.se cxtcndla rápidamente en la·~~o~i~:I~~t·~.g·¡'.j[j~~'.~i{1f,~f~t,j,~1{('ff C':.".·;~i~· 
'""Plan de Reestructuración de la lnduslria del Cinc Nacional'\. elaborado P.or.Eduardo Garduño, director del 
Banco Nacional Cinematográfico durante el &o~iémO ilc ~d~.1~0 R_~~Z_'~~rtine~.· :.;1·• · • · · · 

.-. 
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Las primeras imágenes de la televisión -en blanco y. ne~o.~, aparecliin e.n una 

pantalla muy pequeña y ovalada, y eran bastante imperfectas: no tenla~ la defiriiclón y)a 

nitidez de In imagen cinematográfica. Sin embargo, no sÓJC> en ~é~!c~!· ~Ífi() ~ri ,todo el 

n1undo, el cine resintió de inmediato la competencia del nuevo, 11ledi(); Esá 'comp~tericia 
, · ·,'. ·. \·,-~' ., .. : .. ·:··~··.-:.r'·::;::c,·.y;:~.; .·..-;· .. i·.' 

. influyó decisivamente en la historia del cinc, obligándolo a buscar nueviisj•las)áiito en su 
. .. - .-,-. - -·.; ;- ·-.·?~"'.'\ ... ~:- '.i' ,:·>.:- ,.~,- ,'::"' 

técnica, como en el tratamiento de temas y géneros. ,; · .:·¡.;i. ,_.,:.•_»• ·:: · ·r< · 

Aurique en 1960 se adquirieron los Estudios Churubu~co~:.~~f1~t:~ontratos de 
,, ., .·. ·'- '1':.'.'.';· .. '",_>'::.,~·>~~°'.''.F".°'.~~~·:(·' ·.' .. 

exhibición de la Cadena de Oro y Operadora de Tentr~s po~;p~rt~:.dsJ.~Estado; la crisis 

r~pcr6utiÓ más gravemente sobre la producción. Sólo Jos ~ñC>s 1960 y 19.68 sobrepasaron 

. _lo~ iíll1itcs de 1953 de 77 cintas. 

Postcrionncnte la ola de corrupción invadió ni cinc mexicano. _Ya que algunos 

productores controlaban la dirección de las distribuidoras, se aprovechaban para otorgarse 

buenos anticipos, de los cuales una parte era para la producción Y. otra para su bolsillo. Y 

más aún, algunos productores se volvieron argumentistas, directores y sindicalistas. Esto 

profundizó la corrupción con los trabajadores que por Ja dificil situación del empleo 

aceptaban las poco propicias condiciones pura su supervivencia. 

Las novedades técnicas llegaron de Hollywood. Las pantallas anchas, el cine en 

tercera dimensión, el mejoramiento del color y el sonido estereofónico, fueron algunas de 

las innovaciones que presentó el cinc norteamericano a principios de Jos cincuenta. El 

elevado costo de esta tecnologia hizo dificil que en México se llegaran a producir filmes 

con estas caractcristicas, por lo menos durante algunos años. 

El 15 de abril de 1957 el país _entero se estremeció al conocer la noticia de In muerte 

de Pedro Infante. Con él, simbólicamente, maria también la Época de Oro del cine 

nacional. Poco o nada quedaba ya, de aquellos años de esplendor. 

Asi, el cinc (junÍ~ con todos los medios de difusión) debido a su importancia 

política, cultural, artística, ~d~c~;i_va y como elemento difusor de Ja ideología dominante, 

caractcristica que;~ suma 'a su~·p~sibilidudcs económicas, se ha convertido en una industria 

productora de mcrca~cin~necesari~s pura el desarrollo del capitalismo mexicano. Éste hu 

·visto en· 1u pnntallá grande· u~ elemento de transferencia de capital del sector público al 

privado, ayudado ~o~ d1'Est~do y Ja "familia cinematográfica". 
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El cirie mexicano experimentaba a fines de los eincue~t~ u~a in~rcin casi completa. 

Las fórmulas tradicionales hábian agot~do ya su capacidad .de entretl!~imiento; comedias 

rancheras, melodramas y filmes de rumberas se filmaban y'exhibÍana.nte un público cada 

vez más indiferente. Hasta Emilio Femández, el· direcior' más i~¡lortante de In época, 

comenzaba n repetir sus filmes: con otros actores, pero con los ITlismos temas. 

El cine de Luis Buñuel, los filmes d~. luchiíilo;~~":y'-~¡· nacÚniento del cine 

independiente, fueron las únicas novedades déntrodc e~ih inct~siíiii agotáda. 

Es en este contexto, Chano Urueta re~Ú~ó,;~( ~rl.:;¡~i'ifr;i;~'cÍI! lJchiadores, ¿ bestia 
magnífica ( 1952), iniciando así un género;: ~ü¿,:ria' ¡;·¡¡:r¡~~¡~i; ::~~~¡~~le~te en la 

cinematografia mundial. . : . .'. ;:".> :.·:.':. -.-'!' (/::. '"'"''• .. t;•· 

Ese mismo año sé estrenó; El L11~J)a;Ú{/:~J,6°,/,~~o ~e F~m~ricÍo 'é~rt~~ siguiendo 

con la serie de fe11óme11os interpréÍad&s ·¡;~;·Atri11l~rÍo··k;i~Aj'~e~ ~e~~;;~;(it Enm~sd~~~do 
de Plata de René Cnrdciná y; Ei H1ir~~;:itl'Ramlr~~ a¿ .Jb~elit~ R~drl~uez( ,· y" 

.·:,'• 

4.2 A falta de héroes y supcrhéroes ... Los 

ídolos del pancracio al cine mexicano 

Dado el movimiento dentró del Estado· en esos años es importante estar atentos a su 

evolución, ya que cada una de sus fases se trata de momentos cspccificos del capitalismo. 

Así es necesario ver de qtié manera·b r~n~vnción d~l cinc mexicano responde a la lógica de 
·' .\~···!~ 

la acumulación de capital: 

Además no podemos perdei'dé"i~t~-lÚuridióri política que como aparato cumple el 

cinc, asegurando por su labor .,;01üí{iifii~L~i'ihtotJ~í~;iii~~ntc educativa, las condiciones 

para que se reproduzca este si~te~h;á~;cx~io'iri¿fó~;·' 
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En el interior del Estado surge una verdadem estructura de mediación: por ello 
decln Marx que la mediación es una apariencia de conciliación de clases que 
adquiere existencia. Para que una ilusión tenga existencia debe haber una aparato 
político cuya función sea la de convertir las expresiones de los oprimidos en 
fónnulas ideológicas aceptables para la clase dominante; pero no sólo esto: debe 
tratarse de un aparato que logre transfonnar las exigencias politicas y económicas 
de la clase explotadora en una actividad más o menos refonnista aceptable para las 
masas dominadas. 128 

. 

La toma de la cultura popular, a la clase obrera y campesina fusionada en la ciudad, 

sirvió a los dueños del capital para involucrar e identificar a los miembros de las clases 

subalternas urbanas con las cintas que se estaban produciendo. Las arenas en plena época 

de crecimiento tecnológico y de una difusión masiva a través de los medios fueron llevadas 

a las historietas y posterionncnte al cine y la televisión. . . 

Desde la mitología griega hasta la fecha, la cultura popular se ha nutrido .ci~'í1é~oes. 
Éstos sólo pueden pertenecer ni mundo de In fantasía y de la ficción: mitos que h~rl.pasado . 
de la tradición oral a la historieta y de ésta, al cine y In televisión. 

• , > ~ '.·" 

Durante los primeros años de la televisión mexicana, la transmisión de la lúéÍÍa Ílt~re 
convirtió a este deporte-espectáculo en uno de los más populares en México. Ei'Cine. de 

luchadores se popularizó enormemente entre los años cincuenta y sesenta: En.~oc'~· tfo~po, 
. ' ·. ' 

los nombres de El Santo, Blue Demon y el Mi/ Máscaras se integraron IÍ la galeria de 

estrellas del cine mexicano. 

Al ver el interés y el negocio que-ya entonces representaba para los promotores del 

deporte de la lucha libre, en dici~mbre de 1950 se comenzó a transmitir por televisión. Las 

funciones eran narradas a través d~. c~iial 4, critonces ubicado en el edificio de la Loteria 

.Nacional, por• el locuto~ Rafael Vid~!· y' pafro~inadas por las llantas General Popo. La 

transmisión iniciaba en punto de las 20: 30 h·;s. ' 

Para febrero de 1951 las transmisiones eran de las cinco de la tarde a las diez de la 

noche; antes de salir al aire había Úna' h~~ de· música clásica y otra de música popular. 

Paradójicamente una función· también de lucha libre transmitida el 12 de enero de 

1952, sirvió de marco para la inauguración oficial del edificio de Televiccntro, en avenida 

Chapultepcc 18, propiedad de la empresa Televimex, S.A. del empresario Emilio 

121 Roger Bartrn. El podertlespótico burgués, México. Eru. 1978, p. 119. 

111 



:.' '. ·'·,·:·,·:':· 
, ;_ ~~¡ ~~· -···=- '---~ -- •. 

Azcámiga Vidaurrcta (empresa que el 26 de marao .. de 19SS,~eiu~io~¡(ci\lri'ieÍ~~i~i6n de 
:,> -. ··. . ·_ ·- ·. ;-:.,.~\'..' "'.:\\.\{p,~_;;<;_,;"i·~¿i'.S .. '._.,>'·~: 

México -propiedad del señor Rómulo O'Farrill- para'crenrTelesistemíi Mexicáim, S.A.). 

AhÍ se cimentaron con una mayor popularidad Ías p;~~;ri~i~ici;?fí~~dl~~ Ásesino, 

El Enfermero, In Tonina JaclíSon, Sugi Sito, El Cave/nario 'é;~/;~idd, t~i¡·~fi;dz~n López, 

y desde luego San/o, El Enmascarado de Pla1a. · .. · ..... -~;-~:'.~~;'.,;,:.:~·.:~;. .·• 

Aunque In transmisión por televisión de las luchas llamaba ria"t9rliirnente la atención 

de la gente, algunos sectores del público protestaron enérgic~ménte por. la exhibición de 

rudezas en perjuicio de los menores de edad; fue· por esa. causa que· el gobierno de la 

república ordenó suspender estas transmisiones. 

Aunque en el cinc mexicano ya se había tratado de hacer algún intento de incluir 

secuencias de lucha libre en la pantalla, no fue sino hasta 1952 que la lucha se convirtió en 

el tema principal de una cinta. 

Las condiciones socioeconómicas, In industrialización y urbanización; la 

proletarización, In mezcla de las culturas populares. del. campo y de la de una naciente 

ciudad, la crisis del cinc mexicano y el éxito de In televisión fueron importantes para el 

surgimiento del cinc de luchadores. La .bestia, magnífica, película cstelnrizudn por 

Miroslava, Crox Al varado y los luchadores ·Wolf Ruvinskis, Enrique Llanes, Rito Romero, 

Jack O'Bryan, El Cavernario Galindo, El Verdugo, Eduardo Bo~ndu;·,Scrgio Llanes, 

Fernando Osés, Guillermo Hcrnández Lobo Negro, El Bu//dog.y Mario Uancs fue el inicio 

de los encuentros sobre el ring en In pnntnlln del cinc mexicano.. '.: 

Esta cinta, todavía no puede desprenderse, en ningún· momento, del melodrama. 

Carlos y David pelean por una dolida Meche, al igual que ·redro Infante y Antonio Bndú lo 

hacían P()r la O,cla (El Gavilán Pollero, Rogclio A. Gonzálcz, 1950); ahora el combate que 

se da es entre 4 luchadores, sin limite de tiempo mientras en las antiguas cintas era en un 

. rio hasta quc·.sc daban cuenta d.e su amistad o que son primos y lo que deben hacer es -- ,· .·. __ .. , - ' -···. . .·' --

simular un duelo triple para ver quien era el: elegido (Los tres García, Ismael Rodriguez 
• 1 • • ' • • 

1946). 

, Con El l11c!1.~~or/en?~ie110; . Fe.mando Cortés comienza a ver al cinc de lucha 

Iuchúd~rescom~~n,géncro y,ulmqilc repite la fórmula dcun año antes, El beisbolis1a 

fe;;ó;11e~o '¡ 1~5; ), pr~~o;~iona úri p~so para la i:rcn~ión de esta categoría y unu de comedia 

de luchadores,• q~c. vera !l1gun~s. cintas postcrior;nerité c¿mo El Supet:flaco, (Miguel M. 

·,_::\:·e~-'• 
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Delgado, 1957), Cada quien su lucha (Gilbcrto Martíncz Solares, .. 196~), .sant.o contra . 

Capulina (Rcné Cardona, 1968), El investigador Capulina (Gilbertó • Martin~z Solares, . . . ,_, . ~· . •' ",.. .. _, 

1973), Mi compadre Capulina (Poninas dijo Popochas)-remaké.dc;No.me defiendas 
. - . . - . i - ·.~ ' .. '''' - ..... 

compadre- (Víctor Ugaldc, 1989). . . : ,,/~,,· .. ,/ 

No es hasta el tercer filme de ese mismo año cuando se comienza a·obser\lar. una 

cinta de ese género, donde 1a 1ucha y c1 melodrama actú~~ juntos:··E~°/~r'ilfió en Ciue se. 
' •' '-~ ._,.~·_·>'.'>'·· :':: '~i' ::1. -.¡,~;.:::·,-::~· :..- .. ~ ., -'. 

conoce a Huracán Ramírez -personificado por David Silva,• mismo.;de.\Cainpeón sin 
.· -. ' ., .. ; .,, ... ".,; /-··~ .• ¿'· ..... _.: •, '; 

corona- (Josclito Rodríguez, 1952). Debemos recordar que como.Un p'roces~ ~acial ·y 'de 

pensamiento no existen cosas aisladas y por tanto, el cinc no es l,a ex~~~~ró;?Ei\~~ic1d~ma 
fümil.iar que comenzaba a agonizar en ese periodo tomó alci~e:dc·l~·~¡;;i•\i~;~:~d';:;~rd~r ~I 

. ' ··,: ::'. '/~ _:,.···/' '~ :;:;r~.·. :'. ;~ 
mercado creado y darle vida a uno nuevo. . .. ·. ·: ·· ;: ; .. • . ·'i .. ·. "• 

De esta cinta surgen cuatro cintas más donde. el aCtor .. pri~i;Íp~l'.·Ú·.eLHuracán 
Ramirez, como padre, hijo y mudo. . .. , .. ·; ·• ::_'¿,;,%t,,:léf0;,,:E;·}<; . , .. , 

De la última cinta de ese año surgirán las bases retóiicáS:para:llls.~intas,posteríores . 
. · •::; .·\''/:.'-,~ :;:~:t~~,.1~,~i;:~f·~/"\:~~;._':\~r~_~/;:~:i[.>1·_.~:',:~~·;.·,:. _ ->~ 

El Enmascarado de Plata (Rcné Cardona, 1952),:.gcÍ'miriíi''liis':histonits;·dé. los héroes 
. • · .' ' .. ·: ~··'. ... ·/:·'. .-·~-4 • ~~s;·.·:~?/~""--.:"~~~~~::\:·~.:.~;:·:11.~:~:;~! ::::·rt--: "e~ .. -.'.~. 

enmascarados en su lucha contra el mal. Origirialnícntc,':csta;ci~t1(fÜej:scrila ·pára ser 
: .~ .. ·:: ··:. ·_;:~--~X.;;)·. _ .. :~~::.~~-~~<~~t-1'~-\\·.::·,} .. _. ;~::..',:·-~~·'.~ 1\ :-_' ., 

personificada por Samo, pero fue el MédicoAsesinoquiénlo sustituyó.e; C::; ;:e , . 

Estas primeras cuatro películas de Íucha~i'o~~~ ·~~!~~~~;·: ~~:~~\;¡;~~ '.t'~Íiias, CI 
melodrama familiar, el sexo cxtramarital, el hm!lor, la amisi~d},i~1,·1,aj~cha libre y el 

suspenso. Sin embargo, este género terminaría i~cÍinlÍndose po~ la imagen del justiciero 
. . ' ·-

oculto bajo una máscara que enfrenta a científicos locos, hechiceras, hampones, monstruos 

de quinto patio, vampiras, lobas y alienigcnas cachondas, así como combates policíacos y 

no podían faltar los cuerpo a cuerpo, productos de las luchas externas en la vida social y de 

las internas en el aparato psíquico, conformando asi el inconsciente social. 

"De alguna manera, este nuevo género venia a suplir en plena efervescencia moralista 

al cinc de cabareteras. Los vestidos de bríllantc satín se reducían a llamativas máscaras; las 

secreciones habituales eran cambiadas por el sudor y la sangre, y los colchones 

desvencijados de los hoteles de paso se transformaban en la lona de un cuadrilátcro". 129 

129 Rafael A viña ... Del cuadrilátero a la pantalla''. en /!/Santo. ViJa, obra J' milagro .... rcvisla Somos, octubre, 
1999, p. 22. 
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Ese año, coinpetillri estas ~untro cintas en el mercado con películas como El bello 

d11rmiente, Me traes dé ;m ;la, (Gilberto Martlnez Solares), La isla de las mujeres (Rafael 

Balcdón) de Tin Tán; Un rincón cerca del cielo, Ahora soy rico (Rogelio A. González), 

Por ellas a1111q11e mal paguen (Juan Bustillo Oro), Los hijos de Maria Morales (Femando 

de Fuentes), Dos tipos de cuidado y Pepe "El Toro" (Ismael Rodríguez), con Pedro 

Infante, entre otros. 

4.3 Cinc barato y reactivación del mercado 

Ya para 1954, I~ ~!ase ·~cdia fue 'dejmi·d.o de reconocerse en las películas nacionales 

cuya frecuentación ~o cxticndéy~ r~c~mpensas para el emergente esnobismo cultural. El 

periodo de ¡'954.¡965 es oneroso: crisi~ de credibilidad externa, pérdida de confianza ·.·•; 

interna y de las energías primerizas qu
0

e se disuelven en fülsos Io!,'l"OS 130
• 

El modelo de realidad social impuesto en los 40 se va mutando y los idol~s'~e'.:'~!:~ 
vuelven arquetipos que una avidez masiva absorberá y reproducirá. Aqu~Il;;~·~;;ri~j~~<'~Üi 

. , , - .: ,'·,.-_:·.·.·r-'.:':4.r¡,~:::-t::~~':'.:·'.·f·:''~·.::¡-:;:T·!~~-'~'. 

condicionados ante los que se muestran como hechos fundamentales.~~! ~~Í,·~.u.~~~~1.#0.r¡ié¡ •l!h 

la maternidad, el adulterio, el trato varonil, la pobreza sobrellevada con honradcz,hi ·'i:\ 
desgracia asumida como pobreza se van suplantando. La "idc~Üd~d ··~~cfirial'.; ~u~ 
mostraba el cinc mexicano a travé:s de sus comedias rancheras es;~~~ q·u~da~,d~ ~tr~s. '· . 

• ' • ' . 'e:.'· ' ' 

El cinc mexicano en su proceso de defender los int~.~cscs J11ÓS reaccionarios, de 

acumular una serie de valores infrahumanos como. el. cla~.ismo y.el sexismo, la voracidad 

económica, con los procedimientos de la ideo logia ~~~inan,te 'se apropiaron de la cultura 

popular y la deformaron y ofrcCicro~ como.:'
1

un catálogo de "conductas socialmente 

adecuadas", mientras la clase media ~~t~.~<lf~ encontrhrsc en el populismo de izquierda de 

los40. 

13° Carlos Monsiváis. 0 NOia'S · so~r'é.-_~Ja·.-~~Ú:~ra mcxic~~~-, én el siglo XX'\ en l/istoriu General de México, 
10010 2, México, El Colegio de México,'.1987, pp. 1528-1529. 
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La fatalidad era sinónimo de destino. El campo es el rencor, Ja ciudad es la calda. La 

tradición se convierte en un fasciculo de objetos y situaciones. Trajes típicos, el mari~chi 

como conciencia, los bigotes contundentes, el mocho y dificultoso hablar de los indígenas 

serviles, el movimiento de las nuevas prostitutas, el cinturita y las penumbras del cabaret, el 

odio de clase como muro que separa a los amantes hacen un melodrama a~abado para la 

peq.ueña burguesía de finales de los SO y 60. 

En los Estados Unidos comenzó a producirse después d_c la guerra y se suprimió el 

código Haycs con lo que se permitió tratar algunos tcmás .. de una forma _más audaz y 

realista sin censura. En Europa el neorrealismo it~lia~o .,.dab~ una gama de directores 

importantes y en Francia se preparaba el terreno de los jóvenes de la "nueva ola". 

Mientras, In industria lilmica mexicana se convierte en receta. Como con los gringos, 

se busca el éxito en taquilla. Así el populismo melodramático de los cuarenta y cincuenta 

muestra en parte a Ju ciudad, su moral, sus formas de vida, su explotación, sus cuerpos y n 

un Estado corrupto que con ganar un poco más permite la existencia de In lujuria en las 

pantallas como primera opción. La tendencia a desnudar actrices como Columba 

Domíngucz, Amanda del Llano, Kítty de Hoyos y Ana Luisa Pcluffo, apareció en 19SS 

cuando se propuso como imán para atraer al público. 

Es en este momento cuando la crisis económica (ver primera parte de este capítulo) y 

este escollo de valores, hacen que como toda formación capitalista busque un respiro a 

través de un cambio de personajes y temáticas aunque con una misma esencia social. Es 

aquí cuando el cinc de luchadores es parte de este mantenimiento de una industria en 

agonía. 

La situación critica hizo buscar nuevas vías genéricas ni cinc nacional. Entre ellas, se 

recurrió al cinc de horror, la lucha libre, el box, la co.media y las cintas infantiles. 

"El cine mexicano salió de los SO con cara de derrota: las clases medias nacionales y 

latinoamericanas estaban perdidas como público; la apresurada y poco exigente producción 

estaba destinada a un espectador ·¿~miaÍlhb~ta Y. ~.c .. bajos ingresos; la batalla contra la 

televisión estaba perdida y, de hecho, el cinc. cmp~za_b~ .ªdepender de aquélla para nutrirse; 

la censura, la apatía y el cálculo mercantil canc~¡~·ba~ la posibilidad de un cinc dignificante 

y se giraba en tomo al mito de la edad de oro, un mito que ya no daba para más [ ... ]". 131 

01 García. Gus1avo. La década pi.>n/ida, México, UAM-Azcapotzalco, 1986, p. 24. 
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Junto a Já IÚéha libre, l~s wesíer;1s' fueron 'cíi~~ ~scape a la producción. A finales de la 

década de los 50 se produjeron 20 anual~~~:Lo m.isino 6~~rrió con las cintas interpretadas 

por cómicos en l~s pap~les prlri~ip~I~~ ;·~'robos ~é~é;os presentaron casi la mitad de la 
. • .•• , ;1· . .-:· .. •· 

producción· gen~ral. · . ., .. 

Desde los afios so,· en q~~· se ~~~~·;..a 1~· ~rlsi~\Jel cine, se empezó a conse.i,itir la 

producción con el STIC de seri~s, 'o sea, rl~ largom~traj~sdeargument.o que violaban el 

laudo de 1945 del presidente ÁvilaCaln~chb. Esta~:'~~~lm~ e; ~ondiciones rudim~ntapas y 

con poco personal técnico fueron alc~tada~ ¡>~¡.~ f~duci~· c'~~to~; 
De 1956 a 1960 el número de cintas producidas era: 

Películas 1956 1957 1958 1959 1960 
producidas 
Regulares 84 91 104 80 87 

Coprod11ccio11es 4 - - 5 3 
(con el STl'C) 
Coproducciones 7 3 6 7 1 
(sin el STPC) 
Series 3 8 19 21 22 

Independientes 1 - 7 1 1 

Totales 99 102 136 114 114 
.. 

Fucnlc: 1:1111ho Garcrn R1cm, Bn•\'C! lustorw tld eme mcx1cmw, Mcx1co, CONACUL íA·Cnnal 22, 1998, p. 198 

De J 952 a 1959 que se presenta la crisis como tal, el cinc de lucha libre daba a las 

pantallas un total de 21 cintas de las 851 producidas, es decir, el 2 %. 

TESIS CON 
b:4.LLA DE ORIGEN 
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Producción del cine de luchadores de 
los 50 a los 70 
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. Otro de los problemas a los que se enfrentaba en estos momentos el cine era al ritmo 

oscilnnle .de In economía mexicana. La devaluación del peso 1954 (de 8.65 a .12.50 por 

dólar) hizo que "los costos promedio de producción subieron de unos 70 mil ·dól~res en 

1951 a unos 90 mil en 1957 y a casi 100 mil ( 1. 235, 200 pesos) en. 1 <)59~· 1-Iub~ en''J960 

una baja a menos de 90 mil dólares ( 1. 1 1 O, 000 pesos) debida por una pane de las "series" 

con el STIC y, por la otra, a las filmaciones en exteriores de un cine rural (westerns y otros) 

que prescindía en buena medida de los estudios."132 Entre estas series y locaciones se 

encontraban en un principio algunas cintas de luchadores. 

El cine de luchadores en los 50. 

3% 

97% 

Para la década siguiente la crisis se agudiza. La producción regular de películas 

regulares descendió a casi la mitad de las del primer año de los 60. 

l.l:? Emilio García Ricrn. /Jre,•c.• historia del cine me.ticano, pp. 223-224. 
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, Películas 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
'· pro~IÚcidas 

Regulares 47 55 37 66 46 44 30 47 32 49 

Coproducciones 1 1 4 1 3 9 11 6 1 -
' (con el S71'C) 

Coprod11cciones 6 1 10 14 16 18 9 9 6 7 ', ', 

(sin el ST!'C) 
Series 14 23 30 24 29 27 31 36 42 32 

' lmlepemlientes 3 1 2 4 13 2 10 12 8 5 (. 

Torales 71 81 83 109 107 100 91 110 89 93 
Fucnlc. op.cu. pp. 223, 247, 270. ,, 

Los salarios habían aumentado n mediados ele los 60, con respecto a los ele 1952; ~11 "' 

un 1 12 % para los técnicos y manuales, en un 80% para los actores, en un 30% pnra· · 

directores y en un 69% pura los argumentistas. La entrada n unn snla pnra ver una pelícutll' 

scguin costando 4 pesos. 

Porcentaje del cine de luchadores con 
relación a la producción general 

fílmica del decenio de los 60 

6°/o 

En cstn misma época, en Gran Bretaña se hucín famoso uno ele los mejores espías 

contra el socialismo soviético, James Bond, el agente 007, que sirvió para que sé adaptaran 

algunas aventuras ni cinc ele luchadores tales comoOperación 67 y ÉlT~;~mde 
Mocrezuma (196~}·c~n,Jor~~ Rivera y Santo y Sa~to ;n'.n1~JiÓlí::rnicÚ~~(l911);Í~ c~~I, 
inauguró una vcrticnic mas de. este género:· .. >,;.;,,¡; c'fJ;ifr· ·, , ', , ;>; ¡ , , ,-;i¡ , ... 



"El héroe existe porque existe una crisis, una situa.ción en· que, alguien está 

cuestionando. ciertas leyes básicas de funcionamiento dé esé ~undo''.\.33y:~o ~Ólo ese. A 

finales de los 60 no sólo fueron los luchadores los que realizab~n cin~ns ~~itosns de bajo 

presupuesto y exhibidas en cines de segunda. Alma Grande, Cha11oi:,y.Kalimá11 también 

hicieron su aparición. 

De esas 21 cintas de los años .50 se pasaron a·~59 én los .60, lo que representa un 

aumento de casi el 200% de la producción de estas cintas en el decenio anterior. Mientras 

que en los años 70 fueron 48 y en 1972 se registraron 16 cintas de este tipo ( 15% de In 

producción total de ese año). Entre 1972 y 1973 se hicieron más cintas de lucha libre que 

de 1952 a 1959. 

En los años 70 se presenta una estatización del' cine, ni puro estilo de los países a los 

que tanto se les temía, los socialistas. Las tablas de producción cambiaron y en lugar de ver 

series y coproducciones nos enfrentamos a una ascendente participación del Estado a través 

de cineastas que bien presentan una propuesta lilmica renovadora del cine nacional, 

erradicando Jos machos admirables, la madre abnegada y admirable, el padre todopoderoso 

e inobjetable, la pecadora, entre otros, le abren pasó a una forrna de manipular a través de 

cintas que muestran algo de análisis de la complejidad social de la época, la relación entre 

el Estado, la cultura, el cinc y lógicamente la sociedad dividida en clases. Otra vez se busca 

mediar a través de los medios. 

. .. 
Pelic11(as 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
producidas 
Por 77 61 46 41 33 15 .. 
proc/11ctores 
primdos 
El Es1ado 5 20 19 20 24 35 

/11depe11die111es 5 8 4 4 2 ··6 

Towles 87 89 69 65 59 '56 

" fUL"l11C. 1b1t/. fl· - )6. 

En medio de esta estatización, el cine de luchadores tuvo una fuerte participación en 

los primeros años de la década con altos porcentajes en la producción general nacional. 

1
" Aricl Durfman. Pato.\·, r!ft'.fimte.'i y héroe.\·, México, Plancln, 1994, p. 97. 
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El Estado estaba apostando a identitié:!lr de nuevo a la clase media com~ principal 

consumidora y dejó de Indo a lás cinta~ que le dieron vida ni. cine náciorinl en Í~~·'~o~ .•.... · 
decenios• anteriores. Lns . nuevas·. películas . erari •pobladas por personaje~ de ~st~'·1·~eci'o?/, 
intermedio de clases parn volver a identifü:anÍé; Algo nsi como en los40. ' .... <• ,·/:r°'(''. :f 

Sin embargo parn 1974 los invade ~1 cine de cabar~teras, B~lia~'d~''noélí~;!~~i~'/ 
ficheras fueron. el inicio del cine prostibulario, cabareÍeró y po~ulnchero quh titúiió c6ri • ) 

buen éxito la pennisivilidad de la censura ante los desnudos y las "malas" pal~bra!té!~sde 
1968. 

Porcentaje del cine de luchadores con 
relación a la producción fílmica total 

de 1971a1976 

8°/o 

En el cinc luchadores se hicieron 36 películas entre 1971 y 1974, una sola en 1975 y 

ninguna en 1976, con lo que comienza el declive de este género. 

Relación del cine de luchadores con 
respecto a la producción fílmica 

general de 1972 

15% 

120 



El incremento en la producción de este tipo' 'de pellculas responde a la crisis que se 

vivía no solamente en el ámbito filmico, sino éstci ~omo'producto de una inestábilidad en 

todos las esferas económicas, políticas; sociales.y culturales de la'época. 

Podria parecer que los porcentajes aqulmostrados contradigan el argumento· de la 

reactivación del mercado, sin embargo si comparásemos estos números con la caída de las 

cintas regulares notariamos claramente el alza·en los porcentajes; las medidás ilegales de 

coproducciones sin el STPC y las "series" tomadas para reavivar el 'rnercado fueron 

hospedaje para las cintas de luchadores; si sumáramos estos porcentajes a · fos·:· de· ta 

producción del cine erótico; la comedia, juvenil, deportivo e infantil ·tendrliimos.·como. 

resultado la crisis expresa de: este Cine y las formas en que se buscó :iriantener la . 

producción. 

Los luchadores ·en' la pantalla ·fueron tan ·efectivos que · én 1962° aparecen Las 

·luchadoras vs. El Médico AscsÚ10 y d~s años más tarde las luchad~ras ~olllr~ la momia y 

las lobas del ring.' Ellas muy sensuales 'no podían . desnudarse pero al. igual que en las 

cintas de ciericia-ficé:ión' de hi' épo~a, \:t mayor' atractivo era mostrar su presencia para 
·- . , 

explotar la sensualidad de sus intérpretes. · 

. 4.4 El cine de horror en México 

"La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más 

antiguo y más intenso de los miedos es el mi~cÍó:a lo desconocido". 134 

Efectivamente, eso que · sucte · lliiníár5e: =desconocido es todo aquello que es 

esencialmente contrario a lo que diariamente h.acemos, es decir, lo cotidiano. Esto contrario 

a lo cotidiano es reflejando lo irreflcjable, es decir todo aquello relacionado con uno de los 

miedos esenciales del ser humano: la muerte. "La meta de toda vida es la muerte". 135 

134 Lovecrafl. ciando en Carlos Losilla. El cine de terrOr, ~paña, Paidós. 1993. p. 17. 
'" Sigmund Frcud. Más ullá d<'i principio del placer, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. t 18. 
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Ésta, representada por medio de fantasmas, vampiros, hombres lobo, psicópata~;

zombis, etc. En ellos se conjugan las deformaciones fisicas que nos producen un estadÓ'cle 

displacer a primera vista, pero que en realidad esconde uria enajen~ción a la que _l_a nJente 

rechaza a través de categorías como impensables. Esto es.sólo la creación de.la muérte en 

tablÍ. 

Este terror se convierte en colectivo con respecto a lo que es_eapa a los_ límites de la 

, ~azón, o mejor dicho, de _la razón consciente. Algunas_ imágenes- que todos los grupos 

humanos en los diferentes modos de producción. expresaron efigies deformadas de la 

_ · cotidianeidad que nos remite al universo oculto del Jnconsciente. -

Freud en el Psicoanálisis del arte expresa que "la obra artística traza un hiato entre 

la represión pura de lo siniestro y su representación sensible y: reaÍ:'. 136 Esto siniestro 

resulta algo muy cercano a lo desconocido y oculto,- es: decir,_ lo_ que ,_no es conocido, 

contrario a lo cotidiano, lo familiar. 

Si tomamos en cuenta que lo denominado_ por Freud_,como siniestro._nos _daremos 

cuenta de los complejos infantiles reprimidos por una impresión el'terior,: o c_uando lo que 

ya se creía superado reaparece y se confirma, entonces eso: oculto pu~d~- ser un objeto que 
: ~" -, 'T:, ;,_•· /.;/. '~···: ,· •> , ' ., •· • 

reavive un recuerdo. Pero a su vez una obra de arte, una película' acÍúa\:omo-<:átarsis y 
'·S{::~; ··'.:;<"~.:_1. ~~ 

despierte esos mismos complejos infantiles reprimidos. __ .'t;.·:' '"_-" 

Es entonce~ cuando el arte (en este caso el cinc) actúa do.rio'~~}~~~j'gdc)a~ealidad 
y por lo tanto de espejo del espectador por lo que todo lo quc';ri~J~tin'~_ri(i;:~IT~-,cij6{ricaba 
diciéndole algo acerca de él o de sus dcs~os prohibid.os., . ;? ).K-;·f~JJ}~;\'.~\fü-0.~::¡~fr'i:' • .. -

Este proceso se vale del mecanismo de la 1dcnttficae1onéy•proy~ec10_n.,,;;·· El eme 
• 1";_: • ; ':·>.!_;,_-_:;i:;:¡~~-,-_;01~:'::, :-~<~;~·:'./-:::,'; :· ~ ,.,. ,,- ·.. ··. 

crea un parentesco entre lo que se ve proyectado cn:l~-P-~P!ª).h1[y•.c,l_ s\leño: "El filme 

reencuentra pues, la imagen soñada, .debilitada, cmp~qh~fici~iJii;,'-~rl~ri¡~d~~Ídu; acercada, 
. - ;_.--.~·_._ .. - .- -:·:~;··-·.;~ .. :'.'-:'.::O:f:'.::~·}·J?~\:<:~::<·':;-;, __ : .. : .. ·-·. -

deformada, obsesiva, del mundo secreto alquc nos rctiraJn.4s)a~~'? ~n)a vigilia como en el 

sueño, esta vida más grande que la vida, donde ducm1c~ I6s crlmencs y los heroísmos que 

Ob Sigmund Frcud. Psicoancilisil· 1/el arte, Madrid. Alian7.a Editorial, 1973. p. 45. 
ll

7 Esta identificación es de carácter proyectiva, es decir, la que hace el yo al objeto. Esto se complemento 
con el mecanismo proyección, que es, por el cual el sujeto atribuye a un objeto externo sus propias tendencias 
inconscientes inaccprablcs para su superyó, percibiéndolas luego como carnctcristicas propias del objelo. 
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no realizaremo~ jamás, .dond~, s~ ahogann¿estras decepeion~s y gennimui nuestros deseos 

más locos". 138 . - "· ,, : ~. ,. ' ,. ·,,' 
:_ .. , 

·':.'.·'·;·J.;;,-';¡·" .,.i;- .::.;: .:~:,;~~·':;~}· 

La pantalla se conviert.e en elcspejo ddnclesc¡nsta~r~ ~nareÍ.aciÓn'du.al'ehtr~ el 

sujeto y el objeto, entre ~I ;~y d 'ótro~ E~ta ~t1pa:es'~~~~j~~t~·n:·1~ q~,~ cÍeie~ln~ la 

constitución imaginaria del yo; Esta id~ritifica~iÓ~ es cÍ~caráéte/p~¿'y~~ti~a.'e~ decir, la 
. , . ,_ ·. . '.· -· 

que hace .el yo al objeto. 

Para que exista este proceso de identificación-proyección. debe asumir en algún 

momento una representación antropomórfica que la haga más· fácil y ·es cuando aparece la 

figura del doble. Este es una figura delegada que realiza todo aquello que él se ve obligado 

a reprimir en lo inconsciente, o aquello que su superyó le hace ver como repudiable, 

inmoral o inconcebible. •• De. este modo llegamos a la convicción de que también bajo el 

dominio del principio del placer existen medios y caminos suficientes para convertir en 

objeto del recuerdo y de la elaboración psíquica lo desagradable en sí" 139 

Se encuentra por tanto entre lo consciente y lo inconsciente, lo cotidiano y lo 

desconocido, el espectador y su doble: se trata de elementos opuestos y complementarios 

que mantienen entre sí una relación de dependencia. 

[ ... ]Bajo el inílujo del inslinto de conservación del yo queda suslituido el principio 
ele/ placer por el principio de realiclacl, que, sin abandonar el propósito de una 
final consecución del placer, exige, y logra el aplazamiento de la sntisfocción y el 
renunciamiemo a alguna de las posibilidades de alcanzarla. y nos fuerza a aceptar 
pacicn1cmcn1c c1 displacer durante el largo rodeo necesario para llegar ni placcr. 140 

La figura del monstruo resulta ser el simbolo perfecto de esa extraña relación entre 

lo consciente y lo inconsciente que emerge únicamente de vez en cuando, materializado en 

lo que se considera ajeno a las reglas de la normalidad. Así tom.an las figuras 

antropomorfas para poder cohabitar entre los humanos. Así conjugamo~ la idcntificación

proyccción apoyada en el doble y la profunda relación ,con el terreno del inconsciente 
'. ' ---

encontrada en lus obras de arte (cinc) su propio yo bifurcado. . ... ·.· 

Entonces eso que denominamos terror n~c~·d·~ )~;'~~~~~tÓ~iéntos con los propios 
··:.· .: ¡ . .. '_:'.·.¡:~;i F•-·:· .,:?"',:.:.;.:.i'"'·!'·· ':.'- . 

deseos o pensamientos reprimidos procedentes clcl ·ello; q~c ~l Sí1peryá nos ha prohibido. 

' :·~>:;,,_.· '".;,-¡;~ ~·:\·':;¡;-:;.,·, 
llll J. Aumonl. Estética del cine, España, Editorial Pitidos, .1985,-p. 24~; .... _ 
ll'J Sigmund Frcud. Alús allá del principio ele/ placer, p~_5!6.,: · ··."·" 
"º ibid. p. 88. 
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Pero no sólo la obra es vista así por elespectador, sino expoll'e, áLsiJ'vez~ ¡()~ miédos, 

los fantasmas de sus hacedores dÍ~frazadas csté.ticamente. Es decir, lo.siniést~ci.'dóminado 

por lo bello es semejante prodUcto~corriparaciÓn entre:eidéiminiodel sí1pery6 sobre el e/lo. 
,· - :;,,·. ·•• •• -. ,... .< ._, .•• ·,··: •• .•• _,.-·.··· .• 

Estos miedos dan lugar á ciertos productos dentro·del inconséierite.a Ios_'qUe'se Ié dénoinina 
arquetipos. ·.,,/.:~i·fi ~ · .· :';:1~·.;;·": ·.?-·.;·~.: \-=·;¡:· .;.;r;·~!:i.;-~- y·;¡~.::; ·,·,z., :·_i,'.~:»· . 

. . ' · ... ~ 

Estos como productos del inconsciente s~dal ~~1111.do~a In~1 p~lsiohe/imlividuales 
encuentran una codificación estética comú~ q~e pe;.mit~ eícp~ri~~lliií';1~s'Y' ~xp~l~arlos. 

··_;_ -'" -----···· ', ... -. . 

El cine, menciona Carlos Lósillá; causa s\multánéam~hte'placere incomodidad en . . - ~,. . ' .. - . . , . ,. -· ' . "' . . 

el espectndor141
• El placer proviene de unn'base e~óticn al ~ip.éri~éntar satisfacción al 

mirar ni otro y convertirlo en objeto :sexual, po~~erlo, lo '"cual: muestra sus instintos 

primitivos. La incomodidad viene por la esencia d~ esa·operadón .psiquiéa; 

Si continuamos con esta lógica, la primera cintaqÚe ocasionó est~ tipo de miedo 142 

en el espectador fue la llegada del tren ( 1895) de los Luniieré; peró rici es hasta· 191.9 que 

se inaugura al cinc de terror como género con El gabinete'de/'doc~or Caligari (Robert 

Wiene), seguidas por Nosferatu (Friedrich W. Murnau, 1921 ), 'Vanipyr (Carl T;· Dréyer, 

1930), Drácula (Tod Browning, 1931 ), El doctor Frankenstein' (Jam~s Wh~ler I 9J 1 >>E/
Malvado Zaroff (Emest B. Schoedsack, 1932), El · h~1~6re. y ~¡, ';i,ó';;~(~,}i (~o'u~~n 
Mamoulian, 1932), entre otras. .¡ • ·,¡_',;.' : ·.· 

. ' 
En estos primeros años se hacen presentes los píi.ncipales m,itos;9ue,l~ d¡if}:vida a la 

literatura romántica de terror y que será una fuente muy é~ploúible éii t~dos Ió~'iicmposde 
• ' . ~ •. ,·1.. :~_., ' :~ ·:· ·,.·' 

los géneros de horror y ciencia-ficción. 

·Junto con Frankenstein de Mnry Shelley, El ext~a11~ c~~o d~I Dr. Jekill y Mr. Hyde 
. . . . . . 

de Robert Stevcnson y la novela Drác11/a de Brám · Stocker s,e ·constituye la trilogía por 
. . , ·:. _;,,· '~ .. · ·, .. . . . 

excelencia de la novela de terror y posterionnente del cine, _donde la eterna lucha entre el 

bien y el mal se convierte en la lucha entre los instintos _del él/o. y la rep~esión del superyó. 

Este género en México, precisamente en la década de _los 50, es cuando retoma los 

escasos antecedentes que se habinn presentado anteri.ormente. El fantasma del convento 

"' ibitl. p.p. 26-27. 
14

:! La angustia constituye un estado semejante a la expectación del peligro y preparación para el mismo, 
aunque no sea desconocido. El miedo reclamo un objeto dctcm1inado que nos lo inspire. En cambio el susto 
constituye aquel estado que nos invade bruscnmcn1c cuando se nos presenta un peligro que no esperamos y 
para el que el que no estamos preparados; acentúa, pues, el fnclor sorpresa. (Sigmund Freud. Alás allá del 
principio tlel placer. p. 91 ). 
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(Femando de Fuentes, 1935), La llorona (Ramó:n PcÓ~, 19J3),.Úínisi~ri~d~ir~sl~o ~diido , 
. (Juan .Bustillo Oro, 1935), El baií/ m~'cab~h'(i936), El s;1pe;1~d~•(1936LEI 'ii;~~·d~ la~ 

; . --. -- <: , ,·: .,> · --'. -~ -._/ ~,_-~- t · .~·, ::..: ::;_,. :-:: r~:;'' .:~ ~;~·.,, .'.;:: !;. -~:: :~ :· ;'; ~~i :-'.·;-' :,! _ ,: :,.:, ;,.r;::~ :·.:~::' ·-.,. .. ~ _ ,: : 
muerte (Chano Urueta, 1.939), fueron el modelo: a.seguir para·m1roducir,·c1 horror aJa ., .. ; 

·-'_<:'._:'.·',:.- .'.·_ .. :·;,·,_.- .··.·>. "·'; -'.:::-"~r_,,.J:;¡,_-~·:'.;..'><.1~· ... _:-:·_:>,.-,-
industria · filmica mexicana· en crisis; C!cspúésºde ágotar las tramas· popiilisiiis; juveniles~ 
cómicas, rancheras, entre otras.' •. i: . ;:;~-::~<¡;¡r;)¡;.;: 

. El cinc de esta índole buscó en la literatura universal, en' elcinc ·~~1Íanjerí/g1Ú¡d.;;,~~ . 
las leyendas nacionales sus principales fuentes. 

En México el misterio y la fantasía son parte del inconsciente .social y din con dia ~e 
vive de esa manera. Esto fue experimentado en el cinc nacional en algunas ocasiones. 

Since thc carly sound period, many Mexican Films have containéd. fantasy 
elemcnts, reflecting the cultural altitudes of Mexican society about life, death, 
mysticism and the supcmatural. In Mexico, the fnntastic is just one more aspee! of 
daily lifc. Ami so it is in Mcxican cinema as wcll: fantasy and rcality intermingle, 
the supematural and the mundanc cocxist. 141 

1 O años antes, se habia llevado a Frankenstein a la mexicana a la 'pantalla grande 

como El monstruo resucitado (Chano Urueta, 1951 ). Otras cintas retomaban aventuras 

como La vuelta del charro negro ( 1941) y El espectro de la novia, -El as. negro, La mujer 

sin cabeza y El museo del crimen (René Cardona, 1943,·1944);·:'éri:otras'0parn·aliviar el 

temor causado por la incertidumbre de la guerra y la posguefr°a'mh~dl~I é~ Un dia'c;Jn el 

diablo (Miguel M. Delgado, 1945); y en algunas otr~s ~oij~tini~~';i¡~·:g.b;ii·~dia'riirilán;h:a 
.·- <. -... _ ... ::_"o-;):-{·'.>)\~:¡.:,:::'-{:-·,;·::-~·:/: ... ;:·:.:-··,·;'. ~ . 

como: La rebelión de los fantasmas ( 1946), El que 1m1rió d~ .. ~nio~,(I ?~5);-'Lo 'q1ie'\1a de 

ayer a hoy ( 1945). ·, ~ · :·. , -,':·; :: '" 4 _, ~ 

En esta década se produjeron algunas cintas serlas ~o~'dlenÍ~ntos de horror como El 

ahijado de la muerte ( 1946) y La dama del alba(1·~4gk ; »· .. 

Pero en esta era se abocaron más .. a(¿~~·~i'.a't;Ú~ ·~~media ranchera, el cinc urbano, 
-'··. 

de cabaretcras y cómicas. ··~··: 

Es el decenio de los 50 cuando este género se populariza. Gracias a las experiencias 

del cinc que se hacia y las condiciones soci~IÍ:s y psíquicas que acompañaban el miedo a 

enfrentarse a la gran ciudad, el horror fue tomando fuerza. Las comedias que abordan el 

IH David \Vilt ... Mcxican fantasy tilms: A brief history", en Rogetio Agrasánchez (cd.). A-lexicun horror 
cinema. México, Agrasánchcz Film Archive, 1999, p. 11. ºDesde inicios del cinc sonoro, muchas películas 
mexicanas contenían elementos fantásticos, reflejo de actitudes culturales de la sociedad mexicana acerca de 
la vida, muerte, misticismo y Jo sobrenatural. En México, lo fantástico es sólo un aspcclo más de Ja vida 
diaria. Y c~IO es en el cine mexicano bueno: fantasía y realidad se entrelazan, lo sobrenatural y lo mundano 
coexisten". 
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terna le dieron otro crnpuJon y Hay muertos que no hacen ·ruid~; (Humberto·.Gó~~ 
. Lnndero, 1946). La marca del zorrillo (Gilbcrto Martlnez Solares:, 19~p} ai:circan .~;·~~~ll~ó . · · 
que enfrenta sus miedos y Jos expone a través de Ja risa_. 

Pero no es hasta 1956 cuando se comienza a aprove~h~~ .. ~I,g~~,ero P!l~a n7e,~~:i_r.ii.~n ;;' . 

público harto de las recetas de esa época y de acarrear a)as )nasas: Pl!rn. reactiv!lr, Ja·.· 

industria. Ladrón de cadáveres y El vampiro (FemandoMé~·dcz::I~~·~).dl~r~~pa~b·~ cisi~' . ' ,•' -_,'-: , .. ·, - ... ' ,_· 

proceso. 
.·,.;'¡ 

Después de El l'ampiro, los mitos de Ja literatura . rom~ntica. de horror. y; 
posteriormente del cinc mundial, se llevaron a Ja pantalla en México. El ataúd. del vampiro :. 

(1957), Misterios de la magia negra (1957), El hombre y el monstruo -Dr .. Jekill y Mr~::· 

Hyde- ( 1958), Misterios de ultratumba ( 1958), Macario ( 1959), El mundo de los vampiros 
,'.;~ 

'd 
( 1960), El espejo de la bn¡ja ( 1960), La cabeza viviente ( 1961 ), La maldición de la. :_;~ 

llorona ( 1961) y El barón del terror ( 1961 ), El vampiro sangrielllo, La invasión de los ', ·;;: 

mmpiros (Miguel Morayta, 1961 ), Espiritismo ( 1961) y El beso de ultratumba ( 1962) 

fueron la primer camada de estas cintas producidas por el exactor Abel Solazar; Calderón' 
•'e~<; 

(quién produjo tres cintas de In Momia Azteca, otras con Germán Robles · cori'to .· ,;; 

Nostradamus). "Sin embargo, cualquier historia, procedería·. del dominio· público (): del'f;::t 

plagio irreconocible, debería arraigar en una supuesta supcrclieria ~utóctona,• ~.I~~t~/¡~.:;;.';: 
-:.) 

ignorancia y el nacionalismo de los consumidores mayoriturioS ~.'Se_ tl-íidúCe .. en-c·ertid~nlbre·~ _.,, 

de acogida cntusiastu."144 

Los 60 fueron el momento de Ja explotación de estos temas en su· género y también·,' 

en Ja comedia y el cinc de lucha libre. 

For the 10-ycar pcriod beginning with 1957 and thc ending with 1966, 
approxirnatcly 10% of ali Mcxican fcaturcs Uust over 1 000 filrns total) werc 
outright fantasy lilrns. The top ycars for such productions wcrc 1961, whcn 17% of 
thc annunl production was füntasy-oricntcd, nnd 1966, whcn over 15% of the ncarly 
100 fcaturcs lilms had significan! ncxt tasy contcnt. '"' 

En esta década todos Jos monstruos conocidos en el mundo fueron adaptados a al 

cinc mexicano: dinosaurios (La isla de los dinosaurios, 1966), en el espacio (El planeta de 

1
·"' Jorge Ayala Blanco. la m·tmtur" del cine mexiccmo. México. Grijalbo, 1993, p. 158. 
"'David Wilt. op. cit. p.p. 16·17. "Para el periodo de IO años comenzado en 1957 y tcnninado en 1966, 
aproximadamente el IOo/o de todos los rasgos mexicanos (alrededor de 1000 películas 1otnlcs) fuerón. sin 
reservas filmes fantoisticos. Los años tope para tales producciones fueron 1961, cuando l 7o/o de In producción 
anual fue orientada a lo fantás1ico, y en 1966, cuando alrededor del 15º/o de casi 100 cintas de csle. tipo 
significaron los próximos contenidosº. 
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las mujeres invasoras, 1965), el abominable hombre 'de las nieves (El terrible gigante de 

las nieves, 1962), magia negra, vudú y zombis (Mwiecos infernales, 1960), monstruos a la 

Frankenstein (Orlak, el infierno de Frankenstein, 1960), Dr. Jekill y Mr. Hyde (Pacto 

diabólico, 1967 y El hombre y la bestia, 1972), el hombre invisible (El hombre que logró 

ser invisible, 1957), hombres lobo (la casa del terror, 1959), además de momias aztecas y 

vampiros; algunas a colores siguiendo la intluencia de In productora inglesa Hammer Films 

(El imperio de Drácula, 1966; la endemoniada, 1967); otras de gran calidad en la 

fotogratia en blanco y negro como El escapulario ( 1966). 

De 1967 a 1973 sólo se filmaron 1 1 cintas de este corte, pero· casi todas eran 

comedias con Gaspar Henaine Capulina, y otras con luchadores. Para 1974 este género en 

México estaba prácticamente extinto. 

4.5 El cinc de horror, ciencia-ficción y la lucha libre 

El cine de luchadores desde sus iniCiÓstuvi>"como auxiliares ni horror y la ciencia

flcción. Después de su ahogo en el m~l~ctnlri1a·y:I~ ·coiuediá, se comienzan a mostrar los 
-- -.-. - ... , ' -

grandes temores de la humanidad y de: é;tá eir ese ticriipo'. Lógicamente tenia que asirse a 

sus antecesores directos en Ja pantalla gránde.· No :tardaron en aparecer aventuras de 

luchadores en batalla contra todo aquello que atente conirn el orden psíquico y social. 

Lo verosímil, el mito y Ja ciencia sé fusfonan para dar vida· al género más dominante 

de las décadas de los 60 y 70, el de lúcha libre: 

Cuartos enormes de computadoras igual de grandes, relojcs.interéomhnicadores de 

pantalla, carros depórtivos último· modelo, laboratorios científicos·~ de: cllrtÓn, hule, con 

foquitos de serie cle árbol de ~nviclá1Fy eternas sustimdas multicolores; burbujeantes y 

todas con un extraño humo cual paletas d~ h_iclo de a iicso '(n~:siÍb~ITl~s el precio en ese 

entonces); murciélagos .de. piástic~h€chos'vol~~ pórunamanoin.visible lllcual pudo llegar 

. a ser ele El hombr~ q11~ lo;r~:s~;;iiiÚ;íb1e·?¡}eró el lii!iíó';ru~ él'ialón de Aquiles del 

experimento qué con u~ii bo~bri'dci ~¿iriri;;:~o'n{íJ'incÍá:~ri\:1' m~rciíClo de Ja Merced el 15 de 

septiembre, adoptaban las formas dd ~a~piios real~e~te'nm;nsados por unas mujeres tan 
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monstruosas como la afamada carretera a Cuemavaca, ·qué además.·d~ saii~fa~er.hos: 
instintos masoquistas de unos cuantos cumplieron rilclltalm~Ílte.1.as: fantasi~~ (p~~ibf~~~n;tf. < 
sexuales) de otros. . , ;.<; ... ·.. . . ; : i,i::, .,;;:/;:;i:'."1<i~);X': '·' 

Muy posiblemente la HAL de 2001 • . Odiiea::del.;espado.bieri:~poélíá{dár8ernn 
' ~·-:-'-' .. : ~ "'·· . :; .. /,: '<"'. ·~4 <: -~>: ." .'·•:~.:'···' '.'}:.-::;,' :·· t~:<·~ ;;>~:; 

"cerrón" con las computadoras santistas o; James Bond en:iiri'n•ae·sus misiones•se'habrá : 

equivocado de carro y reloj. . . ·: . ·: :· •. Y.: -~:~:::,·:··;?::•:··~ .. '~:::;,5~.· :~~fa'.f_.~: 
. Y que decir de los monstruos con rnaquiilajedcIÍnércado dé Soriora(para nC>~er~er . . 

:~:m:a~i::e ~~=:~ªa~?ª~0::t~:::n::x:;ª:1:ª~JtÓ.~arí~~iiªo~1:i~:~~'.~~~~:~=~~~~:··. _· 
~</· :. ' . 

. taxímetro?. "'.'<}: .. _;_, .. ·_.-,,;.¡, 

Joven, joven ¿le pasó a·lgo?-preguntá angustiado el taxista agarr~~do'.fi~e~ente 
un iubo que es lJ letal anna que lo libra de todo mal-. 

· (1Ho11~t~110 con dara 'de angustia después de haber dormido por 500 mios y ser leva~tado 
.. ási como ast). :: . . ·' ·.· ··.· 

Llévemc a· casa de Santo. . - . . . . . . ' ' 

Si, cómo rio. Usted me dice por donde o, me sé un camino rapidísimo, joven. 

Ígual y ni tráfico encontramos. 

Esto en el mejor de los casos. ¿Pero qué pasaba cuando eran altas horas de la noche 

)' los toman por la Guerrero o Tepi_to,. o si iban a entregar la cuenta? 

Hijole,joven. No voy pa'ese rumbo, pero hay viene uno atrás ... 

¿Y si vivía fuera de la ciudad?. 
. . 

Esto sin contar la serie de enfrentamientos que tuvieron los l.u~hadore~.Safl~º· B/11e 

Demo11, Mil Mascaras, entre otros, con momias estilo Popoca (la. momiá •ázteca} que 

apenas podían moverse pero que buenos catorrazos soltaban. Es;() sin C:Clllt~r l~~ refriegas 
, - • ••• • • .- • ' ~ '. : ..... • • ..: _.' • • ' • : • • ' ·'.·: - ; ' : ~ < • ~. -_.- -

que, por ejemplo, Santo tuvo con los nuevos prometeos Ursus Y~Golerri.:Ya ·rii menCionar a 

los. karateeas de la televisión o .mejor aún, c:u~ndq,la~~~~ J~s ret~sn ~er que es mejor si .la 

lucha libre o la disciplina o_riental.. , .. ,;~é'''f:/,~:.;úi~.;,,,,, .. ~;--;-.,. 
Pero es más de ficción que mida; cf hecha''ilc encont~arse Santo y Birle Demon con 

t ' - • - ' •• -~ ., ..:.-"' ' - • --- '· -

tres chicas extraterrestres, que,¡~)' ojó~! (eqrn~ dÍjera Piporro en esa misma situación) les 

hubieran .q1:1itadp la fü11u1 d!i na~eisi~tas, 111isóginos y reprimidos que Freud, Mattelart y 

Dorfinan les habían acomodado. 
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Ciencia, ficción, risas involuntarias. De todo un. p,oco. E~to:debido. a la· gran 

cantidad de problemas técnicos y económicos con los que.se realizaban las Cintas' que· eran 

dirigidas, como hemos dicho, a las personas de las clases subalternas,: así .com~ :a un 

crecient~ público infantil que simboliza cómo asociada a la pobreza, equiparada:con;~I 

subdesarrollo de la nación donde se producían, distribuían y consumían estas cintas: cines · 

como el Mariscala eran aglomeradas por estos sectores sociales para por.ho~u y,~edíu 
sentir que la lucha que emprendían diariamente contra sus fantasmas y monstruos internos, 

así como .con los vampiros de sus patrones que cada vez los secaba más; s~cci6níi~doles 
hasta la última gota de sangre por su trabajo. 

Lo que sí sabemos es que Viaje a la Luna (Georges Meliés, .1902), El doctor 

Mabuse y Metrópolis (Fritz Lung, 1922 y 1926 respectivamente), El do'étor Frankenstein y 

El ·hombre invisible (James Whule, 1931 y 1933 ), El hombre y. el monstnto (Rouben 

Mamoulian, 1932), El enigma de otro mundo (Howurd Huwks y Christian Niby, 1951 ), 

¿Teléfono rojo'! Volamos hacia Moscú y 2001. Odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1963 

y 1968), La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968), El planeta de los 

simios (Franklin J. Shuffner, 1968), Solaris (Andrei Turkovski, 1972) tomaron un nuevo 

sentido al encontrarse en México con Santo, Blue. Demon, Femando Osés, ·.Rito Romero, 

Wolf Ruvinskis, Guillermo Hemández Lobo negro, Nuthanael León Frankenstein, .Jesús 

i'vfurciélago Velásqucz, Ca1•ernario Galindo, Tonina Jackson, Huracán Rumfrcz, Mil 

Máscaras, entre otros. No cabe duda que este cine puede considerarse que es mulo, tan 

malo ¡qué es bueno! 146 

4.6 Cinc de luchadores o melodrama lúdico 

En México el cine. de, horror y ciencia-ficción tomaron un rumbo muy diferente al 

que se le duba en otros países, f:n. este país fueron más las cintas que mostraban una gran 

precariedad técnica, asícomo una escasa originalidad que podía caer en lo absurdo o en el 

humor involuntario. 

1
"b El otra cine me.ticano, revista Somos, ~1éX.ico,Juni'! de 1995, No. 4, Año 6, p. 4 J. 
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Esto era parte de la situación ·ecoriómic.1.1, poHtica; social é individual· de los 

dirigentes del Estado, el cine, así como de lcis consumidores.· 

El cine de horror y ciencia-ficción sé convirtieron en un m'elódrama por la 

composición de lo que en la trama se quería mostrar. No' lograron desprerÍdérse de los roles 

y las forrnas que imperaban en los géncrós que lo antecedían, pero leí hicieron de una 

manera di fercnte. Esto fue a través del cinc de luchadores. 

Ellos lograron establecer un dinamismo procedente del deporte-espectáculo del que 

habían partido antes de llegar a la pantalla b>rande. La lucha libre como lo he mencionado 

antes parte de una expresión del juego que tiene diferentes caracteristicas. Entre ellas están: 

a) la sociabilización que se establece entre los niños como producto de la evolución del 

instinto gregario convertido posteriorrnentc en una actividad social, b)una forrria de 

expresar el placer, pero también el displacer (los niños repiten los sucesos desagradables 

porque con ello consiguen dominar la violenta impresión experimentada) para retom.ar al 

placer mismo, c) se halla bajo la influencia del deseo dominante, de ser grandes y poder 

hacer lo que los mayores, d) la expresión de la elaboración.simbólica que se estab!ecé a 

partir de los instintos de vida (sexuales), muerte (del yo) y los principios del placer y la 

realidad y; e) la expresión de los deseos reprirriidós:· 

Además, el juego es fundamentalmente un símbolo de lucha ·contra la muerte, los 

elementos, las fucr¿as hostiles y contra uno mismo. 

Combate, azar, simulacro o vértigo, el' juego· es por sí mismo un universo donde 

conviene, con aventura y riesgo, encontrar un lugar; no es sólo la actividad específica que 

denota, sino también la totalidad de las figuras , símbolos e instrumentos necesarios para tal 

actividad o para el funcionamiento de un conjunto complejo. 

El juego aparece entonces como un rito social que expresa y refuerza, a la manera 

de un símbolo, la unidad del grupo, cuyas posiciones internas se exteriorizan y resuelven 

precisamente en esas manifestaciones lúdicas. 

Estas características son presentadas tanto en/In luch~' libie ~~md ~ri l~s hintas que 

:~~=,~:~¡::: ~:~::::12~3¡~~~~~~~:~!~~~~tt:'.: 
decir, las formas de dominación capitnlls;a'y ~a~ria~~al' rct;b~a~·lií~ ron'rias dei desarrollo 

, "' 1 ·:, ~·;><~:~.~~. )·~;.u e:: ¿,r.~·-:,; ·,· , '· ,; '·· :: ~ 
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social, cultural, individual y mítico para usarlo como táctica para llegar a.la estrategia de 

dominación a través de los medios de difusión de la ideología dominante. 

Esas formas de representación fueron utilizadas a través.del melodrama tradicional· 

y In comedia, los cuales no ponían en juego las normas y valores sodah:s,;y· por eride 

-. individuales, de los que asistían u las sulas cinematográficas. Es decir, .fas·tramas:d~ e~tas 
cintas estaban cargadas de una serie de elementos producto del escape instintlvo

0

(productó 

del principio del placer), pero a su vez, en el finni, es decir, la si~t_c;si~ d~,t~di)1 ~;~c6so · 
~lialéctico-discursivo, siempre regía el principio de realidad.;' Este pri~c\pi~:cte'~~Jilidád se 

vein cargado de todas las imposiciones de la clase d~minnnte n tra:Vés diÚ .. '.~~t;d'¡>. y In 

burguesía económica. . . . . 
Para In moral burguesa siempre resulta más cómodo oponer,· como .valores absolutos 

ni bien y el mal. La cslrechez ideológica de una cla.sc temerosa de perder sus privilegios 

deriva en una visión esquemática y maniquea del mundo y de las relaciones humnnas:·por 

un lado, estarán siempre los buenos, los obedientes, los que se conforman con ·el sistema e, 

incluso, hacen lo posible por mantenerlo; son ellos In encamación de la virtud. 

En el otro extremo qucdurún, por tanto, los malos, los siniestros; nqucllosi que .. de 

alguna manera dcsafian, con s~ actitud, a las buenas costumbres y al orden establecido; son 

ellos los engendros del pecado. Todo ello sin entenderlo desde cosmogbníns , y 

cosmovisiones culturales propias, y sólo transmutar el antagonismo.e cnpi1~fism6~;vs, X 

(socialismo, nacionalsocialismo, drogas, ccologia, derechos humnnos;:y rit;~~~;'..i~Jórismo) 
al círculo vicioso de su moral, donde no es posible el análisis ni la c~rÍfr~n;~~¡Óri iliatéctica. 

Sin embargo la ve,r<ladcra realidad (no la pscudoconcrcción ~~)a'.;~~~ .vivimos) se 

impone al hacer a los villanos .tos personajes con rasgos más hum~n~~f.ólás 'reprilllidos por 

la civiliznción-cupitalismo, así c.omo;los héroes que 'cxprcsan'.tari ~lar~l11cntc el dolor y la 

represión. <• :· ;:,;\,.,\ 

Si nosotros cntcndcmo~ qué .~'las.ideas de la, clase ?~m'fn\1ntc son en cada época las 

ideas dominantes, es dc~i.~: I~ ciase ~~~·ejcrc~ 61.rodef,01~á~~Í.dorninnntc en In sociedad 

=::, ~,;~~·jti:.;~1;:~::!::~\~g;~:~~2~~ti::'.::::.:~: :,::: 
· .. '• 

.• : r~' · 

: ' - . .· .• ; . • •. " ·. :·. • .... .' . ¡ .. ; •. : -~,,: .,.,·:,\::, < ,.:· ·,. '; .:~ .--:. '-~ " « .. 
'" Cnrlos Marx. lt1icleo/ogÍll11h'mana; La Habamí, l'ucblo >'.Educación; 1982, p. 78. 
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para no poner en riesgo su dominación y rió dejnreii' ~i~gún'tn~rh~ntll que éxista una 
muestra de libertad.:· . !' ;. "": · ·:: :::.::,:;>:·;· .: 

La conciencia que ejerce In burguésía, ~¡ Est~do; fos:p-¡'¡ciré~ ilfuale~qiü°éra que sean 

.· auforidades de una cultura, y por tanto ~xteriores al >individuó~ s~\ii '~o~~Ídérada como una 

-·conciencia autoritaria. Esta conciencia autoritária sebása c;.J' ¡¡j culp~; en el castigo y por 

tanto las normas que se aprecian en el cinc a través de muchos' inelodramns es solamente 

eso, la voz de la autoridad a través de personajes y situaciones. 

En el cine de luchadores o melodrama lúdico como lo define Natividad Cárdenas 148 

se presenta una verdadera lucha entre el principio del placer y el de realidad. 

La estructura de las cintas de luchadores gira entorno a dos vertientes. Por un lado 

esta la de carácter psíquico, y por el otro las sociales. 

La primera esta representada por su similitud al sueño, y éste visto como uno de los 

mejores caminos para conocer y entender el inconsciente. A través de su carácter 

alucinatorio, simbólico y verosimil, pero también expresivo de deseos e impulsos, nos 

damos cuenta que este tipo de películas son la manífcstnción, 'por un lado, del sentimiento 

de culpa, pero por otra el camino de la satisfacción de los deseos no sólo de los luchadores, 

directores y demás equipo técnico, sino también de los consumidores. Esto rio~ co~duce a 

que dicha satisfacción de los deseos en la realidad, a través de cintas como. éstas; son 

resultado por un Indo de los vestigios de dominación de las leyes y. el ·ordén; el 

individualismo y la necesidad de la autoridad paterna reflejada en el Estado y sinÍe.tÍ~ada en 

el héroe. Asimismo, esta necesidad de realización de los deseos los logrará.~chaiido'ii andar 

los procesos primarios de pensamiento inconsciente (ilógicos, atcmpcir~íé~fi~m~ralcs y que 

en algunos casos sustitutos de la realidad), presentados a través dclcis·,~~~~~s-os 'secundarios 

que distinguen plenamente y conceptualízan el placer como imagi~¿~ion~_~.:. 
Pero por otro lado que es el de trascendencia, se cse~be: (;:e~to pasa por las 

carnctcristicas que dan vida a la lucha libre mexicana;'tÍIIci'~ci.+iD'~l~;·ITI¿~~ara, 'además del 

origen e identificación social en nuestro país) n travé{\1l1a?~~P~~siÚ\ioricretn de los -· .: : . ·.: ·:-:·.·: :. :; .;;:,. ~>" :.··.-.:::>,./;;-¡·:-·_,~ -~.;~\/~.{.; .-·. ¡ • "'! -

contenidos manifiestos y latentes, el proceso' de::identificnción'.colcctiva :con el. héroe 

enmascarado para formar la conciencia humanistá!;'!{¡};r~;/~~i;,;;,,,.',,,¡,~-~-~j'_~-.-:1~~:~::~~,1 ?: ', .. _: _; 
. ,·' ·- , _,. ;' '«.::·: . -.. - ':;· ~ ¡·;' 
• •• _· ';.":. ~:·: '·.. : ';.<: .. .- ·~ ·/~;- ; :(" 

1"' Natividad Cárdenas Morales. Permanencia y trm;smisió~'> d~J f n~~'!.icf~~te ~'!(~cÍi~~, ~/f¡.~·VéS: de( cine de. 
luchadores, Tesis de Licenciatura, Facultad de CienciaS PoliticaS,' .. y-1 SoCiálcs, .-: UNÁM, :. MéxiCo,' · 2000, 
p.p. 63-78, . "···~'''" ·:· i'.- •'', .,.. " .. " . . . 



Por el otro lado,.la identificación del espectador con el héroe y este realizando las 

funciones del Estado (legitimarse o reprimir) hacen que el ser humano sin participación 

política estatal se apropie de las funéiones de la institución lcvintánica. El héroe convencerá 

o aniquilará ª:los .enemigos de los intereses supuestamente colectivos; siempre gana y 

continuamente. esta .del lado ·de la ley. Así, el sistema, con algunas ayuditas, siempre 

volverá u equilibrarse, puesto. que jamás han de faltar mecanismos normnlizadores 

automáticos . 

. Pero.existe la otra cara de la moneda. A través de la identificación con el héroe el 

sujeto entiende que puede modificar la historia y superar la· crisis.· Por medió de esta 

ficción, el espectador tiene la experiencia de superar su condii:iÓn ; de·, objeto,' su 

enajenación, las contradicciones e ineficiencia del Estado para eón las :'élases. subalternas 

que es la incoherencia que muestra el sistema con héroes como Santo en ;elaCió~::c~n los 
• ' ;·,e 

que estamos acostumbrados a ver y analizar surgidos de la. depresión económica 

norteamericana de 1929, tales como Buck Rogers, El Llanero So/itario,S11peri11an, Batman, 

Green Arrow, Sergent Preston ofthe Yukon, 711e Green Hornet; Flash Gordon,.entre otros. 

En la figura de Sa1110, por ejemplo se dan dos momentos: 1) la. aparición de su 

personaje como producto cultural de la clase dominada; su popularidad en las arenas y la 

llegada a la historieta y; 2) la utilización del héroe-personaje para Ja difusión de las ideas de 

la clase dominante y reactivación de la industria capitalista cinematográfica mexicana. 

Entonces, el cinc de luchadores es la presentación de los deseos instintivos y 

. sociales que se dan en la lucha libre, primero y llevados a la historieta y postéiiormentc a la 

pantalla grande. La presentación de éstos como agentes de los aparatos ideplÓgicos'·d~I 
.. Estado es.Producto de las necesidades del gran capital. · · 

Ya que hemos tratado Ju lucha libre, las caracteristica8 .CcO'nÓrnicas;' politiéas y 

so~ialc~,además de las psicológicas que dieron paso alá vid1fdel::gé~~rÓ·l~chi~tico, es 

n~~esario entrar a definir la estructura del discurso de estas cinin~~:"·~~¿< , .. _ 
Como mencionábamos anterionnentc, el ·cinc' de:(' 'iuchíi'·' Jibrc ··nunca lo¡,'l"o 

desprenderse de la herencia del melodrama tradicional; ·el h.~rrór'y la· Ciencia-ficción. Por 

tanto. la estructura retórica-narrativa será una mezcla de los ~lementos discursivos de estos 

géneros. 

133 



En ellos, se quería seguir la norma del comímicador que elabora estos tipos de 

mensajes retóricos no puede permitirse el lujo de que sus perceptores interpreten en varios 

sentidos y que las decodifiquen. Esto no fue posible cumplirlo debidó a las precarias 

condiciones con que se elaboraban !ns cintas. Sin embargo lo que resultó y' le-dio vida al 

cinc mexicano y al género es que los actos de los mensajes rctóncos fueron delimitados 

según el nivel del público al que eran dirigidos. 

El neto que se realiza para obtener ese algo es In iuchn, elqué eshi victoria: Ésta_ no 

sólo representará la trascendencia del héroe sobr~ el tiempo,: ~incí cúmple\un'a función 

ideológica-persuasiva ni representar un sistema de vida,' es decfr; ~l trl~nfo''d~ In ldeo_Iogía y 

del sistema capitalista. i'-' 

Para llegar a cumplir este círculo de ncciÓn es necesari~ cl~t~~iri!l/ía~ situaciones y 
',., 

funciones de los personajes en escena. " ·_l ·. ::': ·' ~·_,' 

Los actuantes serán el héroe, el antagonista y In mujer. Lós escenálÍos: prohiblción

trasgresión, daño-reparación del daño, lucha-victoria; prueba y cumplimiento de la prueba, 

elementos auxiliares-llaves, partida-iniciación-regreso, recompcnsa; 149 Est_ó nos 'servirá.de 

guía para entender el funcionamiento de las historias dirigidas por el capitalismo' y su forma 

de dominación patriarcal u los espectadores .. Los temas serán el mal, la 'mori's'tfuosidad 

. (gigantismo, bestialismo), antropomorfismo, alteraciones del cuerpo y In ~upérvív~~cia. :."' 
El héroe siempre tendrá todas o algunas características-atributos q~~ ~~fu~rcen sus 

• - - ~·. -· - • •• ¡ - -

actos. Belleza, gracia, virilidad, armonia, bondad, inóccricin, honésúdad,que\~i~en para 

crear el circulo héroe-actos-atributos. Él es siempre invcncib_h: y-~;(h~y enemigos a su 

altura. :'-"!•f.--<·,,_· · ,_,-

El siempre defensor n~to de la lcgalidad-~stáblcc:i~ili:1;~~h~-d-or incansable y eterno 

valedor .de la causa del bien, perpetuo vigilantéi.dc l·~-~--p~ligros que acechan. Siempre 

dispuesto al más abnegado altruismo, celador. d¿,l¿-~;o;aly, Í.~1 amigo de sus amigos. El 

héroe constituye el espejo frente ul que todos nécesi_takos mi~nmos. 
Estos caballeros se deleitan de una .perfc~tn:salud :económica, que les permite 

disponer de los más sofisticados ingcnios,cstabiÍid~~-~bnetaria procedente de la nada. 

. , -
1"') Daniel Prieto Castillo. Rrtárica y 11umi¡julaciótt m~1Si\•a, MéX.ico; Ed. Premia, 1985, p.p. 57·68 

Joscph Campbctl. El héroe de la.< mil cams, México~ __ FCE'. 2001_, p.p. 52-223. 
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El sexo de ésto~ superhéroe-s es. realmente excepcional: nunca aparece. Estos 

personajes dotados 
0

para repartir catorráws a diestra y siniestra, a la hora de la hora no 

responden a su fama; Al igual que los monjes de los monasterios, la represión sexual es 

liberada a través de los palos concedidos a sus enemigos. 

Él no sólo debe serlo sino también parecerlo. Él debe ser diviniudo .. El héroe·· 
< ',. - ,. :• • • 

desciende sobre las conciencias tal como los medios masivos de difusión penetran' mágica 
. . ,., ·','. ···,' 

y ubicuamente en los hogares. 

Después de que el encargado de representar al bien se ,enfrentaéa.;ü~!l·c:'nsis en el 

mundo, debe enfrentar al causante de tal mal. De la situació~ d~ pr~;'¡;'.¡l~,i~i·~~--t~UÍ;gresiÓn 
~··· .. , ..... '-.,~·':~~1·1,.·· .. ,- _., 

surge el representante de las fuerzas oscuras del mal, el aniagoriist~: Éstc'es el enc~rgado de 

realizar las acciones más repugnantes. "El antag~nista ri~ e~):1~ii~t¡g~nisÍn_ delhéroe 

porque sí, lo es porque transgredc". 150 Esto es debido a que ~iol~-~It~·¡;¿ so~ial o incita a 
. -º.'.' ,·,. 

hnccrlo. El antagonista no sólo lo es del héroe sino de toda la socie~ad. _Él y sus trazos de 

fealdad, deformidad, sus rasgos grotescos deben ser destruidos_ para 'que_ sé regrese al cauce 

normal de la sociedad. 

Aunque se presenta un rechazo al malo de la película no nos impide notar.qu_e estos 

son los únicos personajes que están fuera de la sociedad y que, a difcren_ci~ d~l .héroe la· 

cuestionan. Este es "un cucstionamiento marginal, falso, que no ataca las ba_scs}~l -~istema, 

pero para el [lector] espectador \'ale por todas aquellas oscuras, lluctuantes, 111íscras_fuerzns 

que sí podrian socavar de veras el mundo tal y como está const~ido-."ISI: -:./ _ 

La mujer como en In vida cotidiana es relegada a tarensscctindarias y_ alejadas. El 

cinc como instrumento ideológico tratará a la mujer según los _esq:uemasdc sumisión

intcgración-libcración. En las cintas de luchadores el tratumicn_to _de la .fémina se realizará 
' . , ' .. - •.. ' ' ·.: -... 

bajo una imposición machista. Ellas sólo pueden ser los objetos que encaman por lo que se 

lucha, la debilidad que el Estado -debe hacer valer; ~-n simple ~lcmento auxiliar para adornar 
- : ' ' . . ' ' . -. '~ ". 

el relato o; la villana seductora que desestabiliza el orden del universo y de la sociedad con 

sus deseos infernales. 

La razón e~ ~1-relat~fcinÍa de héro~s,'~n este caso luchadores, es que después de la 

iniciación del ca~Íno:· 1u a~-~ntÚra se conv-iertc en una jornada de oscuridad, horror, 

"º Joseph Compbell. op. cit. p. 60. 
'" Ariel Dorfmon. op.cit. p. 1 OO. 

135 



repugnancia y" temores fantasmagóricos. Esto corresponde precisamente a la vida y la falsa. 

idea de lo que debería ser pero no es. Lógicamente ál e~c~ntrar como causa de ~onflicto a 

la vida frustráda existe una repulsión a todo lo que genera vida. "[.~.] La vida,Ios. n~tos de 

la vida, los órganos de la vida, la mujer en particular 'coíno gran símbolo de In vida se 
. - \. 

vuelven intolerables [ ... ]".
152 

. · .. • . · ....• · ·.· . • ·. ·.' · •• 

No olvidemos la imagen de castradón orlgin~ria :que repie~~~~a 'i~ ITI~je~-.~~;a el 

niño, para algunos neuróticos, para el héroe y para los ho~bre; ~~'ge'd~~1')T; .• ':~':'· :.. . 

El desprecio hacia ellas alcanza sus nlvel~s;m~s ~lt~s·i:~~~i~t~t~~~?'Ti:~~-·.~e ·'·ª 
ncdón, considerándole el sexo débil. .· \;;; ;,;i,;/,C:fi:<.~•.;. : .. 

·.Las características o personas prohibidas para·~~;¡¡'~~~ 13 trnsgrcsióri;sori:,a) In 
. ., :1 ··' ~: <;;:~. .. "-'• 

propiedad privada~Jadrones, b) sexo-violencia~ violacio'nes, ahúso, e) terrcir.4'brujerín, 

demonio, vudú, lecturas prohibidas, d) ciencia-> ciencia-ficción. En t~das ~ÍI~~~;;~·~ h~ber 
' .. ··· .. _· .· ;: '. '. -~;.:.~:>: ,' .. , 

Una mujer-objeto que debe ser rescata. Esta última tiene tres características más. qu~ p~eden 

ser en algunos casos trasgresores o personas prohibidas: a) sabio loco, b)aprendiz de brujo, 

d) sabio patriota y mártir. Para que exista identificación entre el que ve, las cintas y el 

relato, todos estos elementos son utilizados y vividos en la cotidianeidad .. 

La trasgresión no es vista como un producto de la sociedad. Todo mundo actúa por 

la voluntad de un antagonista-chivo expiatorio que los lleva a cometer un acto socialmente 

desagradable o inmoral, pero nunca por problemas como Ju miseria, la destrucción del 

hogar, entre otros. 

De un primer enfrentamiento entre los dos personajes y la situ~ción antes nombrada 

se da el daño-reparación del daño. Este consiste en u.~ 'p;i;;;~r;mome~;~, de la conti.cnda en 
: ' ' - .. ' • - ., ~l :.-\ .; ¡~' . . 

destruir algo o poner en riesgo a algUna persona lo cual ,d~be ser lógicamente reparado por 

el héroe. Este daño es lo que ocasiona una ruptu~~; 16 ~;~~ ~':ne~~~;;";{~·¡;;~ri;a: Este d~Íio a 
·:·::\·~:! ,;,;/·z-:~~ (. ~..-..:'·=·:~.;·?I\~J~·-~:t.\~_,_~ ~-:·:~· ... , .·, . : 

los tabúes sociales no es al personaje-héroe sino ·a toda la·soéii:dad:·';;••':',';f:: • . 
_· "·~; . ',' .... • :' ,->::---.-;:··-:' .¡.:/h\.~.'.~>,.-·i.:·;.: .. ,.-f.: ... 1:... . 

Posteriormente, la lucha-victoria se da entre los: pcrsorlajéi(o: en el .héroe a nivel 

ético-psicológico. El héroe encamara la lucha por el bien;(~~~ ~~~ri:'¡~º~~'~i;~dad capitalista 

significan sus reglas) contra el antagonista q~Í~n c~c~hi~ '~í ~·;(~,~~~.'1 ';~~o, lo que atenta 

contra In mente y el sistema. 
... "J-,"o ,;,·· •:;,~~i.:: ·,.t,";¡"'<r ,' 

"' Joseph Campbcll. op. cit. p. 115. 
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En esta lucha se marcan los roles psíquicos y sociales claramente. El héroe ejerce la 

tarea de reprimir al antagonista, de climinarÍo o de llevarlo ~· 1~ 'cárcel. El héroe-represor es 

un agente social del sistema que trata.:dc·.marÍtener•'con :todas· sus fuerzas el orden 

establecido. A éste se le es permitido cualquier tipo de violencia;'-La lucha compone el 

momento del ejercicio justificado de la violencia (igual que el Estado). Es necesario que el 

héroe luche, porque es necesaria su victoria. Su estar de lado de la justicia todo Jo justifica. 

Ellos dotados de su magnánima inagotabilidad, sabiduría, duelos de conocimiento que 

poseyeron los antepasados tienen la obligación de guiar a los pueblos. 

En la lucha contra el antagonista se deben resolver una serie de pruebas· ·que 

alcanzan un fuerte nivel lúdico. Éstas consisten en niveles fisicos y psico!Ógicos; 

predominando casi siempre los primeros. Estas pruebas son de destreza,· fuerza,· agilidad 

fisica y mental, éticas, sexuales, de resistencia lisien y de lealtad. 

El héroe puede moverse a través del tiempo a encontrar el orig~;{ci~:ln hibh~. Esta 
'•:: .t.· :!· .. ':·:.~;,,f.·~::,: '..._'!··.··¿;;~:1.~-('.7_:~:;:?·:.~:/:·~·. ·> ; 

relación partida-regreso dan el carácter de dcsprendimicnfo a la: aventúrn ';para poder 
completar el ciclo con el regreso triunfante.' · ·,. >' :'.···:: 1''.Y':' M~j'r•"'.}\''·'"''i . .. •"'l' , ...• •,. 

En estas cintas siempre existe un· clcm~~·td·~~~ifiñ'(·'d:;ri?;g;:;~, '~1··'¡,riij~;~, el 

:::~~~s :~n~;:t:~:a~.n amuleto ·(fotichc) .. (~~i·:~~~i\~~;fi~ti:::~f !r~~~~:'.i~···~~~¿p~cbas y 

Por último después de pasar por todg,6p;J~~ll]:n.f~~E~~·t~t{~}t\i~~:~~~'~arse la 
ansiada recompensa que todo mundo quisiera en un níundo dónde no existcrecónoCimiento 

. :_·:·· ':~·::::·; • .._.:,··;:::·. ,_:.:¡.(.~'··~:\':"::_~.-.\:/~~-~·f}_~;',;Yd:'.~·,..;;,· .. < .'.: 1 

del sujeto, de su trabajo, de su vida: la forma más:diniúit•dc:rcccíinpensa·quc desearía 
. . .. (·" ,,e·:~-~:;;~~~~~~- ;:;,.:;.~:c:í-.::'·~:~ ~~s;,~tf;-:':/)•·:_~:~,;_f!"··<. ·: ,~ 

cualquier mortal común es el reconocimiento social' a.'sus· nctos;:A'él se. le :erige una estatua, 
: ·,:.''. ;_: ,-,.,-. ,,·.<~t:,.-,?-_;;;~_·/,:r~:i2:~.;:: ~-~f~:;t,\~~~'::-::'::~:;;fo;-;.:;.- ~'•:> ' -; ;. ·· · · 

se corca su nombre o como en el caso de los Juchadores.simpleiñcntc corren a su auto 
. . ·~·. ··;:;',," ·.'.f·!A;:r·~--~~-f'.,)':~;!J:{.1%.:)u:Fr/ . .:.~!~<:r~-.;>' 

deportivo y simplemente desaparecen. En·: este: scntido"Jos: héroés~bénefüctores reciben 
i ' . : ·:-· :·;:_.-. ·:..:;··:::: ¡·.r>:~-~- x:1~y;,:_'.:'f.i:~·-·~:_?,~·:'::;:·;.~'.-,-1, · ... ~ ··· .... ; ' ., ._ ~ 

como recompensa la adoración que todos cómpíírtcn.:~u salari9 esJaju'stii:in y la :virtud su 
Y·.· •>'· '."·~·- · •·,. \. ;·;::--;\~f,(..,:·.:+;._·.·;::fJ:::::~: ~:_ ;,¡:.jJ,.~'.'};:,·3, ..,·· "- . '. 

galardón. Éste al no participar de los benefidos dci' sistema (~parcntémentc) puede erigirse 
. :'· .~: ::,. -.:.";: .• ,;~ .. ">·,z,f: . .:·/~·--.~:"~t~i(,f?~?1~--~~-t_-!o.';<.·~7,·: " .. ·."· · 

como autoridad respetada y acatada por los demás. · ·. .. . · . ~:. ':,;, '5:;:;; · ·; . 
. ..• , · :'·· '-·.: ·:·:/~- .'>:;~. :·i::-;~:.,~ft::::s,::t;~,:~~;;l·-~·,_p;~_¡( . .-.~~f<'i~'.r.:.:.:·f:· 

Esta adoración no solamente es al héroesióo.u la connotación ,de éste con el gran 
._; __ :~.-- ·:- -::· -: ~e:~::.--;: -T:f: ~-~.~:.¿> .. :.;~:. ·· .. re::~:r.-~~¡":oi:~'=~'"~:..:f ;:t,~·.--:f~J-¡,;;:t: ,.,_:, -- : 

capital y el Estado. As! la victoria del superhéroc en el capitalismo se casa, en In omisión 
. ~ , . i. ·: :«·-=·.-, !<;·, · ... ; .. :. ·,: :/';::lL} r.'¡:.ij_i:;_..i/\·-·~~;,.;.l•~'·f;.':~~~i'.J_'f/".1:-if>,:,: ,:i. · ~ , " 

de la clase trabajadora, la eliminación de una Í:o!nunidad o ~n·colcctivo que estarla en 

condiciones de transformar Ju dnsis)/<larlc u¡¡ ;i~;itka.do riu·~~r~~,~~~ ~Íre~~ión. 
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Es innegable que algunas de:: estas características se muestrait•en los m'elodramas 

cinematográficos tradicionales, pero sobre todo y del lugar donde partimos es 'qm:' se 

presentan en la mente del niño como expresión de los deseos a través del juego, as! como 

en la de todos los mirantes de cine y su vida cotidiana. 

4.7 Cinc masivo y antiintclectual o ¿cómo se organiza la cultura? 

"Recuerc/a que el plcístico se derrite si le e/a ele lleno el sol... " 

Plástico. Rubén Blndcs. 

Los intelectuales y la cultura popular. 

¿Por qué los intelectuales orgánicos no aceptan 

formas de expresión alternativas a las hegemónicas? 

' ,.- . 

Muchas veces cuando p~nsamos en el cinc de luchadores nos vienen a la mente las 

frases clásicas de: ¡Ah, esos son churrosl ¡Esas son para nacos! .¡Son puras tonterías! Lo 

· que resulta más importante pensar es ¿lo so~? ¿por qu~ lo son? ¿quién dice que lo son? .y 
. ' ~-- .. .. . . . . -- " .. - . . .. 

¿para qué lo dice? 
'., ';·;,;,_:,, " t ;:·:: 

Recordemos que el cine d~spués'dc·mós)rar:1as pclícula{de luchadores y és!as 
- : ,._. '\".' -~"'~:'.(f_1}bi}:;'!·'.;·,~:.:::«:\;.'.·<·'··~.-~::-~:-··<:: -·.·-~-·· ' - -. .- _.:, .. -: 

cumplir su papel social de reactivar el mercado, ncí:.dcjar':morir.~l .cin~ nacional en. una .de 
, ~".-.':-.J .. ·, l,-_.:::>:~.''~-':'~i:"·-v,::~~'·::?c;:·.,:""··~···-'. <, .. -'> - · ~ - -··· : .-" 

sus tantas crisis (aunque una muy, dolorosa:•p()r: su consolidación. y los niveles .. de . 

:::::;~: :::::,:~: ,:::::;::,,~~!~~t{~iE~f ,4~,::~;:::.;~,::-:. 
en los idolos quién les diera un• respiró:i:rrioci~n.al. al sufrimiento que les ocasionaba el 

desprendimiento de sus lugarcsdi:origci~;·¡:~~·a',~<?~i<l~:·c~~dicioncs de trabajo y demás. 

Lo popular Y tod~ ;I~ 'q~~ tÍ~n·~· ~¡;¡;·:~~r ~on .:i'i~. cmno hc~os venido diciéndolo, 

tienen unn connotáció~··<l6¿¡i'ccii~i~cbld~~ ~~~-s~n c~nsidcrados como inferiores, co~o 
baja ~ultur~ oc~IÍ~ra pó~ul~r? ·.' 

, ~, r· ~· . ·, .. , . -: 
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En este sentido, debemos identificar quienes son los encargados de. crear la ilusión .· 

de superioridad moral e intelectual que les abre la puerta para emitir un juicio de valor y la 

designación social a un conjunto de caracteristicas culturales p~opias de' l~s clases sociilles 

subalternas. Estos encargados de distribuir los papeles en la,sociedad,_sirviéndoh:s d.e mente 

a los burgueses y al Estado son los intelectuales orgánicos. 1 ~3 

"Ln clase que controla los medios de producción material c~nfrola,': también, los 

medios de producción intelectual, de tal manera que e~ gdneraI:Ia~·id~~s dCJcis\que no 

disponen de los medios de produccióni11~electu~1\,~o_ri s6incticlas a !ns; ideas de la clase 

don1inante." 15~ ·': 

Menciona Gramsci que el .. emp~i;:sl!rio ~npi.tali~'ía crea consigo; al técnico de la 

industria. Es entonces donde los sectores q~e hisÍÓricamcntc sc han enc~rgado de poseer el 
, .. . . .. . '~. ~ ,- . 

conocimiento sirven a los intereses del gran capital, organizando y asignando !ns 

caracteristicas a los seres humanos según su clase social. El conocimiento aprehendido y 

aprendido cscolarmentc se convierte en un fetiche. "Podría decirse que todos los hombres 

son intelectuales, pero que no todos tienen en la sociedad.la función de intclcctuales."155 

Asi mismo, "[ ... ]la formación de los esta.mentas intelectuales en la realidad concreta 

no se producen en un terreno democrático abstracto, ·sino en ;Jos ,procesos históricos 
• 1 ···-•' ' .• 

tradicionales [ ... ].Se crean por las capas que tradicionalmente producen, intelectuales y.que 

son las mismas que habitualm.ente se especializan en. el ahorrq,:o sea, )a .pequeiia y la 

mediana burguesia."156 
._, 

,. '.:•<~:· ¡:.· •• 

Estos, como sectores intermedios de .. clase;: .sie'!Ípr'?:. b~scn_n '· aspirar a . las 

características determinadas ·':J .la .burguesía, por Íu11t.ó)uJp~¿!(l~.pose6r y6oiHrolur lo que 

acostumbramos a denominar . el conocimi;;~tci:, C:ono~6~. se convicrte .• :en . ~inónim~. de 

dominar. 

encomienda las tareas suba)tc~as en la hcgcmonia social."157
.: .· 

"Los jntelectuales, sori. los empleados . del grupo dominante .·~·:•qúic~c~,: se les 
- ':io'• ,,,, , ;:-

;: .. :;~ \<::.:j~l~:?\; ·-~·;;~,<'.: ~~~J>._::/ ¡~ .:.. 
i .- :-·~· '. 

- . ;," i ~-j_,:·;:·~~ ~;~;~·:-:~~~f :f; ·•. · .. : :-
" 

:~~-;:;·~~ ~:~fr/·:·:~(-~.,~~~.:/:~ _: -
1 B El in1electunl orgánico es, según p~lnbras de Gramsci. el que emerge ··sabr~ ~1-~~ri-~~d,;' C_~Í~~·~~i~~: de una 
fiinción necesaria en el campo de la producción económica", ·:\./.~: · · 
154 Karl Marx. la i<lea/ogi" a/enzima. p. 78. · ,. , . : . ·.>·.-_-- ·,-.··:>..! . . . .· 
::: Antonio Gramsci. Lufomwción de los inte/ectuale.'i. México. Juan Grijal~o Ed_iioieS:. 1 ~6.?• ~· 26. 

ihitl. p. 29. . :'.. .' .. . : 
'" /hit/. p. 30. . 
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Con esto no queremos decir o avalar que exista iniel~~tualéi'y btro~ quc'Üo lo soll, 

sino partimos del hecho que "no existe humana facultad d~ ~biar cié la qii{q~~p~"~x~l~i~ 
toda intervención' intelectual; [ .. ;] todos los hombres,' al :'rriíirg~n''::de' su 'p~1:fre~ióh, 

.~.- -· ,.;., - '\_-:n~::~,·. 
manifi~stnn olgUna acÜVidad iritClectuál." 158 

= · ·':,·.~ . · -- · ·· 

Ellos con el mote de poseer el conocimiento Científico, o s~~/eilÍ~i.éd''qú~'!lÜ~de 
llevar a la verdad; han creado un dógma muy parecido a In r~ligiÓn s61k.~i'ie eh"~~ia ócasiÓn 

. - ,, .··, ; .-· ·,·,· _, -· . 
los ídolos son. lo inielcctuales. La guía qUe anteriormente represenialia'''.e(b~jo o''el 

sacerdote ahora lo representan las sociedades "secretas" de nuevos 'éducií'do~és'~oci~les. . . . .-
Quizás tendríamos que preguntamos que es lo que lleva n: estos serés humanos 

comunes y corrientes a entenderse de esta manera. Podemcis identificarlos desde los dos 

puntos mismos que han servido de guia a In investigación.· El psié:oarÍállsis nos menciona 

diferentes motivos complementarios tales como a) la sublimación que se da eri In fase anal. 

de·la libido y que son trasladadas o equiparadas a un equivalente social aceptado y/o la.· 

seri~ de represiones que se presentan en esta etapa i:xpresad~s en In retención de objetos, 

conocimiento, personas, dinero, cte. y en la fülico~genital que se · d~li~itiln .·. 

transformaciones en el carácter del niño llevándole a la· religiosidad extrema, o a: lá'•':i 
,,.»;:'' 

. necesidad del intelectualismo; b) los sentimientos de inferioridad' desarrolladas en lií eíii'pa\·" 
.-( ... - ,. ,',-. 

infantil y que conducen a una suplantación del ser humano mismo por algo que"lí:'dé\ialor';.:' 

como tal. Esto es a través del tener y en esto se incluye la posesión 'del diiléro "y; la .. 
'. :\:/~r: · ¡ .. :-.:~f~-: 

propiedad privada, tomándose el conocimiento como esta última. 

Por otra parte, la naturaleza del modo de tener surge de la naturaleza dé.la propiedad 

privada. Este modo excluye y 11riva a los dem.ás de lo que se posee: Lás normas ~on que 

funciona la sociedad tambiénmóldéan elcá'ráé:t~r de sus miembros (carácter sociál). En úna 

sociedad industrial, . ésta~· ~cm:. ~·el<deseo de adquirir propiedades (conocimiento), 

conservarlas y aurrientarlasi' o.:sea;iotííi:ncr ganahéias; y. Jcis propietáriós son admirados y 

envidiados como s~re~~~p~ri6~.-J~::ú,i :ii.;; 

. "Lu difere~6iJ ~~t~d~l~od~déie~ery el modo dc,ser en la esfera del conocimiento 
. ' .... , ····· ., ·' - - ' 

se expresa con dos fó~ula~: 1~11gocoi:oéimle11to ~v co11ozco. Tener con~cimiento es tomar y 
--- ;.· .' ._·:., ., . '."''·:·:',;-.,r'I ,"_ --;·-,.,<~·.¡-;, ;· 

'" /bid. p. 26 
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: -'· ' -· ,- .. 

collser-Yar la poscsiÓrí:dei·conocimiento disponible (In infüimación); conocer es funcional y 

sólo sirve como medio en el proceso de pensar productivamente.''is9 

El conocimiento. empieza con · 1a conciencia del· engniÍo d_e: lo que se perciben 

nuestros sentidos . en el · sentido de que nuestro panorama de la'·. realidad física no 

corresponde a lo que realmente es y, principalmente en el sentidó de que la miiyoría ·de In 

gente está semi despierta, semidormida, y no advierte que la mayor• parte de lo que cree 

verdadero y evidente es una ilusión producida por la influencia ·sugestiva del mundo social 

en el que vive. Conocer significa ver la realidad desnuda y, no significa poseer la verdad, 

sino penetrar bajo la superficie y esfor¿arse critica y activamente por acercarse más a la 

verdad. A ello era a lo que siempre se han referido pensadores como Buda, Jesús, Freud, 

Marx y Fromm. 

Nuestra educación gcneralmenle intenta preparar al estudiante para que tenga 
conocimiemos como posesión, que por lo general se evalúa por la cantidad de 
propiedad o prestigio social que probablcmenle tendrá más larde. A cada alumno le 
dan un paquete de conocimienlos de lujo para aumentar su sentimiento de valor, y 
el tamaño de cada paquete eslá de acuerdo con el probable prestigio social que 
tendrá la pcrsona. 160 

Entonces tenemos que, el tener conocimiento es una forma de privar a los demás de 

él y por tanto se posee, acumula y se deifica al poseedor. Esto es sólo una forma de 

expresión del poder que ejerce quien lo tiene. Lo mismo hace el burg~és con ~I proletarlo, 

el hombre con la mujer, los adultos con los niños y 1.os in;el~ctua.les con quien -~o tidne 

conocimiento (diferente a conocer). La división cofre Honwfaber_y Ho;,,o sapiens, la 

división social y sexual del trabajo no podían estar exentas del ccinocimicllÍo. 

Pero entonces, quién tiene. conocimiento, al igual que quién tiene algo, tiene poder, 

y quién tiene poder ejerce autoridad y In autoridad sólo puede ser autoritaria o humanística. 

Pero en la sociedad industrial es dificil hallar lri segunda, p()~ lo Íanto, d·~ la conciencia de la 

que estamos hablando es de la primera y quién p~sce-~onC>Ciilíi~~io)~~~~;·poder y por tanto 

conciencia autoritaria. 
:._::_..'.;.,.· ;·.>)' -~··. ;:,_.:.;..: : ~ >:; 

-···"•' 

Ella deriva de "los mandatos y de los tabú~s.de'Ia'au.tC,rid~d; su fuerza radica en las 

emociones de temor y de admiracÍón-'n la riu_tóíi<iüct'.c: l:n' cC>nciencia tranquila es la de 

159 Erich Fromm. ¿Tener o Ser?~ México, 
IMI i/Jic/. p. 53. 
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complacer n la autoridad (externa c.inicriori~da);·ta conciencia culpable esla conci~~cia 
de contrariarla. " 161 

·¡,.-', 

Los intelectuales son considerados como autoridad moral, como lideres de.opinión y 
lo único que hacen es buscar respiros para que. (a· rep~ciducción del~istema continué y; 

difundir la ideologia dominante. Et. escudo, ,el .f~tiche de la cicnciÍI, deLconociiniento. 
' ~·;·;:~-.'.~·¡~; :: Claro, enajenados también. 

"Quizás la ciencia sea más.conocidaJioy por IÓs·pÓ~erosm{th~dios c¡ue tiene de 
• • . ;· -- . ,"· - ·-- . -¡ 

privar al hombre. de sus nle¡,'IÍas, de hacerle más frío, rru\s parecido a una e~tntua, más 

estoico." 162 

El cinc como instrumento de difusióri' de I~ ideología dominante siempre llama a los 

intelectuales para fabricar sus nuevos productos. Asi cuando uf pri~cip.io de la década de los 

70, el Estado llama a algunos. Ellos realizan un cinc al~jndo ci~ l~s éaracteristicns de las 

clases subalternas y a favor de la pequeña burguesía. Estci coiiúcva'.á; !á)'.haccr cinc para 
. ~. 5 -··~q··. ··..; 

unos cuantos y, n partir de los códigos utilizados por unos cuantOs~ 0)'1a':descalificación .de 

lo que se había hecho para imponer como moda lo nuevo. 
-·.:;, -x~r.~-,: 

. { .':._ .. :;.rr>,~:,._,~_~::::,.·, ,_ 
Así, el cinc de la década de los setenta que se hizo pasar por}évóiuc.ionario, sólo 

·:,_-··" -~:';_:~:·,:r~y~_:,~:?:...~~..-:!>: .. ·i:·~_~:-._': . -
reformó al sistema y lo acomodo para las clases hcgemónicas ... Y;np;,s<;>.l:?.e.~o{Si pecir1i?s 

. ' ,, .·,.-~ : ·-' .. - - , 1 ·-~ ' ;:::.";~~.1~·--(~!~~:,?:-~i'J~i~-~-'·: _''.·. ,'_. -: 
(como se dijo en la época) que el consumo y In producción sé .détermiiían·'ímitúárncntc, en 

. - ·. ~ '. ·_-'. ': "'·; , ~ ·.~'-'. "" ":'"::".~. \[~_c·;::·~'"",'"i¡'•l,. (~l·•.:f· .. •.~-:L ·.•• . , - . ·' 

aislado, caemos en la falacia de que a la gente se l~ da tÓ ij~c 'rfci~/~~~<l{ciiici~h¡¡'~¿cÍÓ~ de 

In economia, educación, nivel de vida y cultura. . "·' ,·;-.• ,,ct~~'.;i_'.:.g~,·;u~~·;'jj~~~~~{~J·;,;.;:~ ' 
Parn los hacedores de cinc y algunos intclectlÍules de la época (y de ésta) "el público 

.~:'/{.;,c.'·'.· ~.~:~ ·:-~::~ (i :.:·\:.:i.~ ·:-~'.~ \ (·.:-:.· .. ···;, ·.'·'. "·.·'-··' «'~- · · · · '. 
es la musa analfabeta de compradores a la que 'elloiCcómo intelectuales otorgan la 

- .: ·': {¡':'-".\ : .-:·.:·~· i ;" ·;:·· ¡-__ :-· ... -~ ,,.,,_-- ·:·.:· - '~ 
cultura. nltil . . . . . . ' -

Con esto no justificamos u la toma de I~ i~chn libre por el .:ncrcnntilismo burgués 

(aunque esta en el capitalismo) para reactivar la industria cinematográfica, pero tampoco 

estamos de acuerdo en que unos cuantos ·se encarguen de descalificar a priori no sólo al 

producto, sino todo lo que lo rodea. 

161 Erich Fromm. E1ice1 y psicomuilisis. México. FCE. 1997, p. 160. 
lb:? Fricdrich Nietzsche. la gaya ciencia, España, Edimal, 1999, p. 49. 
11

'·' Alberto Ruy Sílnchez. ••cinc mexicano: producción social de una estéticaº, en llojus de Cine, Tomo 11, 
México. SEP/UAM. 1988, p. 148. 
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Recordemos que, así como el capitalismo e.rea un objeto para el sujeto, también 

forja un sujeto para el objeto. "La pr~ducción.(lroduce, pues el.consumo: 1) creando el 

material de éste; 2) determinando .el mcid?.de consumo; 3) provocando en el consumidor la 

necesidad de productos que ellnha. creado originariamente como objetos. En consecuencia, 

el objeto del consumo, el modo de consumo y el impulso al consumo". 164 

. .· ,·.: :. ·. . 

O, ¿no será que lo quc:.rcálmentc han descalificado.siempre es lo que rodea a las 

cintas de luchadores? 

Quizá, In manera en la 'que estamos acostumbrados a poseer conocimiento no ha 

orillado n verlo de una manera unidireccional, lo cual se· ve reflejado en In manera en In que 

se excluyen dif~rentesformas de expr~siÓn. En cst~ ~aso, en eI que el.cine no tenia un 

repunte con las prodlJcciones de J?s géneros tradido~alcs y el surgimiento de nuevas 

corrientes, el cinc de luchadores paso sólo a·ser objeto de crítica aislada sin contemplar la 

serie de condici?namicntos,quc envolvieron el sÚ~giriíie~to, la.circulación y el éxito de 

estas cintas. 

Aunado a ·este problema, la introducció'n de·un ·cine con temáticas diferentes y 

profÚndamentc contrastante .con 1'0 acostÚrnbrado,. en la p;~talln grande por lns masas, 

c~nd~Jo, por ~na parte, a la crlticn de este Úpo.de ~elíc~lns, pero no sólo.a ello, sino a In 

1J~1ia lib~c en si y dejaron abnndonndn, posiblemente, u~n.de lns condiciones esenciales de 

s~ propucst~ ftlmica, las condiciones de In clase social op..Ímidn .. 

Como reacción a ello, algunos sectores de la población que crecieron ya en In 

capital de la ciudad de México y que podían asistir u la educación superior se vieron 

desarraigados del fenómeno 1 uehistico y el cinc, que para los setenta estaba ya agotado. 

Lo popular masificado 

"C11/111ra de masas es el residuo de todos los mensajes omnibus vehiculados por 

agentes transmisores de infom1ución y sedimentos en el polo receptor, constituido por una 

sociedad de masas". 11
'
5 

lb-9 Karl Marx. Elementus funclamentah.•s paru la críticu ele la t~conumít1 po/iticu, La Habana, Pueblo Y 
Educación. t 970. p. 13. 
1
b

5 Antonio Pasquali. op. cit. p. 86. 
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La característica principal de esta cultura de. masas 'es 'preéisarnente la no 

corresponsnbilidnd: ·entre emisor-receptor-emisor cémvirtiéridose'. 'en'; uria refneióll no 

dialéctica entre emisor-receptor. Esta relación es in fértil y etilriina düátquieP¡>ósibÚidad de · 

, comunicación ·y, por to tanto, resulta alienante. Al ser 'eiu1jénii~bs b~íéí~ biehes cuttii~aies, 
serán transmitidas formas de saber, patrones de: éon'ductn: 'id&otógíil;' mcitiv!l(Üones ' 

depositándolas en seres humanos-masa. "La clase domiriáh;{t;rit~' ~·e iJl1ponersu id.eologin .. 

. i1·· las clases explotadas a través de los distintos in~tru~~ntéis iél~otÓgi~o~ d~'que 
·' dispone.;;",166 C·'', 

Con todo lo anterior expuesto, entendemos q~ii· lns'cultllrás :~opútárcs · pdr 'sus 

orígenes, utilización, cosmovisión, cte. son contrarias íí' 1~ co~tl'adi¿tóriá dutíuríl de:inasns 

~uyo fin último no es el de las clases socialesreprc~~ritgd~1 d~rno'cdiiié~rn~óte 'si~o"tu 
uniformidad y hegemonía ideológica de In clase queJ,;Jl1ina>-'.· ,. ~. ·. ;·; \, ~,, · · 

Es por ello que In cultura de masas se nfe¡,.n a 'elí:mento's cle:fo''cJJt~~a j)'opuÍarpara 

poder soportar su capital, tanto económico col11o idc~IÓ~ic~~ )~inlá~cÍÓ;hÚ)6 ~~~ se 

d=om;;::·:::•:.::•';::;,;~ "º ~ ,;go 'º"'1'2'~~;~~~~ii~~~~!~1i:~~~"fo" 
"hecho mnlévolamente por las clases dominantes para invadíí- o siistítüfr hi".clltiúra'propia 

de los sectores populares".
167 

Lo masivo es la 1~%~'.~;fi'.,~;i·~~i,~al,r~~hl~i~{~~:~~~e,;tas 
relaciones sociales en una sociedad en In que todo se ha' '.11'asificadci:(el mcrcá~o"d.e trabajo, 

:::::~::::~:.:, ,::~~:;,::,:·,:~j=:~::~·f 1~~\Eli!~~~:#'·:: 
Por eso mismo, Jo popular no puede definirse por una ~erÍc de::~~~gÓ~;intemos o un 

repertorio de contenidos tradicionales, premasivos, sino por.uná )lcisi~i6~·;'t~'-é¡~1·~onstruye 
frente a lo hegemónico. :,. ' ;.k~.i;{¡¿:¡~;¿:,;f 

Para eludir todo riesgo de congelar metafisicamente lo popular,.~~·ÓÍil,rccordar que 

In popularidad debe ser establecida como hecho y no como esenciíi:'.-{b't~n~ldio~al puede 

ser sólo el eco de lo hegemónico o del lugar que el poder asigna ~· '1ás clases subalternas. 

Las costumbres más arraigadas y extendidas en los sectores populares son en ciertos casos 

lbb Xiomirn Villasmil. Difi1si<í11 mt1.'liva _v hegemonía icleolúgica, Barcelona, Vadell llcnnonos, 1980, p. 52. 
1
"

7 Nés1or Gnrcia Canclini. Cultura lransnacional y culturas populares, Lima, IPAL, 1988, p. 41. 
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formas de resistencia, pero en otros no constituyerimás que lárütiri~"ci~'jaopre~ión. Á la 

inversa, lo masivo, que tan eficazmente c~nirib~ye a la reprcidl.lc~iÓn ; ~x;~~siÓn del 

mercado y de la hegemonla, tiunbién da la<infcirinación' ; . Jos ~¡n~l~~ p~rn ~u~ los 

oprimidos superen su dispersión, conozcan las nei:esid~d~s .lle los otros y sC~rel~cionen 
solidariamente. 

El uso simbólico ·:Eius0111e.rcantiJ 
La propiedad comunitaria .. ·. .La propiedad enajenada del slmbolo 
El símbolo asociado al barrio ~ El símboló itinerante que remeda el 

caráct.er 111óvil, fluyente del capital 
El símbolo como elemento de 
participación colectiva ------1.- El símbolo como espectáculo masivo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5. Santo, El Enmascarado de Plata 

.. Soy un lrnma~u be,ndito con e~p,f!_der d_e crear las ilusiones ... º 

El cantante. Rubén Blades. 

5.1 Sa~to y s~ña: De R11dy Guzmán a Sa11to • 
··:-'< 

Del fascinante mundo de la lucha lib.re, dondé l~~:h~r~~s's~len. a la luz para cumplir 

con el ritual del mundo, nació la más grande figura d~ :ell~;·sdnio, El Enmascarado de 

Plata. 
'/, 

Vestido de plata con una máscara sobre. la .cara· que ocultaba sus facciones, 

musculoso, fuerte y ágil, Rodolfo Guzmán HJcrta, ;.;,~jo~ conocido como. Santo, El. 
~ "'.•"· ". .· ··. ~ - . ··,. - _·. ::_,··<:·.:·-./:·: ·. ·;_ - -

Enmascarado de Plata, résultó ser Íina de las grandes_ person~lidádes dél espectáculo y 

figura arraigada en la cultura popular. _ · · ··· '•- · · · 

Se sabe que nació en Tulancingo, Ílida~Í~o, el. 23 de S~ptierri~rc de. Í ~ 17 y sus .. 

padres fueron Jesús Guzmán Campuzano y Joselimi HIJcrtu(Mú:~ucÚ<l~d~zmá~. RodClÍfo ' 

fue el quinto de siete hcnnanos. Carismático y de gran p~cscrici~ ti~icJ'~~t~;Jd ~;ed~~ti~~d~ · 

desde sus inicios a ser un destacado luchador. Tenía éomo anna pri~~i~al ~J's ~6<l~iiJsas · 

p;om"'~1 oomplfr Jo•,;,,.''°' do,,,, Rodolfo ;.w.,.,¡,~~r~~~:~~;;~~~ 
timido y se asustaba tanto de su profesora, al ~uci6 d~ ~tic~~\;¡.¡~·ii~a~~'··¡g;.:~~~i~l~ncs·· . .. _ .. ,· . '. ~ ·'. :•· .. ·-:. ~.· ., . '·. ~ ··· ... ;,,. ,, 

antes q;o~c:ir:aa:::i: ::~~r ;:~~:::a:as~ ~a:::~~ caúsá,~~1 ~~: 2Jl:c;t2C~lre:ibi~a en 

el brazo, tuvo que internarse en un hospital de Ía cludad ~~··M6~i~~; } ' ., . ·.. . . . 

En los años 20, el jefe de h1 familia GuziTiá°ri; ~~\J '°ará·~ p~~ b~scar nuevos 

horizontes para sus hijos, decide emigrar á la ciudad d~ !V1éxi~C>. su nueva casa la 

establecen cerca del jardín del Cannen en el barriodc Tcpit():·;, Rodolfo ingresa a la 

primaria "Abruham Castellanos''. con el fin de tcrriti~ur~ sus estudios que había iniciado en 

•Alguna de la infonnnción para cslc apartado rcfcrcn.tc a· la.vida de·~~~to. El Enmascaraclo ele Plata fue 
retomada de: El Santo. Viclu, obra y mi/tJgras, Ít/cJlos del ring y e~ cine lrrexiccmo. Memoria.V de la lucha libre. 
Estos se encuentran mencionados en la bibliogrnfln. - · · 
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su natal Tulancingo. Esto hasta que comenzó a irs.e de pintas junto con sus amigos, a 

Chnpultepcc, el Peñón y Balbuena, donde segura.~ent~Jugaban a las luchas: 

La afición de Rodolfo eran los. deporte;, ~speC:ialment~ el. béi~bol y el fütbol 
' ' - '• V'•. ' •, ' ~ • '• ' • < ' 

americano. Su fobia más grande, los gatos n~gros, d¡:bido a cjue en una desusandanws ¡ior 

la calle con sus amigos vio como moría un6de. ~~i6s f~lii6s éntr~ Ías lh1nt~~· ~·e ~k· pesado 

camión. Uno de sus amigos no tardó en lanz~r la c~~signa de que ~lguno f~riria: Al.llegar 

a su casa su padre había .mue~.º:.ho~~ ,ªP~~;y~~~i.~l-~í~~?~·ti~~~º.·~u~j.~1.:.~.~aÍ,~F~ª~º 
gato. . .. :.,:.-):>.,; ; ::.:/;~;':(,.x' .. --.·~-,,~ ~.\\;"'~<:~ :- «~::.·~· ,·,, ~~ t ·><~,:~,;:-:~{~:_·< .?::/-: .?.'~)-~~\-. __ ~.;_-. 

Tras . la . perdida. d.el .· padse los'; hcrm~ncls; de Rod,olfo 'iuvicron ' que: abandonar la 

.escueln·~·~ra.de:.d~carse .. ~g~?,~Jjf;~·~~d:~{Et.i?h~~\+i~~:t~'.~~( .• ~.~~F~:~i~¡j;, .. ·1,,··~···: .. 
El, por su ·parte, contmuo.:con.su.•educacton·,y ... aLcumphr,.13.:.nnos>•tngreso ,a, la 

. .: ~ · :· .. ~ .. ". -'<·-> ?:·:·_:-.:~~;->.~~-~ ·;·,-{:': :~,,·.\-~:Jp:: :/',--\.-~:-:.;t. ... ~= u<~~-:-, •''·:'t.~.-~.;:::'.::{_-,._ •• :;~-;·,·.:..,;·~-:~:?·:':'·~-~->:·::~,' ... '.: ,. · . 
Academia de San Cnrlos:parn · cstudmr, pintura· y, escultura;•, pero· el .cnmmo, era. errado y la 

' . ·, .·i_-··:.-,'·,-.,,'.·"', ··.,·····~;.'.'".<'·;'··,·<~,,.;;1;:: ... ,, ..... ~·--·- ·--~:;!_y~¡1';,t-;"-·.,,_ ._:·.·.-·:: ..... 

dejó. ·",:::·..;:· .. : .. ., . ., .. ~\; .. :.:·;"'."" .... ,;·/ .. ·:' .. · .. 

En este l~pso se dedi~Ó a t~b~j:t~~'~f;,[ó,~f,f~,;~~'.til~~~§·;~~ .. #i~::~~ias para mujer, · 
donde recibía 18 pesos de sueldo a la semana:Pero.tnníbién,'püdo .. darse'cuenta que lo que 

· '·: _ ·. -..· _.-_'; .. ·.· . • :,:-~.,·:·--,,::,~.:c·:;/"-".'')Zr",~::·::;_: 0!~.·:;5.:::'::_._.:'.'.;' :·,'-:_ •, ' 
realmente lo apasionaba era el ejercicio' y los.deportes pór ló'que'<íecidió entrar a un equipo 

-· • ~ · ... ~ ".-··_ -r,,·:.. -·-·-: :--<:---.-r::~:·:·:,· .. '--· /, ~~r~·-,;:.:?.'.2_.;/~-~!.- ~·;,r;; ~_::,.--;~; .:.·_ .::' 
de fútbol americano, y practicó jiu jitsu y judo. Después'n"prendió''la lit~ha:gre~orromnna, lo 

que lo animó u con~crtirse en luc. ha.dar.. ' , ... , '\.".-..... ,····,· ... ::~/::;;:)'>; e:;:: . ' . 
; ·:·".;\;.' C : •t"•• :~~ .., <" ·~ ! _" ~· T 

Sus dos hermanos se habían dedicado a la)1l'chá:.Ül10, de í:llos,~antera ,Negra, 

murió d=::~;::~nt:::b:t:~,~: o;r:;:::~f ~i~·~~}Z;;i~ªi;ili·~i:~:f f J:i°~~crpo de 

policía y comenzó a presentarse en las arenas men~rés d~ lo~'.b'~nitis dc .. Íli~iudad; 
• • • ._ ,). " , ... , -.-~~- -- --- ' • .. : .. - - ~-·' ''"" .... _., .• - 'O<:{ • - ', - =· ·.- • 

"Iba a cumplir los 16 años de edad, cuandod~lmté ~orno p~?fesionnl contra un tipo 

astuto y fuerte. Gané, y el pago fueron siete pes~s". 1~~ - ' . • .· •. . .. • • ·. 

Sin embargo, su interés por. la lucha libre .se hi.zo .e:-'i.déi'tle .. en· Jos treinta, Según 

carteles de la época, evidencian que Rodolfo inició su carrera en el pancracio el 28 de junio 

de 1934 en la Arena Pcralvillo Cozumel, uuryque In Empresa,Mexicana de Lucha Libre 

(EMLL) asegura que comenzó en 1935 en el Deportivo Islas de la Col. Guerrero. Fue en In 

arena de Pachuca donde el también luchador Jnck O'Brícn vio el. estilo luchistico de 

rt.a Cine Co,;fitlencial. num. 252, p.13. 

147 



Rodolfo- quien se hacia llamar Rudy Guzmán;/ló recóm.end1fcon Ji:°~~s LÓmeH inst.~~tor 
de la EMLL (dirigida por Salvador l..uiteroth 'a1i:)·;. ii'~i~~ l~: t~~jci]·~ ;¡~ ~~~itui. 

Sin embargo Rodolfo pasó sin pcni ni sÍori~ eri ~iis l~i~¡¿'~,:A~',~:a ~-~ala, ~~ro 
tampoco lograba meterse en el gusto dd aficionado; por lo qu~ de~f~i'ó~riiiii~~¡¡;~rse, y 

i .. ,~: .. :y,;·_·~/.~ ::<':t:~'.':.-· 

encumarunnuevopersonaje. . ... , .•. · ·· ..... 

Rodolfo se hizo una máscara, un nuevo equipo, y un ·p~r cÍ1(IT.~s¿~·•de~~~é~se 
presentó como El hombre rojo. Tenía que luchar casi a di~rio po;·~a~ci~,~~í,'6~'d~Ia 
ciudad para ganarse la vida. Cuando no habia combates reulizutiá 'cliV'ersas 'labores: 

modelador, pintor, carpintero, mecánico, y varias más. En 1936',' Rodóii'~, ingrc~Ó .ri la 

EMLL y triunfó en la antigua Arena México en su presentaci<Ín ·); b~i~ió·'~h '¡~~ dos 
, -, ·-. 

combates siguientes. Nuevamente, lu misma historia: ni pena ni gloria, y ef público ~egula 

sin tomarlo en cuenta, por ello en noviembre de ese uño decide d¿jar lu EMLL: T~mbién 
Jesús Lomelí salió de las filas de la empresa para hacer su propio espectáculo luchístico y 

no duda en buscar al Hombre Rojo, de este modo Rodolfo se reencontró.con el hombre que 

lo hubia ayudado en sus inicios. 

Tratando de conseguir fama y fortuna Rodolfo Guzmán decide enmascararse como 

el Murciélago 11 aprovechando un poco lu fama de Jesús El MurciéÍago V~Íázque~, pero el 

dueño del nombre original apela u las autoridades de la Comisión de Box y Lucha, con el 

fin de retirárselo al incipiente luchador. Rodal fo se quedó pasmado', sin ánimos, tanto 

trabajo que le había costado conseguir algo' de, rullla, y d~ p;onto'. ~~s 'sueñ~s se fueron por 
la borda. ·:·;· .. · 

. - . ' - " ' • .. ·. .' .. •' ' , ; .· ·. •<)- ·~:·. '.o./: · ;,'¡;: '.;.;'...,,;,.'." ·¡ : :_ • , 

A principios de IOs' añós 40, Rodbl fo contrájo matiimónió con Maria de los Ángeles 
',, .: • • ' '. '.<";, '\.,,,,.';;,·,:.:+<,·,·-:">' 

Rodriguéz Montaña (Maruca) en la iglesia dé la Magdalcmi Mixhuca, y su padrino fue 

Salvador L~tteroUi Gonzálcz. El matrimonio proi:r~Ó di~~ hÚb~(Á1éj~mlro, Maria de los 

Angeles; Héctor Rodolfo, Blanca Lilia, Victo/M~~~cl;"'tsi¡~~~~i·Á~g~l/silvia Yolanda, 

Mariri de Lourdes, Mércedes, y el Hijo del Samo: ,;·1· • ::.:,i~;~;.::·~~ri'.•;. é • ~ 
. . . . .· · .. · . . . . . . . •.. \·;X~'·\k.:\i"', .• 

'En esa dccada, tanto don Jesus · Lomelí como· Rodolfo regresaron de nuevo u la 

EMLL: Días después don Jesús ya le teníu'un,núg~o~~~¡~;&;üito~totalmente plateado . 

• Ahor~ había que clégir un nombre. Don JeslÍs habíaWc~~~<l~'tin'1dtSdí;10, El Diablo o El 

Angel; Rodolfo se decidió por el pÍi~cro de eU~s. ~ c~~·~e~é~ de siete pesos, se puso a 
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hacer el equipo, que fue sumamente humilde, la máscara era un verdadefo·honio/pues era 

de piel de cochino, y dentro de ella, el calor era insoportable. Tenía 25 años de edad. 

El héroe había acudido al llamado y cruzaba el umbral m_ágico, eitiprendiendo los 

primeros pasos inciertos a lo largo del tortuoso sendero de las pruebas'qú~ J~ pres~ntaban. 
El 26 de julio de 1942 hizo su debut como El Santo,· ahí éL t~~;- que medirse con 

lobo Negro, quien lo estaba dominando ampliamente, In· desespcracÍÓn hizo presa del 

pinteado, quien no encontraba la fonnn de derrotar a su en·emigo,, el joven· enmascarado de 

pinta optó entonces por la violencia, empezó a foulcar a su ri\laJ; el réferi trató de impedirlo, 

pero lo que logró fue que Santo le hiciera pedazos la camisa, el tercero sobre las cuerdas no 

atinaba la fonna de detener el huracanado ataque del rudo debutante, así que optó por lo 

más sano: descalificarlo. 

Nunca nadie había perdido por descalificación en nuestro país, por lo que la gente se 

quedó admirada del nuevo rudo. 

Al principio tuve que pasar por malos momentos hasta que logró consolidarse. 
Dueno hasta hambre. Al principio viajé en malos transportes por pésimos caminos, 
en camiones ya no de segunda sino de cuarta, de quinta; en trenes de tablitns para 
luchar en arenas malísimas, y llegaba yo a subir al ring, mal alimentado, porque a 
veces comía y a veces no; en varias ocasiones tuve que salir del hotel sin pagar la 
cuenta porque no tenía ni un quinto[ ... ).'"' 

El plateado anhelaba ser el campeón en las di fcrcntcs categorías del pancracio y 

también agradar al público que pagaba por verlo. Con ese espíritu de lucha, el 16 de agosto 

de 1942, en la vieja Arena México enfrentó a quién seria, con el paso de los años, uno de 

sus adversarios más encarnizados: Babby Bonalcs La Maravilla !vloreliana. Gracias a: esa 

batalla, Santa rcílcxionó sobre el valor de su máscara: se propuso conservarla· contra viento 

y marea, pues era la máxima expresión de su personalidad, el símbolo perfecto del misterio 

que podría rodear su figura en el encordado. 

A principios de 1943 enfrentó a Jesús El Murciélago Vclázqucz, aquél que no le 

había permitido enmascararse como Murciélago //. En el ánimo de Sama había un afán de 

desquite. El Murciélago era el monarca nacional de peso medio, pero El Enmascarado de 

Plata lo venció. Esta fue Ja primera exposición de la máscara plateada. Después vendría un 

triunfo tras otro. Para tratar con el plateado había que respetar las reglas del juego que él 

lti') Emrcvista de Elena Ponia1owskn en Todo A-léxica, lomo l. p. 257. 
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propondría mediante Ja frase: "Nadie lmy detrás del enma~iaradÓ/Todmi'y'ningiino~ Ja 
vez". · · ~ ,~X·;:; ... ';',t~:.;.< • 

. Desde entonces; Sa1110 inició una.carrera hacia' 1~:1:~i;;·l)rcqu¿ ~ncÍiC pll'do 'frenar, se 

convirtió e~ el mejor Peso Wclter, no había qÜíén;!p~Ji~;IJ, 2'o;{éJ. Luego; fue Campeón · 

·Nacional de esta división, y después éampcÓn NÓcíonnl Medi6: ':' 

e.En esa épocá; Salvador Lutterotli pcrisó que .ya C'ra tiempo de abrir un nuevo J~cál 

,:para: IÍ!duchn' libre, y .mandó .construir la. Arena Coliseo: pero tenía qué abrir este'ilran 

inmueble con una lucha sensacional, y eligió n un v~rdadero maestro, al máxímcHdÓl¿;de:: 

aquel critonccs,.Carlos El Tarzán Lópcz, contra el novato sensación, el rudci más'ocÚnd6i•:~'1 
·Santo .. -Este enfrentamiento se llevó a cabo el 2 · de abril .':dc:i·'.fri~4;, .· 

Esa lucha fue la primera gran. frustración del plateado,. estnbn'·'.en'j~~g~'~I 
Campeonato Mundial de Peso Medio que poseía TarzánLópez;y el é~;npéÓn'¡~·irn'pus~· 
con un contundente dos al hilo. . . . · .. · \ .. ':.i.~\~,:;~,~~;~;f ~¡,, ;;·;; · 

Este fue un hecho muy doloroso para eienÍnasca~ado, de~lata~j)Jt;fé('~~n·s'nba que 

::·:::.:'.: ~:;.:~::~::~;:~~~~i:~~¡:f ~f~~~J¡~:::;E: 
.. , .:; -~ ·~·~·;. . !• 

Nacional de Peso Medio. _ :'. <~ ·''.'.!t(,'5;<'·~- ,. 
A finales de ese mismo año, Sa11to.enfrcntó'.a:J_ric_k,Blonifiel'y,durnntc el segundo 

asalto del combate; este último lcigró;uiia~Í~j~'in;i~~~;rif~~w~~~IJ ~u sorpresa debajo de 

aquella habia otra. El Plateado prcsc~ó ~~í.~l .~i~i~~d d~s~'¡~~Üíid~d y se abalanzó sobre 
' ........ ,. _ .. , ,,, .. , .. ···'····- , .... , 

su riv~I. con lo cual sólo consiguió, qué. '10 dés~°iiÍifi~nrari~; Poc6s ,días, después, golpeó 
. . - . . _. - -•-, :- -,-:,_. -. ,· .: .• ~~ '.·<-· - - . -; ·, ~ - ' 

ferozmente a Dientes Hemández y en el pasillo enfrentó, a. d(;s,énin'dccidos fanáticos, lo 

cuál ~revocó que pasara la noche e~ Ja ~d~ccl. En m~yo de ,J 9~1: ~ufrc un, accidente. 

automovilistico que por poco le cuesta la vida. Después de cst~n:;~la racha, que vivía de 

nueva cuenta, obtuvo una gran victoria al quitarle In cabcllt;ra a.J~t:kQ;~ricn.Poco después 

recuperarla el Campeonato Nacional de peso Medio, venciendo, ,al _odi~~o Bobby Bonalcs . 

. A mediados de 1944, Gori Guerrero busca a Santo ;,:,,le, propone ser su pareja. Éste 

lo acepta, pero sólo en el interior de la República, ya que t;I_ originario de Guadal ajara aún 

no era conocido· en la capital y él cru de nuevo Campeón Nai:ional de Peso Medio. Sin 

embargo, la brutalidad. de Salvador Guerrero hace ruido y pronto se gana apelativos como 
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El ave de/as'• iempestades y El chacal. Eran tiempos' de rudós bestiales, como Le<>n 

Kirilenko El ruso loco, único luchador en la historió cuyo ~adisrrio provocó que 'c:I pÚ~lico 
le arrojára excremento la noche de su debut. 

· , Todo parecía apuntar hacia el domingo 19 de noviembre de 1944,'<:uan'dó El Santo y 

Gori suben ni cuadrilátero de Ja Arena México para destrozar a Bobby Bonales y a Jack 

O' Brien, iniciando una mancuerna sangrienta y destructiva que el c~oni~tn Antoni.o Andcre 

no dudó en bautizar como La pareja atómica; De este modo Gori aprovechó la fama de 

San10 (el luchador del año en 1944) para colocarse en los estelares; a cambio, le cedió una 

llave de su invención: la de a caballo, que el enmascarado se encargaría de hacerla suya. 

En 1.946 La Pareja Atómica fue declarada Ja mejor de año y el· pinteado lograria un año de 

importantes victorias, In principal: obtener el· campeonato mundial de peso welter, 

derrotando al búlgaro Pete Pancoff. También festejó Ja adquisición de su primera casa 

propia. La última ocasión que El Santo y Gori subieron al encordado como la pareja 

atómica fue en 1953, cuando le ganaron a Tar::án López y a Pil11sso. 

Los cincuenta marcarían un parteaguas en Ju vida de Santo. Por' un hielo,' u~ ataque 

ni corazón ocasionaría la muerte de doña Josefina Huerta, madre del luchador y, por el otro, 

en 1951 el luchador empezó a perfilarse como icono de 1.n cultura popular, gracias a las 

historietas de José G. Cruz. . .-.,-,.·, ·._ -

En esos años una rivalidad crecía: Santo y Black S/zado\;;;'rrobablemente esta haya 

sido una de las rivalidades que más hicieron históna en' la Jt~'h,iifo~r~ ~~¡. tratarse de dos 

gladiadores que ya eran favoritos en el público aficícínliCld.:Xpc~ar· de ser rudos ambos, 

llegaron al duelo definitivo de las máscaras el vieme~ 7;d~ ncivi'cmb;r~'de 1952~ Ésta seria 

una de las victorias más impÓrtantes del enmascarado de pl~ta'.'\.'''i:. , . '' ·, 

La historia de dicha rivalidad se basa en que la priIT;e;~'J'ii~~j~·;de BÍack Slz~dow no 
' ·~. -•:·::-. >'.!-_;,,·;t{~'J.'.,tf'·~',,;c;_¡.r[;-,·,_.;._·· ... . i·· ' 

. fue el manotas, Blue De111011, sino Rodolfo Cavernario (]rilindó; Est¡: .~espué!l de una lesión 

de Ja Sombru Negra hizo pareja con Santo y fuerdn éán¡:iéié!'O'~'~;~i;:')¡/}>~,;~j~ /11fer~al, 
,·algo que.no I~ gustó n~da a S~adow. Esto fue en l 94!rx:'.;/?·;~~~l"~:fr}i~;·;:'';{'.' ', '· .. · 

·Su: pnmcr enfrentamiento lo tuvieron 'el 2 'de'.;abnl de:· 1948,·.· teniendo como 

tríunl'acid~ a In Sombra Negra. ,¡ ,;<,;): '• ~j; ' 1''' · 

El 28 de ndviembre de este mismo.año hace su aparición en la vieja Arena México, 
' ' 

Blue Demo11, quién füera su pareja por niucho, t.iempo. Éste aplicaba Jos topes voladores de 

151 



una manera muy semejante n Blnck Shnd~w. En Únn b~talla campal (todos c~~irn t. odos), 
' - •••• , - 'J ' .. 

ellos fueron los únicos que quedaron ni final y tcnían,qüe enfrent~rs~, pemno Ió hicieron. 

Jesús Lomelí, salió ni encordado y ant~,u~~ eufÓrl~n ~fi~i'Ón:~nuhció'qu~ ~~podían luchar 

porque eran hermanos (lo cual no. era ~iert())· .oci ;i,Í¡.~úi~~:cii~~:~(¡~ejn: los Hérmanos 

Shado\v. ·.-~· .. · :_~-:'· ,, 1.: ..... ':·: ::l}¡~-~;\f·¿_;~j;~:./~ 
Otro de los motivos de In rivalidad entre Sh~dmvy, S~~t~:fue,cÚa~do (después de lo 

del Cavernario) los pleitos entre Los Hermanos Shádow y·J~1 rii'~ej~':Atófuica se hicieron 

más fre~~:nt:;e:sq~:e::;asc:::~e en el mundo ,cap.a~ ;¡"~~~;~:.-·la satisfacción de 

descubrir el rostro del cnmpeoncito ése tan antipático ... d~ unll Y".~ pcir todas voy a destruir 

In ridiculez que encierra El Santo tras su máscara platead¡¡;'.'.:\º, ci~,d'ri<l\lcrtín Bl~~k Shndow a 

In prensa pocos días antes del duelo más emblemátieo,dc In ~uchn Hbri:~acionnl; El hombre 

de goma como se le conocía, llevaba cinco años en los cuadriÍáte;cís; hácía pareja con Bl11e 

Dc111011, ya que como dijimos creían que eran hermanos: (riunqÜe ,en :re~lid~d sólo eran 

compadres), y era famoso por sus topes suicidas. ~nÍre El Snnt~ y;éLh~bín surgido una 

rivalidad u muerte. Ambos se jugarían las máscaras y In. reput~~iÓn, de. In ~~clé~ dividida 

EM LL. El 17 de noviembre de 1952 fue In fcdm es~o~ida. A In~ 22:30 hora~, ~~te una 

Arena Coliseo repleta de más de seis mil gnrgnntm;,Shadowy Samo suben ni cuadrilátero, 

seguido por sus asistentes Bl11e Demo11 yDick Medr~n.o, respectivamente. Luego de varios 

minutos de tantear terreno, de buscar minuciosnm.cntc el punto débil del enemigo, Shndow 

decide lanzarse sobre su rival pero falla en su lance; Santo aprovecha para hacerle un 

crotc/1 y dejarlo de espaldas a la lona. En In segunda caída, Blnck Shadow comienza n 

dominar ni Enmascarado de Pinta con golpes de antebrazo y patadas voladoras; el técnico 

impone su ciencia y trata de abrir al Santo con todas las llaves, finalmente, arremete con.un 

tope contra El Enmascarado de Plata y éste cae noqueado. Todo se,.d".cidirin en.In última 

caída: Slwdow, crecido, lanza al Santo contra ,las .cuerdas .Y.-. le. aplica. varios látigos para 

rematar con un poderoso cangrejo. El Pinteado. aguanta· y, logra. zafarse para arremeter 

contra Shndow con un látigo, preámbulo d~'su'tradici6n~l lli,iyc,'de a caballo'. El público 

17° Femando Rivera. "Un rudo bajad~. del ciclo~·, en h,~, SanltJ. Vidu, obra)' milagro . .;, revisln Somos, México, 
oclubrc l 999, p. 41. · 
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creyó que la lucha hábia llegado a 'su fin, pero no por nada le decían: Shadow, El Hombre 

deGon1a. 
.. ;-

. . ' :·· ''. 

No sólO se záfó de· la llave, sino que trató de uplicar una media taputíu '.ul. !dolo, 

quien correspondió con un~ palanca al biuzo pura después caer enredudos ::en :~n,d~ble 
medio cangrejo. Pocos testigos sobreviven de aquel fi~ul: El Sunto esquiya un }ope_.~.jrtal 
de Shadow cuyo destino es hacia fuera del encordado. De regreso El Ellmas~.a;ado d~ Plata 

lo recibe con unas tijeras a la cabeza, le acornad~ u.napatada entr~ ;~~ pi~ffi'as ~l,o:s~ni~te 
definitivamente con una rana. El réferi Rubén BÍá~~a~i: :levri~tÚ~ ;;;~~~:1~1·~J~1'o%ie~;ras 
dice que el nombre del encapuchudo Black Shadow es Al~j~ndro CruzHrtiz,:.éste'.s~quita la 

máscara pero no se la entrega al Santo, sino que' huY,{~'º11 ell~-·h¡~¡~ 1~~y~sti~:o~~s)~te la 

sorpresa de todos. Bl11e Demon llegó al vestid~r ~ le'dÜ~ que ya se.In dii:rh; ~arque' la 

prensa se le echaría encima, por lo qu~ sÓlo ~nt~nc~s m~~dÓ ; ~t'i~ .)fáscara. 

Dolido por la derrota de su compadre (Black Shadow), Bl11e Den10~ 's~ enfr~nta al 

Santo y lo vence en dos caídas al hilo. Esa fue In segunda gran humillación q.ue süfüó· El 

Santo, pero también fue la última, porque nadie volvió a ganarle en ma110 a mano,en dos 

cuidas al hilo. 

El primer boom de In lucha libre en México se dio durante In. últim!Let~pn del 

gobierno de Miguel Alemán, en los albores de los años 50, sobre todo.por.las transJTli5iones 

de las luchas por televisión (suspendidas en .1954). En esos años, José G~ Cruz come~zó ·a 

publicar su dxitosa historieta de El Samo y éste po~·~u part~~eganó In devociÓn de buena 
- "" . - - ' ' '~-- - . ,. ' . .. . -

parte del público al haber vengado,.algun.~s,·,arr~ntas aLorg11//o naci01ial, como cuando 

derrotó a S11gi Sito en 1954 al ganarle el: Cumpconato Mundial Medio y de paso vengur a 

Tar::án López; o cuando conqulstó .par~· Méxlt~· el cetro. m~ndial welter de la NWA ante 
'. -. '..'-.'<~<··,: •. ;,,., .'' "·i..t ;,;,, • 

Pctcr Pancofl; triunfo que lo hizo salir en hombros de In arena. Todo México quería ver al 

Samo. Era tanta la demanda por ~~~Í~;:.~-~~;.;gn· t~rÍ~s ocasiones el enmascarado aparecía 

programado el mismo día y n la in,isnia horaen dos arenas distintas, lo que significaba la 

aparición de algunos clones qu~ nprovech.aban el uso de la máscara para hacerse de dinero 

en pequeñas arenas del interior de la República. Rodolfo Guzmán comenzó a hacer su 

fortuna en esos años, pero también luchaba por un refresco y un plato de comida. Su gran 

sencillez y la manera obsesiva con que protegía su verdadero rostro, lo acompañarían hasta 

el <lía <le su muerte. 
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Paro finales d.e los años ·so~ Fernando Osés, luchador y actor, invitó ni Plateado a 

·trabajar en el cine, y aunque a Santo no le interesaba dejar el cuadrilátero por el set, aceptó. 

Fcrn.andcí cisés Y Enrique Zambrano escribieron las dos prl~eras cintas del enmascarado: 

Santo contra· el Cerebro del Mal y Santo contra los hombres infernales, ambas de 195.8 y 

dirigidas por Joselito Rodríguez, el mismo que hiciera en 1952, Huracán. Ramírez. Con 

estos filmes, el ídolo de la lucha inició su carrera en el cine, y con el transcurso del tiempo 

las ofertas se sucedían una tras otra, porqlle su presencia· representaba un éxÚo rotundo en 
. i. ,. . 

taquilla. 

Veinte años después de que nadera como un rudo bestial, el 5 de juli~· de 19.62, 

Santo luchó como técnico por primera .Jez aco~páftaclo por ~e~ Pllus~o, con;ra los 

Heriilanos Espanto. Semanas·a~~ás la alin~ación e~a cxactalll.~nte al revés: Santo luchaba 

del lado de los Espanto, mientras que Pilusso confo~aba una terna con el Rayo de Jalisco 
. ' 

y Rito Romero; Sus compañeros traicionaron al Enmascarado de Plata y Pilusso entró en su 

ayuda. Habin llegado el momento de administrar el cariño del público; ya no era necesario 

ser el malo y violento de la historia. La fama que hnbia alcanzado El Santo entre Jos niños, 

gracias a lus historietas de José G. Cruz y a sus primeras películas, lo habia renovado por 

completo. Desde entonces el plateado nunca dudó de su condición de héroe, los niños se le 

acercaban cuando subía al ring y le pedían autógrafos; él Jos cargaba y se retrataba con 

ellos. Luego los bajaba cariñosamente, les daba un beso paternal y comenzaba la lucha. La 

rivalidad con Jos llermanos Espanto culminó con una lucha de máscaras contra máscara 

con el Espanto /, celebrada el 30 de noviembre de 1963 y recordada como una. de las más 

sangrientas en la historia de In lucha libre de México. Tanto que al terminar ésta, Santo 

semiinconsciente, con la máscara totalme~te desgarrada y 'teñida de rojo; le preguntó al 
- . . . . . . ·. . . . . 

legendario ulieionado don Erasto García, quién había ganado. "Usted Profe", le.dijo y lo 

ayudó a llegar al vestidor. 

Su fama creció gracias a filmes comOS~~to·~~i1ira los zo~1bi~~ el 961 ), Santo contra 
·. , -- : •.. , ·-:::;'.;~, ,,-,}.; ~·-,.e¡\·, -''.· :f~ '": , ; :': ~.~ ;_::~; ~-- '.~., ; t:, · 

el estrangulador (1963)~ El baroñ,Bi-ákolá"'(l965fy Sa~ÍtÓ YBl11e Demon contra los 

monstruos ( 1969), aunque en cÍÍv~r~n~ óc~~fci~~i'\a.~~j¡~dif d~,~~t~~- fue.menospreciada por 
la critica n~cion~J; - - - _-;.~º' . ... C·:~_~.~.·~.~-:~~r:'.~·;\'.lJ!,:~;~¿~:iL'/{>-~t~~·\?t~~~~~-~~~~;.-i.{:;~·::>" -~_-, 

.,_ .·._.,,··e·,;},:-; .. ,l,~--~.:;~'~'~',,"'/•~Í:-'•, ·,:,'>···Í~; Hf .(¡•, ~ ~t··'~ ~~~ ,:\-;¡,·;::·'; 
El Plateado gozaba•de'.gran··populnridad:Janto·que,:a menudo, era llamado para 

~ ' ·- ... - , , , - . ' --·, . " ' . . ' ' .. - ·.· , . ; ' _. . ·. 

participar en .. campañas políticas h fa~cír:''cieL'. PRL Cuándo Gustavo Díaz Ordaz fue 
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postulado para la presidencia, la presencia del enmascarado atrajo cientos de partidarios a 

uno de sus actos políticos; en otra ocasión otro candidato a la primera magistratura de la 

República expresó: "Dígale que le agradezco mucho su cooperación, pero ni paso que 

vamos, ¡él terminará siendo el presidente!". 

Santo filmó 24 películas taquilleras en las que alternó lo mismo con Blue Dcmon 

que con Gaspar Henaine "Capulina", al tiempo que en los cuadriláteros ganó el nacional de 

peso medio al derrotar a Karloff Lagardc; el nacional de peso semícomplcto ante El 

Espanto I; el mundial de peso medio ante René Guajardo, y durante tres años fue campeón 

nacional de parejas junto al Rayo de Jalisco. 

El Plateado vive los setenta en la más alta gloria,· pero ya no· como ci gran' rival 

mano a mano que era. Su fuerza había mermado y tenía 60 años aproximadamente. Aún ~si;·\ 
en 1975, Santo, Mil Máscaras y El Solitario fueron declarados e}.mcjo~;t~o,cÍefr~ribi,:~~'.:<< 

• • . ' /;._ \ ~·· '::1:' -:.::~::.'-~<:-~'.::::~i.~'.:~,t-;;·;·::~¡;(i·;<. "·'.~t·:;:: .. ··: 
1977 la Empresa Mexicana de Lucha Libre sufnó una ruptura entre sus;clem~"ctos;tEI ;;,r"'; 

Plateado culminó su relación con la familia Lutteroth y, al ig~al que El·~~íit~ri~j'.~¡~¡~b;ú~~~;:;,,:: '· . . . ' ' -; : .-~ .. ' - ,,,, ,-

Los Villanos y Mil Máscaras, se fue al bando de los 'incl~péndienie's•.',;.CC>~'c)tlos(en:ci(: 
• .. • "· -"' ..... ·,. ,.·,, ,_, ... · ,.-··--,:.·c . .<).0.: 

Torco de Cuatro Caminos escenificó los últimos combatcs·de'su vlda: Rodotf() Guzmán .. '"' 

seguía luchando pero comenzaba a pensar en su retiro. ·va:habla sufrido un ínfartoóal h;:: 
miocardio y el médico Horacio Ramirez lo apremiaba a tomar la decisión del retiro .. Hubo' 

tres despedidas oficiales: la primera, en el Palacio de los Deportes. La segunda, en la -A~~nn / •.· 
~:--;_ < 

México. La definitiva en el Torco de Cuatro Cominos el 12 de septiembre de 1982:· Se , ,:•! 
reunió de nuevo con sus grandes amigos: Gori Guerrero, Huracán Ramírcz y Solitario,:.·.:·:, 

para enfrentar a la cuarteta integrada por Te.wmo, Signo, Negro Navarro y el Perro Agunyo, 

su último gran rival. Los rudos fueron dcscali ticados por exceso de rudeza. Qucrinn darle In 

despedida que se merecían y se ensañaron con él. No era para menos; en 50 años, había 

participado en más de 1 O mil combates, había rapado y desenmascarado a decenas de 

luchadores que trataron de ponerse a su nivel, había ganado todos los campeonatos 

posibles, había visto el nacimiento y derrumbe de cientos de luchadores y seguía ahí, como 

un rey viviente, resistiendo la vida y la lucha, que para él eran una sola batalla larga y 

misteriosa pero con límite de tiempo. 

Al retirarse se dedicó a la producción de sus propias películas y trabajando como 

cscnpista al lado del mago Yeo en el Teatro Blanquita. Aun en las giras teatrales era celoso 
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de su incógnita, nunca se quitaba la máscara; para comer usaba una tapa más abierta. El 

Santo supo que estaba desahuciado. No le bastaban sus actos de escnpismo ni el efusivo 

amor que le demostraban sus hijos y seguidores para saciar sus ansias de vivir. Cuando vio 

al menor de sus vástagos usar su máscara y subir a un encordado, no pudo contener el 

llanto; la vida que había sido tan pródiga con él le comenzaba a dar In espalda. 

Semanas antes de morir sorprendió al público· cuando descubrió· su rostro en el 

programa Contrapunto, conducido por. Jacobo Zabludowsky., E~a'Ílle quizá una señal 

premonitoria del próximo final de su vid.a. Ya no tenía sentido co~~e~~r~~ll 1secreto lo que 

el tiempo se encargaría de hacer polvo. Cuando lo enterraron lle,vábá: pueiita su.máscara; In 
<h:t.< ,:'> '·. convirtió en su propio rostro. 

El 5 de febrero de 1984 al concluir una'prese.ntncÍó~.'se·~intiÓ agotado y en su 

camerino se acostó para reposar.· Pero la muerte Jo'ngu~~d~b~:y fue trasladado de urgencia 

al hospital donde a las 21 :40 horas dejó de exisdr,:ví~ti~·~.·J~;un in·ra·rto al miocardio a la 

edad de 67 años. 

En la segunda función que comenzaba á Ills'd,Íe~ de In noche dieron In noticia de la 

muerte del ídolo. Todos los cuadriláteros de' la' Repúbli~á'guardarcm un minuto de silen~io 
en memoria de aquel hombre. El 6 de febrero, después' de su funeral,· El Pl~teado fue 

sepultado en panteón Mausoleos del Ángel y más de' 1 o· mil personas fueron n despedirlo y 

varios luchadores, entre ellos Black Shadow y Blue Denión,' cnrgarciri 'el féretro: A .su paso 

por las calles, la gente se desbordaba, se escuchaban susgrito's,p~rrasyBá~liís',~rtrinsito 
se paró, las instalaciones del cementerio fueron insuficieritespara ~lojnr a lo.s admiradores, 

que con lágrimas en los ojos y expresiones de profundf tri~t~za; daban el último adiós al 

héroe de las mil batallas. Sólo el sepelio de Pedro Infante había movilizado tanta gente. 

Durante su vida tuvo la posibilidad de clegiÍ' ser dos personas pero ante la muerte 

quiso ser Santo y permanecer así para siempre, aun cuando hayan desaparecido todos los 

que lo vieron sin máscara. Samo, el demonio, el héroe, el que nunca leyó completos los 

guiones de sus películas, el católico que estudió hasta la secundaria, que pegaba entre las 

piernas, que rezaba en cada esquina, que luchaba contra los monstruos, y dejaba que los 

pequeños se le acercaran, había dejado en la lucha libre un hueco dificil de llenar. 
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5.2 Los milagros de Sallto en el ring 

Pero Santo no sólo se dedicó a la actu~ci,ón a partir de 1958 que hace su primer 

filme: Él era un deportista muy completo que .nunca dejó la lucha libre profesional, la 

gimnasia y el ejercicio. 

' Para muchos, el enmascarado de plata no era tan bueno corno luchador. "Es un 

hecho que el Santo no ha sido el mejor luchador que haya dado México, ni el' científico más 
' . , .. · 

brillante y capuz, ni el rudo más tormentoso, tampoco el más espectacular;, !1¡ el más . 

dotudo" 171 

Pero lo contra~o se demuestra en la grun popularidad, los diferentes campeonatos 

logrados y la conservación de la máscara por 42 años, así como las más de·15>mil peleas 

que protagonizó. Para ellos es el mejor luchador de toda In historia en cs~c d~~orte:·:· 
El legendario enmascarado es hasta la· fecha el que más· Íiémpd· íi'iar1t~vo su 

anonimato, que más cabelleras y capuchas y trofeos adornan sus vitrinas. 

El primer trofeo que ganó Santo fue en Pachucn, el de la Carta Blanca, cuando 

derrotó a Bobby Bonules. 

Luchas de apuesllt de Santo 

Fecha Resultado Adversario Arena y/o lugar 

43/01/?? Cabellera Murciélago Velázquez 

43/09/24 Cabellera Bobby Honales 

44/??/?? Cabellera Jnck O"Brien 

??/??/?? Cabellera .J11ck O'Hricn 

??/??/?? Cabellera Bobhy IJonalcs 

??/??/?? Cabellera Raúl Torres 

??/??/?? Cabellera Jorge Allende 

??/??/?? Cabellera Gorilitn Flores 

??/??/?? Cabellera Judas Colombiano 

171 Tiziana Bertaccini. Ficción y realidacl ele!/ héroe poplllar. p. 96. 
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??/??/?? Cabellera Gory Casanova 

??/??/?? Cabellera Arturo Chávcz z 
??/??/?? . Máscara Goldcn Terror (Al 

Guadalajara, Jalisco ~ Amcscua) z-
??/??/?? Máscara Los Infernales 1 & 11 <-::> r.:r;; 

(1) .~o 

??/??/?? Máscara La Cebra Colombia ~~ 
Cr.1 o 

??/??/?? <Máscara La Araña Torreón, Coahuila ~:s 
??/??/?? Máscara Ln Momia San Salvador 

~ ??/??/?? Máscara Cara Cortada 

??/??/?? : Máscara DickAngelo 

??/??/?? Máscara Dragón Rojo 

??/??/?? Cabellera Cavernario Galindo Ciudad de México 

??/??/?? Cabellera Chico Casaola 

??!??/?? Máscara Dr. X 

??/??/?? Cabellera Enrique Llanes 

??/??/?? Cabellera Rcné Guajardo 

52111/07 Máscara lllack Shadow Arena Coliseo.~ Ciudad de México 

55105115 Máscara Monje Loco 

55112103 Máscara llalcón Negro Arena Coliseo,- Ciudad de México 

56/09/21 Máscara El Gladiador Arena Méx.ico·: Ciudad de México 

??/??/?? Cabellera El Gladiador 
-;;: 

63/??/?? Cabellera Rubén Juárcz Arena México - Ciudad de México 

63/04/26 Cabellera Henilo Galanl Arena México - Ciudad de México 

63110/25 Máscara El Espanto 1 Arena México - Ciudad de México 

63/??1?? Cabellera El Espanto 11 Arena México - Ciudad de México 

75~10/03 Cabellera Perro Aguayo Torco de Cuatro Caminos-Ciudad 
de México 

78/03/10 Máscara Hobby Lec Palacio de Jos Deportes - Ciudad de 
México 

. 78/??1?? Cabellera Hobby Lec 
. -·. 

~O{??/?? 
Gimnasio Municipal - Cd. Obregón, Máscara El Remolino 

Sonora 

82109/03 Máscara y Olímpico y Charro de 
Arena México - Ciudad de México Cabellera Jalisco 
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--· - - -

Al come~ar ;943 ~xpus6 su máscara prir prlmera ~ez yde paso cobró la afrenta 

que un día le hi~iera su rival: El Murciélago Velásqu~z~ a 1qÜié~ dejó pelón y dos m~ses 
después, sin el Cinturón de los peso~ medios. 

,Por esos días, también consiguió el cetro náeiom1l ~elter, á~te Cidón Veloz. En 

1944 fue nombrado, por primera vez, éomo luchador dclaño; Dos'aflos d'espÚcls'él y Gori 

Guerrero fueron declnrndOs comó la mejor ·pareja dél año/_'~.·~· ,~.·- ·. ·::':~ ,::/~ ·~ , ·: ;~ . 
· ·· ' . · · . . . · , · .' :, . . :.. >;:'.,c• .•. :.«ci/;·,:.:: :· 

.... En 1952, en In lucha de apuesta contra Black Shadow, obtiene nó solo .una .de las 

·.·•·más ~ara~ más cotizadas de la época; sino el cetro mÚ~dih\v~ltei. : , :'?; .;:::;:,;.c~,f~·,i; ·.··· 
. Para 1954,.le arrebata el campeonato·muiÍc1Ía!ni~dÍ6h.sÍi~i ~i;dy~~g";TI¡5~0.año 

' . . '' ·, : :; ~·~:-'..::;:·':•:\··.:::,.::._;.¡;:.(\:t.;~··¡/·. 
conquista el cetro mundml welter de la NWAante.Pete P.ancoff; r ;~:;: ... · ·' · 

Esto a demás de haber participado en la inauguración:dC:las dos'prlneipales arenas 

de nuestro país: la Coliseo (1943) y ía' México (1956). Adeniásc~'.1~7'110 repetiría en el 

Torco de Cuatro Caminos. 

5.2.t Un rudo beatificado 

Cuando Rodolfo Guzmán Huerta se presentó por primera ve.z en el gimnasio nadie 

habría imaginado jamús que el tímido Rudy pudiera tener 'una sola esperanza en el mundo 

de la lucha libre. . . 

. Miope, de frente descubierta a causa de la ealvicie:pre¡:;¡atur~; carente de un rostro 

atractivo, además con estatura de.J.69 m., un peso de 80 k~~-··yd~l~IJcli;pl~rnas, su fisico 

no era. com~aruble al de algunos .gladiadores del. mamen;()· P¿r: .. ~i':cÓiitfarll>,·persistente, 
logró ser el mejor luchador en el manejo de la técnica' apliéadá·tporJcis'· rudos y los 

cien ti tices. ·. ~·· · ~ · > :;;;;;:J~rl~~l;~'.··~~~~}~f~·:/~ ( · · . 
...... : .. :,: .. · .. , .~.·~-~·,~.},;.( .. ~;:·~ .. : ~· 

Sin embargo, la verdadera fuerm de Santo residió ell eI'personnje'y eri el mito que 

se creó entorno de él. Este hombre mítico supo utilizar ci'~sé:t~·:~~i~ombre hasta In máscara 
. ''"1'· ,'. .. , ... ·-. 

correcta para poder:' ser el marco de orientación y dcvociÓn 1?,2.tén ~I cual giraría un culto 

realme~te aso~~r~nte. " ... . r -"",~-.':-' 

172 Erich Fromm. Étlct1 y psicomuill.'tls, p.61. 
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Para ellos supo ganarse el respeto de sus camaradas' gladiadores, así como del 

pú.blico en general. La identificación de él con Jos consumidores-fue aprovechada por José 

G. Cruz para llevarlo a las historietas y posteriormente al cine. 

En los 50, José G. Cruz contaba con una popularidad debido a las historietas Percal 

y Carla brava llevadas al celuloide al igual que La pandilla, Ade/ila y las guerrillas. Con 

ello logró emprender una carrera como editor de su propio sello, Ediciones José G. Cruz. 

Él decide llevar la primera historieta de un luchador como protagonista, cuyo 

personaje fue real y se convertiría en un superhéroe mexicano cuyas aventuras no distaban 

mucho de las que realizaban las historietas norteamericanas como Ba1ma11 o S11perma11. 

Así a finales de 1951 apareció por el precio de 50 centavos, el primer número de 

Sama El Enmascarado de Plata. Una revista a1ómica. Por el poco éxito logrado se decidió 

hacer un fotomontaje para el segundo número. .· . . .. ·. 

En su momento Sa1110 El Enmascarado de Piafa fue la revista·~~s ~end.ida'~n 'et 

mercado. En algunas ocasiones se tiraban ejemplares hasta tres. vcccsu' Ía '.scmané ;,En·· 

algún momento, José quiso que saliera diario, me dijo que corisigu.ie~a'-n;ás ·p.~r~~naÍ pa~a 
que se pudiera llevar a cabo [ ... ]". 173 Así, duro 29 años su publicadÓ~ t~c~ veces.por 

semana, donde por cada episodio se tiraban 550 mil ejemplares, es dcc.ir, ún ~illón y medio 

a la semana. Sólo ésta y la de Black Shadow (paradójico) fueron realizadas por Jo~é Cruz. 

Santo, entra en la promesa y la venganza. En un principio, el enmascarado· de p·Jata 

castigaba a los asesinos de su padre, combatía contra el mal y velaba por la gente de buen 

_corazón. Sin embargo, el editor, decide hacerlo viajar por. otros· paises· y ,.dimc_nsioncs 

extrañas, conociendo y combatiendo a personajes fabulosos y terroríficos como el mismo 

Diablo. En algunos lugares Je pedían a Salllo que volara/ por Jo q'iíe habían visto en las 

._historietas. -:-·:~i\~.~·:·· ?,.; 

"Santo pasaba de la ciencia-ficción al relato colo~ial/dc Ja ¡\tlántidn al mismo 

averno, o directo. a. las inmediaciones citadinas[ . .';Ú Ú~~~-;~'sd?~ch~d¿'' clc.sÜ. departamento 

por el casero por falta de pago, y fue a dar ~1 h?·~~i:~)fa:'.f:t{;~;~f~1:}~'.)if:si'f:~t~'r. : . . 
Este fue el primer paso para quc,Rodolfo·G11zmán' Htií:rtá; San10;· brincara del papel 

al celuloide. , . :.?···<,'.{ ··:· :.~·.' •F· · :.::,;;: . 

. . ,· , .. ·.-_: .. ~:· .... <:~·.,-· -~ ~\· ,-: . 

17
·' Mauricio Matamoros ... El Santo en las histori~~ris0 ~~·'Ei Sj~/,,:· · ViJu, obru y milugrol', revista Somos, 

Mcxico, octubre 1999, p. 55. " 
"' ihid. p. 56. 
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La canonización de Santo llegó en 1958 cua~do füma dos cintas con el director 

Joselito Rodrí¡,'llez: Santo comra el cerebro del mal (El cerebro ·del mai) y Sama cantra los 

hombres infernales. Estas marcan el inicio del gran mito del género y la creación de una 

leyenda. La historieta y las luchas por televisión eran los antecedentes para que en el cinc 

se glorificara Ja figura de Sama. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Estas dos cintas fueron de esas series prohibidas por el laudo emitido en el gobierno 

ávilacamachista. Fueron filmadas en Cuba, con muy bajo presupuesto y con una producción 

casi turística, lo cual se refleja en la baja capacidad estética de la cinta. Pero estas dos cintas 

mostrarían el rumbo que tomaría el género y quién sería su más grande exponente en el 

futuro. 

Estas cintas escritas por Enrique Zamano y el lu.chad~r-1:spañol Sombra Vengadora, 

o mejor dicho, Fernando Osés, pasaron casi inadv~rtidas du,r:inte. su estreno en los cines 
._ . .:. ·. ~ 

Insurgentes, Cosmos y Colonial. :e 

Sin embargo, como hemos dicho en ~I capitulo aflt:erior, el cine de luchadores y el 
., ' ~.: ,,~,-.~~::->''.'.','·;."' ;~. 

Santo llegaron en un momento donde el cinc sc_':de~atia .. e11 su peor crisis financiera y 
temática de la llamada Época de Oro. . . ·>·:··,·¡_:.'.':" ' 

En los años 60, El enmascarado de pla;a;sÍ~b~·cn la cúspide de su carrera. En este 

decenio filmo 24 cintas. El cinc y In lucha libre lo llevaron a conocer varios paises 
1 '-<·_ ·.-· • 

latinoamericanos así como Estados Unidos~ .España, Italia, Francia e Inglaterra. 

Algunas delegaciones extranjeras visitaban México para adquirir lotes de cintas de 

luchadores. 
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"El Santo era ~onocido en JapÓn, ~~ la URSS, en China ... Sus. películmi son obras 

maestras del género''. m Cu~n.tn fo r~vistn Somos, dedicada n este personaje; q~e alguna vez 

· llegó Una delegación china ·~~ busc~ cÍe producciones mexicana~. A ell~s se les mostró El . . . -. _, ·~· ._;; ·' : ::- ' ~ .. 

Apando (1975) y otras, pero ellos .querían del Santo. · .;;,,,;:,· '"'·· 

En 1961, Santo accede a filmar dentro de_ In produ'éción régular con técnicos del 

STPC en Sama coll/ra los zombies. "¿Y, éste es 'el q~e .~ó~.:~a ayudar? pregunta, la mujer 

. que. Cl)!!i siempre acompañara ni pinteado, Lo'rena Velásquez a un detective encamado por 

Jaime Femández. Él rcsp~ncÍ~:·,;,Es el mejor alindo del bien y' Injusticia". 176 

. . ..... ~ .... ~ '"· 
- .' ·:..:...-....:. ----

Santo en el cine de luchadores 

Ese mismo año, Sa/l/o introduce el género de luchadores al western con Salllo 

contra el Cerebro Diabólico, se enfrenta a un científico loco en Santo contra el rey del 

crimen para cerrar ese año con la visita a una zona arqueológica del estado de Morelos 

donde resuelve una serie de asesinatos en Salllo en el liotel de la muerte. Así mismo, el 

héroe buscaría aniquilar n un peligroso criminal en 'santo colllra el Rey del Crimen. Estas 

cintas dirigidas por Federico Curie!. 

En 1962, aparece el emblema de las' cinia'~- de In .Ju~ha libre: Santo contra las 

mujeres vampiro. Una excelente películ~ de ia'estétic~ édii;¡/y d~ la imaginación frenética. 

Esta cinta dirigida por Alfonso Corona Blake p~rticipÓ: ~n ·~¡ Festival de San Sebastián 

recibiendo una mención horiorífica p~~ considerarse una pelléula surrealista. 

"'ibid. p. 12. 
116 Santo contra los zombies. Dir. Benito Alazraki. 1961. 
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En ella no podían faltar el castillo en ruinas, las telarañas; las tumbas esperando el 

día para ser abiertas por dentro y unas inquietantes mujeres vampiro, presumiblemente 

lesbianas, envueltas en unas túnicas que dejaban 

ver los curvilíneos cuerpos de Ofelia Montesco y 

Lorena Vclázquez .. 

Ese mismo, año el 29 de junio el Santo 

hace honor a su nombre y se vuelve del bando de 

los justos, honestos, buenos y píos de las alturas. 

En día de san Pedro y san Pablo el Santo decide 

ser técnico. 

[ ... ]Yo hice un contrato de exclusividad con 
Alberto López, el productor que me lanzó al cine mexicano, y cuando terminó el 
contrato habia una opción pero ya no la quise seguir porque me empezó a pagar 15, 
000 pesos por pelicula, luego fueron 25, 000 y se quedó en 30, OOOque fueron: 
Santo contra los ::omhies, Santo contra las mujeres vampiro. Santo en el hotel de la 
muerte y Santo co111ra el cerebro ele cliabálico, terminadas esas pelfculas me 
ofrecieron [Enrique Vergarn) un contrato de 80, 000 pesos por película.177 

De igual manera, el sadomasoquismo expresado en Santo e11 el museo de cera 

(Alfonso Corona Blake, 1963), donde se puede observar una nueva faceta del actor I 

luchador: detective. Ese mismo año, René Cardona lo llevaría a la pantalla en las películas 

Sa11to co11tra el estrangulador y Santo contra el espectro (El espectro del estrangulador). 

De simple luchador justiciero, el plateado comenzó a convertirse en héroe policiaco 

con auto deportivo (donde en un principio se vería volar su capa), y sofisticados equipos de 

comunicación -reloj intercomunicador con pantalla de videoteléfono. ¡Santo llamando a 

Bl11e ... !- para contrarrestar las fuerzas diabólicas del mal. El héroe de las bandas de 

Hortelanos y la Buenos Aires se convertía en un agente secreto que colaboraba con Ja CIA 

y Ja INTERPOL. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

177 Rubén Sano. El monstnio no.myyo, revista Cinc, ll'N, Vol. 3, No. 26.jun-jul, 1980, p.p. 33-34. 

163 



El Cine de Santo en cuatro décadas 
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Pero Santo no siempre estuvo solo. Los problemas con Alberto Lópcz dieron origen 

a El Enmascarado de Oro, Jorge Rivero, para acabar con In figura del pinteado pero "Jorge 

se fue por otro Indo y como enmascarado no la hizo[ ... ]."178 

En 1964, Santo apadrinaria a su archirrivnl del ring, el Manotas, en Blue Den10'!.. · 
.·'; ·~'.' 

contra el poder satá11ico al aparecer en actuación e~pecial . . : .:__,' 

Los orígenes históricos del Santo fuerori encontrados ese mis.mo' nño;~unndo Jo~é\'í; 
Diaz Morales dirigió la máquina del tiempo para regresar a In époc~ ~ié' ;; iii:\tl~i6fori ~~~¡i0: \( 
enfrentar al enigmático Enmascarado Negro en El ha¿ho diabólica. Es ~l?~~t~:7Jdii'i~n~~ :~\"'~; 

, . : _., ' . .-..-_' .. ::-;;~:·:~~,-;:;J .. ~'.:<t:~~\~;:9;::-:=,;:;~._,~_,_-:~-
cuando el héroe plateado descubre que el misterio y la magia de· su· másc'ifra· proviencri' éle:'( 

·. . -, :-· .. -·~ ;. ~, ,~ ~::-,_;-:.t~ ;~ ;.'.i':fo;{ -:·,,:~:,,:_;~·,:~~::r~ {,~:•: :-: 
esa época y se vuelve indestructible con las arábigas palabras de abracadabra füscritás'eri/}; 

. ·' , .... - ":.-::~)'.',<-'~':-'~ ,:_~:- ,...-'.:'~(';.{,::-·,_-·. :/¡.'-,; 

. su tapa. No por pura casualidad ese mismo año y con el mismo dircctor.li.ichará ciíntrri'unas . .-.: ·/ 

guapas brujas del siglo XVII en Atacan las brujas. 

Un año después los profanadores de tumbas y El barón Bráko1ci''f¡~¿¡;ri'íif;Jr\~foiJ \:~!,; 
. .> .. \ . .:." .. \··. ,~,. -~-'.--:~·,. ~¡,,_~":·: ~~:;/{! ··.\P:-}::::;., 

en la escena del cinc de luchadores. La segunda se filmó (como nlgunas~otrnsr·con .'dos; .e;';: 
versiones una para la exhibición en México y otra en el c:>úranjer~/En;cÍla,~c,prri"s~~i'b~ii;~f, 
los cuerpos desnudos de Mercedes Carreña, Ada Carrasco y Susana R'obte's 'cnt;~'.\;t;J; .. 

aspirantes que participaban en la producción. . , ,,,,.,' .::,.•:· · ' .·. ;,:, ;)> :; .;,:_: 

_ ~I director que. hizo las cint~s de ciencia-ficción más excéntricas en el cine·:.:.· 

mexicano, Alfredo B .. Crcvenim, se púso a la moda y.retoma los 'ritmos musicales y los - ' . " ~ - . . ' . . ' . ' 
temas de ovnis que buscan estudiará_ 1a:ticrrn, (portias c~n uri~ érécicntc popularidad en ese . 

' • ), • L.·:: ;, .. ·:le ..... ~ •. • • ' •, '• • • 

"' op. cit. ·p. 34. 
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tic;:mpo) y no pierde la intención. Con Santo filmó dos películas mezcla de éstos dos 

géneros: Santo contra la invasión de los marcianos y Santo contra los villanos del ring. 

Ese mismo año pasa a la tutela de René Cardona y todas las cintas comenzaron a ser 

filmadas en colores y los relatos de suspenso policiaco aumentaban. Ese año hace 

mancuerna con uno de sus contrincantes, el antiguo Enmascarado de Oro, quién ya sin 

máscara se convierten en superagentes secretos en Operación 67 y Santo en el tesoro de 

· Ñ/octezuma. 

Santo ascendía en la escala social y contaba con un departamento de lujo (de donde 

ya no lo echaban por no pagar como en las historietas), un laboratorio moderno y de lujo, 

así como de una indumentaria muy a Ju moda jamesbondera. Colgó en el ropero la capa 

aterciopelada y las mallas. Comenzó la época de los sacos sport y los suéteres de cuello de 

tortuga sin faltar un auto convertible deportivo al estilo del detective donjuanesco inglés. 

Santo en la producción regular de 
1960 a 1969 

6% - 94% 

1968, año de Juegos Olímpicos y represión estudiantil en nuestro país, de una gran 

crisis política social eran el marco para que se enfrentaran la comedia infantil y la lucha 

libre. Salllo contr':' Capulina era la puerta infantil del Santo mientras que ese mismo año se 

exhibía Santo en. el,Tesor,o de Drácula en México y El vampiro y el sexo en el extranjero. 

En esta última cinta Santo conoce los .sótanos del castillo del conde Alucard quién mantiene 

encerradas a 13 . si:nsuales · sacerdotisas que ofician con ritos excitantes y eróticos los 

placeres de la carne. Una más de las dificultades a las que se enfrentó el plateado. 
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Tanto Samo en el tesoro de Drácula como El vampiro y el sexo, son un híbrido 

entre el horror y la lucha libre con una gran carga implícita y explícita de sexualidad. Así, 

Santo pasó del máscara contra barriga a El enmascarado de plata contra las encueradas del 

horror. 

Después de estas excitantes aventuras, el pinteado hace pareja con el Demonio Azul 

:: .im tres,' películas consecutivas. En la primera. se. enfrentan en una mitológica ciudad ,... . 
.~·:''submarina (Santo contra B/11e Demon en lá Atlá~tida); en las dos siguientes hacen pareja 

,~: ,,; \, 

·:·para.controlar a unos muy cómicos monstruos (Santo y B/11e Demon comra /os monstruos) 

p~ra· postcriorrncnte coordinarse en un mundo de cadáveres (Santo y Blue Demon en el 

mÍ1/1do de los muertos). Ese mismo año hizo otras dos cintas solo: Santo contra los 

cazadores de cabezas y Santo frente a la muerte. 

Llegó la década de los 70. Medio decenio de guerra en Vietnam y algunos años de 

-hippies; comenzaban a surgir los punk y la música disco y mientras, El enmascarado de 

Plata tenia que volver a mostrar su poderío contra unas muy aforradas seres de ultratumba 

en Santo en la venganza de las mujeres vampiro (Santo en la maldición de las mujeres 

vampiro). Ese mismo año Santo realizó seis películas más: dos contra mafiosos (Santo 

contra la mafia del vicio- Misión sabotaje- y Santo contra los asesinos de la mafia), otras 

dos contra las legendarias momias (Santo contra la venganza de la momia) y una que es 

considerada de culto 179
, las momias de G11anaj11ato, que aunque el plateado sólo aparece 

por unos minutos para refrendar que él es el que llega ni final a poner orden, ya que Mil 

17•> Una cinta de culto es aquella que carece de una filosoíln coherente de composición y es esta gloriosa 
incoherencia la que hani que sobreviva ni tiempo y o las modas (Umbcrto Eco en revista Somos. El otro cine 
me.ticmw. México, junio 1995, No. 4. p. 8.) 
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i. ··-·Máscaras y Blue Demon no pudieron con el paquete; las restantes fueron contra los Jinetes 

, del terror y Anónimo Mortal. La versión pomo de los Jinetes del terror se llamó Los 

leprosos y el sexo. 

Los setenta confinnaron ul agente secreto con máscara, rodeado de chicas en bikini. 

1971 fue un año en el que se presentaron tres cintas con este personaje en las que 

enfrenta a la hija del lcgcndmio científico Frankenstein (Santo contra la hija de 

Frankenstei11) para después dirigirse a desafiar a los asesinos de otros mundos (Salllo 

contra los asesinos de otros mrmdos), para terminar en Cuautla para ayudar a su amiga 

lrrna La Serrana para esclarecer unos misteriosos asesinatos (Santo y el Águila Real). La 

aventura de este año terminó a todo el estilo CIA en Salllo en Misión s11icida. 

La magia es un elemento fundamentnlpara explicar las forrna~iones'cu'it~rnl~s. l~s 
religiones, In ciencia y Jos mitos. Santo no podía estar lejos del vudú y ~i~ja hasta Haití 

para enfrentar el reto de la magia negra contrn la blanca en el Dambalá en Santo colllra la 

magia negra. De ese mismo 1972, Santo y Blue Demon se enfrentan contra Drác11la y el 

Hombre Lobo, mientras que el Enmascarado de Plata enfrenta a las bestias del terror, a los 

sec11cstradores y a unas excitantes lobas a go-go. 

Después de Frankenstcin y su hija, llegó la amenaza del nieto quién desea hacer un 

ejercito de Golems con la inteligencia y agilidad del argent11s en Santo y Bl11e Demon 

ca/lira el Docior Fra11kenstei11. Ese mismo año se enfrentó contra otro erudito, en esa 

ocasión toco al Dr. M11erte. 
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r--------·--
. Santo en la producción privada de 1970 

a 1976 

7% .. 
93% 

... Para estos años la producción del cinc de luchadores disminuyó y en 1974 sólo dos 

cintas del héroe se produjeron: la venganza de la Llorona y Sall/o en el misterio de la 

pel'ia negr; .. Un año más tarde sólo se presentó una, Santo en ~,.~.negro y para 1976 no 

. exhibirse ninguna. . ' . . . . 
De .1977 a 1982 sólo se realizaron. cuatro cintas. las cuales mostraban no sólo la 

decadencia del. género sino de Santo, El Enmascarado de Plata. Estas .cintas fueron 

Misterio en las Bermudas ( 1977), Sallfo en la frontera del terror ( 1979), Santo. contra el 

asesino de la televisión ( 1981) y Santo en la fi1ria de los karatecas ( 1982). En este último 

año el pinteado dejó el cinc y cedía In estafeta a su vástago en Clumoc y El Hijo del Santo 

contra los vampiros. 

5.2.2 Santos mitos 

Los mitos son relatos o trndidoncs que intentan explicar el lugar del hombre en el 
' ·. ' .. : . ·,_- .. , .. - . ' -

universo, In naiuralcza de la soci.cd[)d, la fcl!lció~;ci:itrc el .. individ1JO y el universo que 

pcrCibc, el signifü:ado.de 1~~ ~~cint~~Í~l~~to~.d~ Ía n~~Jral~~n-y las luchas internas en In 
topogrnfia ~cni¿Í. - · .· .. , :': "''' ' . <• "''. -."· ... ''.· .. . 

Actualmente _·tendemos ':a delimitar . los hechos que pueden ser probados 

cicntificnmente dé las ideas y cr~cnci·a~ qu~ no se pueden probar. Estas últimas se agrupan a 

menudo despectivamente colllo "imaginación", "invenciones" o '~mitos". 
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Ahora bien, los mitos se dai1en todns'fos'lugáres, las formaciones y clas~s,sociaÍes 
del mundo y, n pesar de su asombrosa vari~dnd, comparten ciertas ca~acterísticas. Estas 

similitudes' son' debidas a que los seres húmanos se encuentran en todos los sitios ante los 

mi,smos próblemas básicos (materiales Y mentales-espirituales) y se plantean las mismas 

pregu,ntas. Se quiere saber por qué somos lo que somos, por qué la naturaleza se comporta 

,como lo hace y cómo están relacionados las problemáticas causales y los resultados. 

La deliberación íntima con respecto a lo que los seres humanos deben hacer de su 

vida, crea la visión de valores guia (marcos de orientación y devoción). En algunos casos 

estos marcos "crean guias contradictorias, causa de una angustia desconcertada que se 

encuentra finalmente en la base de toda las psicosis (enfermedades del alma). 

Existe una ancestral visión-gula unificante, fundamento de las culturas de las clases 

y Jos pueblos: la visión m!tica, conservada por los documentos históricos que son y 

contienen las diversas mitologías, es el punto de 
0

partida de las ideologías contradictorias 

(teológicas, filosóficas y científicas), ya sea las que se conforman con uná adhesió'n crédula, 

o bien las que han elegido una actitud de duda o de crítica que Ú~g~ h'Jti'~ ver en la visión 

mítica sólo una pueril fantasía. :_:.·:,>. 
Las dos actitudes son erróneas al tomar al pie ,de hi letra) a' fü~hada narrativa de los 

mitos. 

Es propio de la visión mítica la expresión cnig!Tliíúca;-5i~bólicamente encubierta, 

irracional e ilógica. La multiformidad de la narrativa silTl6"6íi:iante de las mitologías de los 

diversos pueblos y clases puede dar In impresión de que también éstas son contradictorias. 

, No' obstante, el hecho es que no existe más que uná sola y única visión mítica debida a la 

-fa~ultad '~imbolizante, pero que se expresa en las mitologías por medio de las más diversas 

- ilTIÍlg~nes simbólicas, amén de que todas las mitologías tengan en común símbolos típicos, 

, y ésto incluso cuando es imposible que sean históricamente interínlluidas. 

"La mitología ha sido interpretada por el intelecto moderno como un torpe esfuerzo 

, primitivo para explicar el mundo de la naturaleza (Frazer); como una producción de 

fantnsia poética de los tiempos prehistóricos, mal entendida por las edades posteriores 

(Müller); como un sustitutivo de la instrucción alegórica para amoldar el individuo a su 

grupo (Durkheim); como un sueño colectivo, sintomático de las urgencias arquetípicas 

dentro de las profundidades de la psique humana (Jung); como vehículo tradicional de las 
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instituciones metafisicas más profundas dd hombre (Coo~arasw'.1my);' -y_ 'como la 

r~~elación de Dios a sus hijos (la lglesia)". 180 

El simbolismo más constante, el fundamento mismo de la:~isi.ón,común _de los 

mitos, es la lucha entre las divinidades de un lado y.los dem;Jnios,y hionstru~s del otro, 

lucha que expresa el conflicto Intimo entre.las motivacionesjilsta~.~;:f~l~a~~~ollnicto que 

no significa otra cosa que la deliberación humana. ,:v.¡,'.;;);:jÜ,; 
Mitos y religiones tienen en común el que ambos p:ri11di0')i)~~.~Ci,~xplicaciones y 

causas: tanto el cómo como el porqué del universo. Sin emba~gci{~ri~6Iiifukt~ c~n Ia mayor 

parte de las religiones, la mayoria de los mitos no preténd;n·~~;~~~\füf n'~l~~'l:iá'.:c~~Íiene 
. . " . ' .. ·'.¿····¡·-.-;: j,.~ ·_;:·: .'' -~~;~--~~( ;:<: f :.:.<-' ·''.' ·- '.•: 

una moral implícita. _ ,-_:·~·- -r<·:~:.it-~~{,~:_(~º-.:-i:V~)~.)~:~/.~~.~~~~~+r·:_:f.~·-~· ::·; \·:;3,;. :. 

Los seres humanos perciben supraconscien!C01entc la inmutable ley ética que dirige 

su vida y la proyecta en figuras sobrehur11a11as ;~;-~~~~~¿;~i~~al~¡"·~-)~ ~~~-!lirid~ ~ llaÍnar 

héroes o_divinidades, · : ;: : ' '.;';'\,;,L , ,::;- -, '.: ·- >· 
Lo caracteristico de la imaginación. ·fantasiosa'== es\ despertiÍ;; nuestro interés, 

; .. '.. :-_':' ... _, ... ~·. '.'·" <'. ~ -~ .. \'<' ' !:'. :' - : . ':_ .. · . _: . ' 

emocionarnos, con ayuda de narracion¿s;: s~girié~C!,o,11~s ~divin~r; escudriñar. bajo la 

superficie de los acontecimientos, -de los có~bates, 'dé ' las peripecias contadas, un 

significado secreto que nos concierna; :En realidad -es· una· alusión a nuestras propias 
- ' ,• ' 

intenciones, que conocemos sin querer reconocerlas, ya que a menudo son muy penosas de 

confesar (intenciones demasiado _bu_cnas o _demasiad.o m.alas), "No hay más alta 

manifestación artística y ética que las mitologías."18
l Por tanto, las mitologías estarian 

capacitadas para simbolizar la diversidad de las motivaciones humanas sublimativas y 

clucidantcs, o monstruosamente perversas y enccguecedoras. Ellas crearán una especie de 

precicncia simbólica del intimo füncionamicnto psíquico, representada por los combates 

que el héroe libm, con ayuda de las divinidades (intenciones s11pe1yóicas), contra los 

demonios y los monstruos (intenciones inconscientes), 

En su más amplio y profundo significado, los mitos conciernen a lo efímero de la 

vida temporal y a la angustia ante la muerte intemporal y eterna. Entonces el mito se 

convierte en una de las expresiones de las necesidades inconscientes del principio del 

placer, el instinto de vida y de muerte. 

180 Joscph Campbcll. op. cit. p.p. 336-33 7. 
'" Paul Dicl. Los simbo/os di! la Biblia. México, FCE, 1994, p. 17. 
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Al igual que los sueños, cuya función es expresar los deseos reprimidos a través del 

pensamiento onírico, los mitos surgen de Ja misma naturaleza inconsciente, sólo que "el 

sueño es el mito personalizado, [y] el mito es el sueño despersonalizado"182
• Es decir, los 

procesos que se establecen para atravesar la censura ·yóica en los sueños, tales como In 

dramatización, condensación, desdoblamiento, desplazamiento, identificación-proyección, 

representación por lo opuesto, representación simbólica. son. elementos que se esgrimen 

socialmente en un proceso histórico. 

Las funciones de los mitos son cuatro: a) reconciliar a la conciencia que despierta el 

111ysteri11111 1remend11m et fascinatns de este universo tal ccimo es; b) presentar una imagen 

interpretativa total del mismo, tal y como lo conoce la conCiencia contemporánea; e) la 

imposición de un orden moral: la adaptaeión del individuo a las exigencias de su grupo 

social, histórico y geográficamente condicionado, y aquí se puede producir una ruptura con 

la naturaleza y; d) ayudar al individuo a centrarse y desenvolverse íntegramente, de acuerdo 

con él mismo (microcosmos), su cultura (mesocosmos), el universo (macrocosmos) y el 

misterio último que ésta dentro y más allá de todas las cosas. 

Ese orden moral y adaptación del ser humano con la naturaleza, con los demás y 

consigo mismo puede ser entendida desde la conciencia autoritaria o la humanista. 

Entendida desde la segunda no es otra cosa más que el amar al prójimo como a sí mismo, 

ya que en In medida en que. los deseos de satisfacción y placer por lo que hacemos, 

queremos y sentimos nos satisfagan lo haremos con. los demás. Así, In mitologia y la 

religiosidad en esencia no· es un sentimiento sobrenatural y mctafisico. Su fundamento 

verídico y naturaics,dr,scntimiento ético: In certidumbre de la auto-responsabilidad. Los 

humanos son su propi.n providencia. 

En. este sentid(}; 'Jo~eph, Cnmpbell diferencia entre las sensaciones que hace 

experimentar In milologí"a · tr~dicional ·(sociales) junto con la creativa (individual). En el 

contexto de una mitología tradicional, los símbolos se presentan en ritos mantenidos 

socialmente a través de los cuales el individuo deberá experimentar, o pretenderá haber 

experimentado, ciertos sentimientos, intuiciones y compromisos. En lo que él denomina 

mitología creativa, el orden se invierte: el individuo tiene una experiencia propia que trata 

de comunicar mediante signos; y si su vivencia ha sido de cierta profundidad y significado, 

'" Joseph Campbcll. op. cit. p. 25. 
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su comunicación tendrá el valor y la fuerza del ~itO' vi~o,'d~'deci~,p~rd'~qÜ~Uos que la 

reciban y respondan a ella por si mismos, con ~ec~noéimlcntd,sin~ c;o~cib'ió~. 183 

Recordemos que los orígenes de los mitÓsson:Mt~rioies íi"'lil'formaclóll del sistema 

capitalista y que este han hecho de los mitos ta!lócii' Mientr~s· Í¿~''tab'úes sigan siendo 

imposiciones de la supraconciéncia ética, así. t~nihfér! la ofgail°izrició~ de la comunidad 

permanece adaptada ÍI las exigencias de la naitÍr~l~za'~hst~ eh:sils'c~nductas y costumbres. 

La decadencia sobreviene cuando. los t~b~es'són>IJlultiplicados arbitrariamente . 

. Éstos no constituyen una moral natural, sino 'uri' artificio' dogmático con tendencia 

moralizante considerado como indispensable p~ra e~iÍa~ ~f'relajamiento de las costumbres 

ancestrales, pero cuando éstas prohibicio'n'eii son multiplicadas excesivamente terminan por 

ser sentidas como un tormento insoportabi'c.: 

De esta estructura mitica se desprende la narrativa con que se cuentan las historias 

modernas de héroes y superhéroes. Como sabémos, el héroe es parte. fundamental del mito, 

ya que a través de él o ella se enviará el mensaje-mÓraÍeja de In historia: 

Entonces el héroe "es el hombre o la mujer que ha'~ido capaz'de~orT!b~ti~ y' triunfar 

sobre sus limitaciones históricas personales y locales'y ha alcnn~ado'ias formas humanas 

generales, válidas y normales". 184 

Por tanto, el ser. humano mismo es· r~présentádó bajo un· aspecto mítico. Se le 

representa como el héroe que, con la ayuda ·divina:: debería 'en si mismo y por su propio 

bien combatir los deseos exaltados de mánera inserisata rep'resentados por los demonios 

tentadores y los monstruos devoradores. 

La personificación simbólica bajo forma de'. héroes y de monstruos hace visibles y 

tangibles los peligros insidiosos de los combates internos. La apariencia fantástica toca la 

imaginación mediante la narración de las perip~cias. · El héroe engalana todas las 

divinidades, lo ético y estético. Él, de valenÚa ind~inable, no retrocede ni ante la astucia y 

la traición de los demonios tentadores, ni':'a'nfc;la 'fuerza' !l'ruta, ni tampoco ante el horror 

pavoroso de los monstruos. . .· . ·::,:,, : "~ .. · .:. · . 

Sa1110, El Enmascarado de Plata és'est'ci·'/mlis."'É,l ;fü~· el. único' héroe ·actual que 

existió en la vida real. No sólo como per5¡:;~nJ~?~i~Ó:i~~~~·~~~~Íl~. El personaje del color 
• · J<·,.,·!, :-,:., //~ ~; ',º ~·:.:;~._JH:·;;~ " ... ):~· \r .{· 

'" Joseph Campbell. Las máscaras tlt! Dio.v, Madrid, Álin~..:.Ediiorial, 1992, p.~. 23-25. 
1114 Joscph Campbell. El héroe di! /cu mil.caral·, ~· 26:·.' '-·.x-:·.:·,>:···.>_'..' 1 

·--: •• ·~ , • 
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de la plata posee todas estas características: es hombre que no tiene rí'irigún vicio (droga, 

alcohol, tabaco), siempre esta velando por la justicia terrenal y el orden psiquii:o; ayuda a 

los pobres, ancianos, niños y mujeres; no le teme a nada. Su paga la ~tith'd.defodo aquel 

que recibe su bendición. 

Esa moral en In que no se pide nada a cambio es In expresada_ por Fríedrich 

Nietzsche hace un siglo de lo que deberla ser . el s~perhombrc. º'El individuo fuerte 

[superhombre] es aquel que tiene bondad verdadera, nobleza, grandeza de alma, que no da 

para recibir, que no quiere sobresalir con su bondad; la ríqúeia di: la persona como una 

premisa". 185 

Santo "es ese rayo que se llama superhombre:"186ÉI esta lejos del remordimiento 

gregario y sólo busca para crear lo que es amado. 

Pero no sólo es el superhombre nictzscheano.-sino que lo 'trasciende porque aunque 

el autor de esta teoría afirme que es la represión por parte de In moral cristiana lo que lo 

lleva a actuar de esta manera, él demuestra que el a.mor a si mismo y la armonio que lleva 

en sí lo hacen buscar la trascendencia no sólo de su figura sino de In humnnidád a la que 

pertenece y de la cual es parte. No salvar al mundo de los desordenes éticos y psíquicos es 

auto eliminarse y eliminar a la Tierra. 

Él no busca (como Supcrman) establecer la justicia, el orden y el modo de vida 

nortcamericano187 sino establecer la armonía social, el orden psíquico y la ética humanista, 

en un primer momento. Después es el sistema que se aprovecha de _In preponderancia 

justiciera y se lo apropia (como todas las creaciones de Ju comunidad) para hacer ver que es 

él junto con el héroe el que resguarda el orden. 

Queda claro que San/o pertenece no a la gcncración,d_cJ,~s supcrhéroes de la crisis 

norteamericana de 1929, sino a una serie .de' elementos·. mitológicos anteriores ni 

capitalismo. Su esencia, es la misma que la de los. rcl~tcis. de ·~iglos atrás. Su existencia 

(mitológicamcnte hablando) es anterior al Estado, p~~o .son. estos elementos, burguesía 

económica y política a través del cinc. que qu.isi~ron ~rrancarl~ para mostrarlo como un 

supcrhéroc gringo, pero que a trascendido e;c nivel ,p~rn convertirse en uno de los tres 

'" Fricdrich NicJzschc. la mluntud efe/ dominio, est. 785, España, Edal~ 1980, p. 184. 
ISCJ Fricdrich Niclzschc. ºAsí hablaba Zaratus1ra''. en Ohru . .; s'electa.'t, España, Edimat, 2001, p.40 
1117 Supcrman. Dir. Richard Donncr. 1978. Entrevista con Luisll Lanc. 
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mitos que comparten las clases subalterna mexicanas: la Vfrgen. de Guadalupe, Pedro 

Infante y Santo. 188 

Santo es aquel que más que trnnsformar su narcisismo primario.en egoísmo.o interés 

propio, busca el amor a sí mismo como parte de la historia y de .. un rito mágico .que 

envuelve su personalidad I personaje a través de los tiempos y que comparte .con los· demás 

de manera extraordinaria para todos los que en él ven un ser humano que encama a todos y 

el cual podemos ser todos. La mascara plateada es el espejo de cadauno ;¡e nÓ'sotréis. que 
. '" ,. __ ''' 

detrás del antifaz científico nos escondemos para reprimir esa síntesis' lÍistóli~a ·que 

representa la creación de mitos y rituales. 

Cuando podamos desprendernos de la represión, mostrad~,eh'.1~sé~eril,critica del 
'· . . .. ,- ...... ,......... .. ..· 

héroe-personaje, de las risas burlonas, y de la vergüenza que ocasiÓna ~xplicar todo con una 

cara científica y otra mítica (como la mayoría seguimÓs iha~ÍencÍo): ese día podremos 
.,- ··>,:~y.··~;;;n·,, -·::- · .. ·. 

apreciar los combates de lucha libre y criticar en su justa ~.i~,e.nsión lo que es el cine como 

industria y lo que es la figura popular llevada al mercado.· 

No por algo escribió Nietzsche c¡ue:''hasta,~l~~~s,,v~li~nte de nosotros pocas veces 

tiene valor para enfrentarse con lo que rcalme.nte sabe','. 189
, 

188 Revista Somos, El otro cinc.• mexicano. p. 39. -. . . , .. 
ix•> Fricdrich Nietzsche. '"El ocaso de los id~los"_. ~n· Obra.'l .'i~leciO~~ ~sP_nñO~ E~i~nl, 2_001, p. 55._. 
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5.3 El Sallf(J en la pan tulla grande 

5.3.J El mito transhistórico de Sullfo o El llac/iu diabólica 

La lucha del bien contra el mal a través del tiempo y la inmortalidad del héroe 

~U) :...r 
_A

-, .. ~ 
_r;-· ··~ -

......... -., .--,~ ... ~ ,:,,. . { 

(Fílmica Vergara Cinccomisiones, 1964) 
Producción: Luis Enrique Vcrgara C. 
Director: José Díaz Morales 
Guión: Rafael García Travcsí y Femando Osés 
Folografín: Eduardo Valdcz 
l\1 úsica: Jorge Pércz Herrera 
Edición: José Juan Munguía 
Acluación: Santo, Lorcna Vclázqucz (Isabel de Arango), Femando Osés (Encapuchado 
Negro), Bcly Gonzálcz (Alicia), Mario Sevilla (Abraca; Dr. Zanoni), Mario Orca, 
Guillermo Hcmández "Lobo Ncgro"(primer oponenlc), José Álvarcz Valdcz, Mario 
Zebadua "Colocho" (reportero), Marthu Lasso Rcnleria, Emilio Garibay, Carlos Suárcz y 
Margarito Luna (personajes de la Inquisición), Viclor Velázqucz (Oficial de la Inquisición), 
Juan Gar.m (segundo oponente), Jorge Matcos y Roy Flclchcr (policias dela arena) 
País: México 
Rodaje: Una semana 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 8 min. 
Total de consumidores: 220, 370. 
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Sinopsis 

Después de experimentar una lucha con un aparecido Encapuchado Negro, Santo se 

pregunta la raíz de esta rivalidad y viaja a través del tiempo al año 1603 con su amigo el Dr. 

Zanoni. Ellos encuentran el origen amoroso de la pugna, pero no sólo eso, In 

transformación de su enemigo y sobre todo de él mismo en la historia. Este encapuchado lo 

seguirá a través de In historia hasta que le sea arrancada la capucha y es hasta el siglo XX 

cuando El Enmascarado de Plata lo vence y, por ende, domina al mal. 

Análisis-Comentarios 

J 603. Una procesión de monjes lleva el cuerpo de Santo a la tumba. Al dejarlo allí 

aparccé un encapuchado negro quién le menciona que no lo dejará en paz a través de los 

tiempos hasta cobrarse venganza por la afrenta que le hiza" por el amor de doña Isabel de 

Arengo. '. 

Es este momento es cuando los monjes de manera expHcita marcan cuales son las 

caractcristieas del héroe: "Este hombre al cual hemos dado santa sepultura hace 'años que 

llegó a tocar nuestras puertas en busca de paz y de reposo. Rcnu.ndó .en su vida a riquezas y 

alto rango ocultando su identidad bajo una máscara de plata como simbÓlo 'del bien' al cual 

sirvió combatiendo las fuerzas negras, que se cn.sañaron contra éi:Y .. la elegida de su corazón. 

Supo luchar con arrojo y el valor de un hombre superior y también supo vivir con cristiana 

humildad. y la sombra siniestra de su enemigo que fue .condenado por brujería lo deje 

reposar en paz." 

De entrada la cinta nos ·muestra las caracteristicas del héroe representante del bien: 

1) Renunciar. a sus riquezas y posición social. En. la tradición cristiana los seres 

humanos no podemos poseer y debemos servir a la· verdad, al bien y a la justicia. 

El dinero es corrupto y esta hecho por los hom~rcs:: En "cambio, el amor y la 

humildad son la base para una buena relación con todos los productos de la 

creación, con los demás humanos y consigo mismo>,Recordemos el pasaje de 

Jesús ~uando pide al joven rico que busca la. paz ~~nde.r sus pertenencias y darlo 
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cosas del Cé~ar·aJ 'césar y' !ns de Dios a:oios'(Mateb 22;úi.i'Estb irii~mci lo 
· · 1 b. d" · ·' '.' ' " •;" d ::.~: .!'.f"' '·'·,.:·.~' ·.·: 

promueve e. u 1sm?::. ·:· ;. , '·• ... · .> ;', '.~·.': ;;:,-;. .,;::.·•,,:'.··' .:: .. :· .. : .. :. ,. . 
2) Luchar contra las%érias deJ.mal:bajci uná''máscara dc'j>liita;'s!mbolo del .bien. 

• '· •• ' • • • 
0
\: .-< .•. ·-,, ., -~ ~:~}::'.·-~--~.::·:··, ;; ::=~ ;; \ ·, \;;~/.:~;~'f,1/~),,_.:':'.~·1~t-:;_<:¿;;·i-~f:\~\,~;{:: .:'!-'<:"·_: -- ·--~ .·-

La mascara en este'senttdo·sustraer,a·los:humanos·y"a:los:valores de que son 
- , . ~-:: -> . : ·:.:.::,-~;:,~-.~·'?-' ·~·J~~:.:: :;,.~'<~· :;:_:1~ ., . ~-!';;¡' ~:j·~··:"<t~\;l i¡'::~-,\~:~,·,··: : ... >. -."· · .. 

depositarios de la degrrida~ión:q~~·~~~~.tfa,t~.<tatJas. S?.ses~~~I tietnpó histórico. 

Pero a su vez, son momentos cai.Miic6;1~k Jo;;' i:'uaíei' ¡;;5:;~i:~~ 'hu~an~s toman 
. : .. ·._:·:·... / .. ::,'. :·.-.;)~;:/~~<t~¡:~ Z:<~;'.:i}·)'.~:;;;:,;:~:r>'~\-f; .. ~,_',~~J,~;·~~~-:.,·-:~;~~:: ~"< : · . 

conciencia de su ·Jugar en'.el:universo;·'.ve.su .v1da,y·su·muerte mscntos en el 

drama colectivo. 
:·1(.>~::-~.~~.r._·~i.i:~~;·--:~:;.~:.::-~:_;¿_;;~.{_:; .}51:.i2. :· i 

3) Traió de vengar la mu~rt~de~~n~ti~.:~1fionóidé 1is h~l'nbres siempre a tenido 

como objeto a una mujer;'(;'¡¡' ~eng~rÍza de I~ ·nci\Íia 'tiene dos objetivos vengarse 

por haberle quitado a su enambra'é!a; p~r~ también, el pelear contra el agresor . . 

por sentir qui: su mujer no estaba bien protegida por él. 

4) Vivió y luchó con bríO y valor de un hombre superior. 

5) Fue cristiano; humilde y contrario a las fuerzas del mal encamadas en la brujería 

y sus servidores. Recordemos las predicas del Sem1ón de la Montaña de Jesús 

(Mateo 5 al 8) y el destierro de Gautama para convertirse en el Buda. 

Pasaron cuatro siglos, pero el reto continuaba. En una función, Santo enfrenta a 

Lobo Negro cuando de manera inesperada aparece el Encapuchado Negro quién le propina 

una buena golpiza al plateado y su primer contrincante, desapareciendo después de su 

cometido. A su vez, el pinteado le confiesa a su pretendiente, Alicia, que no puede quererla 

debido a que siente amor por alguien que no conoce. 

Posteriormente, ya entrada la noche en In habitación donde pernoctaba el luchador 

aparece el mismo hombre de negro quien intenta asesinarlo·. ·santo después de escuchar un 

grito de mujer lo¡,,'Ta escapar de la diabólica 'arma· qÜe. porta él caballero del mal: un 

hucha 190
• Ésta queda enterrada en la cabecera y deciéle'ir ·a analizarla con su amigo el Dr. 

Zanoni. -·- .. 

I'}() El hacha aparece, entre los indios de Amé~cn del nort~ •. c~riJ-o-sÍ~l~~lo de guerra; de destrucción en su 
papel en la iconografia shivnita; también es sfmbOlo 'de cólera:' lns1fumcnto de sacrificio en las culturas 
mcsopotámicas y egcas. - - · · 
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San.to junto con su guía, el Dr. Znnoni, resuelven viajar a través del tiempo para 

investigar quién es ese personaje que tanto lo odia. En la biblioteca-laboratorio del doctor, 

está uno de sus principales inventos: la máquina del tiempo. Ellos deciden visitar la época 

de la Inquisición después de encontrar en la azuela una calavera y el número 1603 ni cual le 

dan la interpretación del signo del mal. No obstante, lu máscara heredada de generación en 

generación también tiene una inscripción triangular, que dice: Abracadabra191 • Esta 

palabra, designa a su creador y protector del bien, el augur Abraca. En ese momento 

aparece una misteriosa mujer. Ella es Isabel de Arango .•. quién había ,salvado In vida ·de 

Santo al gritar en su habitación para defenderlo del hachado._.Ellll era.la mujer de la que él 

había estado enamorado en sus anteriores vidas. ' ~·· -~·-. . ·, ~-

De aqui desprenderemos ciertas características:. ;: \~_ ·J fc; · .. ,nf. 

l. El mito al igual que la lucha entre los polos op~estos·tl~'.l~Tétlcri ~ristiana son 
- ,. . -: .. ·., ,:· :,·., ":,·,· . .'_,·,.:; . ._• 

transhistóricos y en el caso de Santo, es el defen_sor étemodelbicff·ante el mal, ya - - -. ' -,, , ~".;, ·- . , 
que ni la misma muerte puede detener la vida sagrada el~ é~te,' Lógi~nmente, el mal 

en su eterna lucha permanecerá vivó h~tn q~e lo ést:e~(bi·e~;;tl::'< .. 
2

. :::tec::::::0~er::o~a o;~~:sa~u: ::ci~:~ e~~~:~~::i;~ti;::. ::e u:o ::~;~ 
descansar en paz ya que fue víctima. de una mu~rte ·.Yi~lenta en. manos de un 

miembro de las huestes del mal, pero ciue lm ye11idoA~I ~íts' áÚ,A~.c¡)mo enamorada

madre protectoras (rol social de las mujeres) 'para salvagJ~rd~r· 1~ vida del héroe. 
: . ·~·- ., .,_,,..·.-.>.' ;·:;,-." .,,, . -

Aquí In mujer cumple esta doble función: mujeÍ' encadenada por siglos a In cual hay 

que rescatar aunque sea en esp!ritu y; no~ia-m~d;~ ~~~-~~~¡~¡;ri·d~I hér~e en todos los 
- ' _,_.,,_;_.--."'-'"-:-" -·· .. ~_7;1 ,.:.--.:-·_; ._,_ =:;.,_· .. ,_. -

ticrnpos. "-~/;;>:.;-~~:::.~.:~_~'.~:/~:,;:.'..:.:: :·. '.:;,:~·:: 
3. Una de las necesidades y deseos dé los seres huiniméis~·es conocer de dónde vienen, 

. -·"'>"·"-\-''-",•\!>'.'·~,·:;;.t'."~·~~J..,,~::.-~·: .. : ,-_ "-' 

cuál es su origen, qué son, y pór,q~é:~oi:i:·~~t:Pani.esto, la eterna ilusión es la 

máquina del tiempo. Algunos cree~ e~ I~ .c'i~nci·a. como todopoderosa que podrá 

crear un aparato que nos transportará a nuestro deseo ontológico insatisfecho. Ésta 

191 Esta fom1ula fue ulilizada durante la Edad Media. Esta palabra proviene del hebreo abreg ac/ /Jabra que 
significa envía 1u rayo hasta la muerte. La disposición de las letras en triángulo invertido dirige hacia abajo las 
energías de lo nito que el talismán pretende captar. Como los amuletos y los talismanes buscan dar a los 
humanos un sentimiento de protección, poniéndolo en acuerdo con las leyes misteriosas que rigen el mundo y 
en relación con poderes superiores. Aquí se establece In relación ideográfico entre 
protccción->Madrc->matriz->1riángulo (forma del aparato reproductor femenino por fuera y de In matriz). 
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sólo es una substitución de la imagen que se ha ·c~eadó, ,el ;ser humano en su 

inconsciente social. Evidentemente, con la revol~ción Inclustri~I los símb~los que se 

identificaban para designar una imago de la. vida. i~tr~psfqulca. se modifican 

conforme a las necesidades de los tiempos. Otros suponen que a través de la mente 

o la magia pueden regresar a vidas pasadas para saber quiénes son. Lo cierto es que 

es una mera ilusión que la ciencia-ficción ha sabido aprovechar. Lo humano 

permanece, la imagen varía. 

4. La necesidad de un fetiche o amuleto son indispensables en algunas formaciones 

culturales como protectores y ahuyentadores del mal. Esto se deriva de la forma en 

tótem de los espíritus de los ancestros que los guardaran del tabú de la muerte. 

Zanoni y Santo se conectan a la máquina y se colocan una especie de cascos en la 

cabeza para inspeccionar el pasado. Regresan al año 1603. 

En ese momento un hombre con una capa oscura entra sigilosamente en una casa y 

desciende al sótano donde adora a Arimán191
, un demonio representado grande, peludo y 

con fuerzas del mal, a quién solicita le conceda el amor de doña Isabel. Pero ella esta 

enamorada de otro hombre. Él era el ancestro de Santo. 

En un enfrentamiento verbal, el hombre de negro promete que se encontrarán en un 

duelo a muerte por el desafio de amar a la mujer que deseaba. El duelo no se hace esperar y 

mientras el primer San/o (todavía sin máscara, sólo con un antifaz plateado) sale de la casa 

de su enamorada es atacado por el dolido hombre. En el enfrentamiento con sables, el 

agresor sale herido de muerte y de nuevo va al altar de Satanás (con nombre de Arimán) a 

quién ruega lo salve a cambio de su alma .. Las peticiones son escuchadas y con voz de 

ultratumba, el encargado de las llamas eternas lo convierte en el Encapuchado Negro, en 

señal de los verdugos de la Inquisición y un hacha como símbolo de la herramienta con que 

se decapitaba a las victimas. En el corazón de Isabel él no puede intervenir pero le otorga a 

su vasallo un baúl con oro y joyas para conquistarla. 

192 Arimd.n en la tradición persa representa el principio del mal, la serpiente de la noche. contrario a Onniz, 
principio del bien y de la sabiduría. 
El milo del diablo se avecina u los mitos del dragón->scrpicntc->guardián del umbral->monstruo-+y al 
simbolismo del cerrojo. El diablo simboliza todas las fuerzas que turban. oscurecen y debilitan la conciencia y 
dctcnninan su regreso hacia lo indclcnninado y lo ambivalente: centro de la noche. por oposición a Dios, 
centro de la luz. En sus dominios el hombre y el animal ya no están difi:rcnciados. Es la fuerza dcsintegrante 
<le la personalidad (neurosis y psicosis). En el plano psicológico el diablo demuestra la esclavitud que aguarda 
ni que pennancce ciegamente sometido ni instinto, pero seiiala al mismo 1icmpo que sin instinm no hoy 
llorecimicnto humano completo. 
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Entonces tenemos otros'dos elementos: ' 

1. No huy nada más cotizado qué elalniiihumána J>~rá'cunlq¿ierdivi~idad positiva 

y negátiva: 

2; Si Santo dejó t~das sus riquezas por seguirái bien;. ent~n~és ~I mal es dueño de 

éstas por. designio del mism'o ¡,.;iil. : Es decir, todo él que posee' riquezas es 

servidor no solamente de la mentira, sino' del demo~io lo ·que hace que no se 
. . . 

pueda servir al dinero y al bien. Por tanto, el Encapuchado Negro sirve al mal y 

sus corrupciones como el falso amor, la posesión y el dinero. 

El sirviente del mal rapta a Isabel y le ofrece las cotizadas pertenencias pero ella se 

niega, lo que le costará ser encadenada hasta su muerte. Aquí tenemos de nuevo, una de las 

condiciones del relato mítico: el rescate del objeto perdido o del deseo. La trasgresión es 

entonces, lo que confronta no sólo al héroe con el mal sino éste ccin tóda Já sociedad. 

Al mismo tiempo en que el mal se encapucha, el ancestro dél '?íe!lhechor hace lo 

mismo. Éste visita a Abracn quién de antemano sabe a que iba ~I iiho~a ~¿bierto:de plata. Le 
' ·'::., ·"·':>>:1:~.'-- : .·.::··., .. ' ,· . . ' 

dn su nuevo traje (tal y como aparecía en el siglo XX}, su máscara riiagic.ii y le :dida orden 

de que nunca use armas y luche a favor del bien, b'll~tizán~o'1b '.'~ri;;;6' Santo,' El 

Enmascarado de Plata. ·, · :. · ,\·;;:, ·O.;'{\~é,L,. '•· · 
·, .'~f» -~"' .--. 

1. En este caso el hábito si hace al monje y eI mo~j~ aÍ hdbit~CEI trñje de Santo 

ha pasado de generación en gení:ració~ y Üe~;;~~ri;~cs'~JéJ~rk por haber sido 

confeccionado por el sacerdote del bi~n:ibi:i'taiJk~t~:,s;~(~ ;pert~~cce a una casta 

histórica de bienhechores .:;; · .. ; · ) · · ;;;r•: •. ¡,;ci; · · ·• · 

2. Como en la mayoría de los reiatos ii~ti~Üo~;~l.h'ér~á ~oc's'un todo poderoso y 

omnipotente, sino un actuante del bi~n/~o'r í:llo/'n'é~~sit~ d~ la guía de personaje 

sabio. En este caso Abracn represenin al ~rmitriño,alejhciéi dé los placeres de la carne 

y la civilización que es In guía espiritual, mág,icd y i'!icig¡j que dará las herramientas 

materiales y los consejos para llegar a cumplir. el destino~ · 

El plateado llega al pueblo y es atacado.por.el encapuchado a quién se le buscaba 

por la desaparición de ls_abel. Este .es apresado en plena lucha con Santo y llevado 

posteriormente a la hoguera donde demuestr~ ·sus sobrenaturales poderes al escaparse 

convertido en murciélago. 
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El encubierto en la máscara de plata vuelve con el anciáno'ermitai'Ío,Abrac~. a quién 

Je interroga el paradero de Isabel. Pero es inútil, ya que Je nnú~cia que un descendiente 

suyo será quién In encuentre y que él siempre estará n su- Jadi(s~nt6 d~sconsolndo va en 

busca de paz al monasterio. 

De este episodio inferimos dos cosas: 1) el séntimiento'_'-de c'ulpa por no haber 

salvado de las garras del mal y la muerte a su amada.y2)'.1~; .. J¿~t'¡diritemn que establece el 

héroe en la superación del conflicto con un carácter de'piz'pii~?. tafuhién, de abandono. Esto 

en la mitología cristiana llcvn a In redención. - ,':':',,. -

El origen del nuevo Santo, el del siglo XX,' es ésiii. l~::t~~~~historiednd del deber, 

del héroe y del mito. 

El héroe y el Dr. Zanoni regresan del ceritennífo vinÚ'. ~Í l~b~rntorió~bibÜo'ti:i:a, 
,- ... -' -~-. :;~; ._,_ .-,.- .>(¡>· /~' ,\, · •. :·:·. ~.:--; --,.;·<;.: ·.~:,:. 

donde platican que sólo nrrnncándole In capucha es cómo'. venced 'it:su''eiieinigo/Eri ese 

momento hace aparición el enviado del mal quién sostiene una Íu~há cJ'¡¡'.•~{~Y~í~~~~;~~ro 
. . ~ . · _:. , -._. .. ;:<~ ---¿~:-;i·i·~~~ ~;Lf~;·{;.f~-·_;·1 ·-:·;_ . ._.,. - . 

en el intento de arrojarle el hacha mata a Zanoni. El desaparece; pero el doctor. se convierte 

Abraca, es como en las mitologías antiguas, el protectcii del héril'e;'i~iribién a través 

del. tiempo. En esta ocasión el anciano defenderá el destinó ;d~J ~~;~e't:~~Jen~as de su 

propia vida,_ Su misión esta cumplida y por tanto su ciclo ~s~irit~~J ·;a~bién:' Pero ~o se 

·:puede ir sin antes dejar a quien vigile a favor del blc~~.:.Ni>fan;'os' claramente dos 

. , e~cicteristieas del guía: 1) el guía, sacerdote, ermitaño; brujo s~'~onvlerte' en 'd slglo XX en 

cÍ hombre de ciencia. Es decir, la ciencia es la substlt~~ÍJii ·~lfiib'ólicn de 'In r~ligión, la 

-.ITiakia y la brujcria y; 2) la esperanza que se tenia por'~n'rtlt'deii1k¿iíos séctore~sociale~ en . - - . . . . 

los adelantos científicos para enmascarar Ins granaes ciir~Rcias'~c i<léntitiéiiéióil''~Ué se dan 

con el capitalismo tardío mexicano y sus carnctci;'~Wt:~~';<lécó~fr'~nta~i&r~oil seres 
·· .. ::• : ·~··~ ;,:_·~¡. ,: ;<·1> ', __ "r_: :: -,1 ·: ., ~ .. ' •, -; ¿·, . 'r.<.~ ~'/~:i-: ; ' .... 1 . . 

humanos de carne y hueso con formas y ccismovisioÍ1es-, difercntes·:aLorden .económico-

social que se establecía en aquel momento. · ; i:t:·t·'.-_S\~('~Ci 1;,;~\~~~;f~1:~~ '.~--
El héroe se prepara para luchar eri .la 'aren'á 'y~su·:contrincante':es poseído por el 

demoniaco espíritu, pero es vencido. ··:·-~:,1;>1 ;:k(~~~-t·~s~;:_~~:;if~~f}~~~1,~'.~H(/i~¿:__~.'-:~:!.:;.<.·~ ._ . 
. . .. --" -. >-. -., :;::~-~~-- .. ~:-X ¿~~-~:~~)i.-::,'.0;<·~·~.i}; :_~,-",;;.-: ·: ~ ·-. r: • • • 

·Al tennmar el combate Santo se dmge a"acompnñar,.Ahcm a qmén le pide se aleje 
.. . .... . • .-.\:~· -~:. .. ,-:~~;-~~-i.::;: ·~'.::~~);:;~·,-:~v:y:._:¡~·~~\~-~::r~~/:-=·:· . . 

de el ya que corre peligro con su enemigo: Esto no füe s~fic1ent~ por que esa misma noche 

el encapuchado la asesina en su dcpartaíriini'~~: El hér~~ n~ '¡i~déi llegar al llamado de la 
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chica y apartlcl'.cuando (ll crimen .ha sido.con-~um,adÓ,.No Í¡¡j-da en llamar a la policla pero 

les anuncia que el culp!!blelo pagará; ·· ,, .. · I 

De. nuevo Santo tiene que ~enunciar .. ~! ;~~()r ~ara no poner en riesgo la vida de 

alguien que no tenla nada qúevercon la his;ari~;~~'.~l>siant¿elmal siempre golpea por la 

espalda (la idea de la traición) y el enc~pllénado~a~~~~cini~~ac~aide'nuevo ataca a la mujer

objeto del hér~e. La culpa vuelv~; ~p·a~éc~~-~~~~:'~'~ói~ ~~~hliz~d¡: a la venganza. Éstas son 

~::·"' ,~. dobe ~~.¡;;,¡ ·t~-,;·~ ;;,i~~,t,~~wr:·:··W. ·L' prom~ ~ra 
En su estudio Santo encuentra en un libró la casa;donde tre~ siglos atrás vio entrar 

aquel hombre. Se dirig~ al l~g~r y ~e introduc~ de~pués d·~ t~~~i 4~e ~sc~J~r por las bardas y 

azoteas de la casona. Al llegar a la_ entrada del sót:tiríri;,;.A~¡;i~~;'ll!l~rece ele nuevo y le 

advierte que ha llegado el momento .de medir sus füeiz~~ án~e' elf~aÍ.'·Santo desciende y 
; . ' . ' . <.· ", ¡":»<';.«,' . 

encuentra el templo de Arimán ya su esclavo. Riñe;con,'elEiléapuéhado Negro y Jo vence 

arrebatándole su tapadera. Se convierte de nuevi> e~' ;n~réiélag~ pero es aniquilado con una 
_)·.-, "! 

estaca. . :- _, , , :;-; .J(;._·;:-: :'(.'.·~·':· 

l. Estas escenas. tienen un orden simbÓlico. ~~p'cfffico;'La casona encontrada en el 

libro a la cual Juego entra es ese edírtictura·mcríial.:y;~ocial de la lucha entre el 
• • ._ -· - • • -."'! :. ' - '" '._. , •• ;... , «-~ - -

inconsciente y. la sociedad. El. sótano rcpres~~t~ie~e;pu~to oscuro, intrapsíquico 

donde se resuelve ~sta eterna lucha. É1_l~rii;pl~ d~~fi,~J,;;~s el inconsciente; Santo 
' - - •• 1 --.·. ·- '.·.-·.,,· ••• ;,,-. 

el superyó. . : '> . ;"ú .:;;i;;)\~cv'Ff 'é •. 

2. Después de la anunéiación del crimb~i~ firi~I ~ri~~i:1~i~: La confrontación no se 

hace esperar. Infaliblemente, .él,: Sa,;tlJ~hé;~c~b[ciri~fuÓráJ .··cristiana lo vence 

quitándole la capucha, símbolo dcla,dec;pita~iódq~e .. H~cÍ;~ los pueblos primitivos 

para mostrar su victoria a sus compañeros:. 

El cuerpo esquelético se materializa en. el, lugn~ .. cio~dc,·sú 'encadenada y le da las 

gracias a su amado por liberarla y poder seguir: s~. '.c~min~; Le da un beso en la mejilla. 

Santo queda sólo, no.sin antes de u~ medium ~lwt·_.qu~ i¡c aleja. 

El héroe recibe su paga: . la gratitud y el respeto de los seres espirituales por la 

salvación de las almas de .la corrupdón del _mal y la defensa del mundo. El beso símbolo de 

del amor le es concedido. La mujer-inadre-tierra agradece al héroe en nombre de sus hijos. 
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Ln mirada del héroe se pierde en la nada. Pensativo la cámara le.ayuda a decir sin palabras 

Aquí estoy no temas. Yo siempre salvaré ti vida y tu alma. 

Esquema de oposición de caracteres y de valores 

1) Santo-Enmascarado Negro 
2) Enmascarado Negro-Mujer 
3) Bien-Mal 
4) Superyó-Inconsciente 
5) Pasado- Presente 
6) Deber-Sacrificio 
7) l-lonor-Fechorla 

7) Amor-Muerte 
8) Riesgo~Programación 
9) Perversión-Castigo 

1 O) Lealtad-Deslealtad 

_Cabe destacar que en ·esta ci~ta n.o aparece ninguna institución estatal manifiesta 

.. para ejecutar algún neto o pedir ayuda. Es sólo entre el bien y el mal. 

Esquema de icleo/ogía maniquea 
Caída ------------Rescate 
Mala acción Castigo Buena acción Recompensa 
-Intento de -Muerte - Luchar por -Liberación-
homicidio. por la mujer admiración. 
-Rapto. Raptada. -Vida. 

- Salvar su vida. 

Otro inusual y barato de los vehículos entretenidos de Santo hechos por Vergara. 

Como en Atacan las bmjas y El barón Bráko/a, In película conti.en·c escenas extensas del 

retroceso a las épocas coloniales con el antepasado de Santo. Los .valores de In producción 

están en una igualdad con los otros filmes de Vcrgara, es decir, bnstimtc bajos. Hay una 

lucha entre Santo y Femando Osés que ocurre en laboratorio/biblioteca del Dr. Zanoni, que 

parece haber sido construido en unn e8q.uina muy apretada e incómoda del estudio, 

probablemente no mayor de 5 metros de ancho. Curiosamente, hay un pésimo efecto 

durante los créditos: la mayoría se sobr~po~en.~obrc .un cuadro de un brazo que sostiene un 

hacha, pero cuando aparecen los nombres del productor y el director, el brazo cobra vida y 

reduce radicalmente sus nombres por fa-mitad; . 
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5.3.2 Del nacionalismo populista de los 60 o Sallto e11 el te.\·oro de Drác11/a 

(Cinematográfica Calderón, 1968) 
Producción: Guillcnno Calderón Stcll 
Dirección: René Cardona 
Guión: Alfredo Salazar 
Fotogralfa: Raúl Martínez Solares 
i\lúsica: Sergio Guerrero 
Edición: José W. Bustos 
Actuación: Santo, Aldo Monti (Conde Dniculn}, Noelia Noel (Luisa}, Roberto G. Rivera 
(Dr. Kur}, Carlos Agosti (Dr. César Sepúlveda), Alberto Rojas (Perico}, Pili González 
(Paquita), Jorge Mondragón (Prof. Soler}, Fernando Mendoza (Prof. Van Roth}, Javier Rizo 
(Dandy}, Carlos Suárcz (Ratón}, Víctor Manuel González (Atlas}, Guillermo Hernández 
"Lobo Negro" ( X ), Roberto Y. Palacios (José Gardener), Gina Moret (Lupe}; mujeres 
vampiro: Jessica Rivano, Diana Arriaga, Magali, Sonia Aguilar, Paulette 
País: México 
Hodaje: 4 semanas 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 23 min. 
Consumidores totales: 318,848. 
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Sinopsis 

Santo. deriiuestrasu habilidad cienÚfica;· nunca antes vista, en la creación de la 

máquina del tiempo éon.la 'ayuda d~ su iimigC> el Dr. S~púlveda', fisico nuclear. Debido n 

que las mujeres son cuai~? v~ces ri{iís fuertes que los hombres (quizá San/o notó mientras 

vivía en Hidalgo que las ·111ujcres además de trabajar eri el hÓgnr, el campo, se encargan de 

cuidar a lcis: niños ·y' los esposos, cargan leña, caminan por horas. y van· a raspar tos . ' ' . . 

mágueycs para obtener el pulque, etcétera, etcétera ... ) es mucho mejor qué sen ~na cÍI'. ellas, 

de preferencia joven, la que haga el viaje. Luisa Sepúlveda se ofrece y con un ira je plateado 

espaci~l transita a través del cono de la máquina (muy parecido al de.'TC>ny '/oouglas) los 

años hasta aterrizar en muy excitante baby do// en una cama del siglo XIX; 
Ya en aquella centuria el profesor Soler recibe a su amigo el ·también prof~sor Van 

. . - ' 

Roth a quién le comenta los extraños padecimientos de debilidad y anemia de su hija, pero 

sobre t~do de unas pequeñas marcas en su cuello a la altura de la yugular. En ese momento 

llega el conde Alucard (que a simple vista se reconoce quien será). Hombre delgado, de 

ropa diferente a la de los dos acompañantes, sombrío, de mirada pesada y sobre todo de un 

garbo de los vampiros clasicistas de la primera mitad del siglo XX en el cinc. Él sólo 

conversa unos minutos con los profesores y se va. 

Él llega a unas catacumbas (inconsciente) un grupo de mujeres vampiro, de 

di ferentcs razas y envueltas en ligeras ropas, lo esperan ansiosas para celebrar el rito

sacríficio de dos chicas que entrarán a tus huestes de la inmortalidad. Posteriormente 

Alucnrd visitará a Luisa quien cree que sueña las mordidas que le propina el conde todas las 

noches. Lo increíble es que el conde sólo tiene mujeres a su servido a quienes les succiona 

la sangre. Bastante erótico para ser verdad. Quizás es el símb~ió de Jos deseos sexuales que 

se expresaron en la cinta no vista en MéxiCo. 

Mientras la brillantes del médico alemán Jo lleva u experimentar con el nombre 

Alucard y descubre en un espejo quesignifléa Drácula (claro sin tilde). De pronto, el conde 

aparece y et médico nota que no se refleja en -~t espejo y muestra rápidamente la medicina 

de Luisa unas ramas de muérdago. Entonces, el descubierto Drácula hipnotiza a la sirvienta 

que cuidaba a Luisa y le ordena arrancarte el collar de la rama anti-vampiros. La succiona 
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de nuevo y le ordena que se vaya con él .. Ella'.¡¿' ha~~: La lleva a. conocer su tesoro y 

posteriormente a su ataúd. . . . . i 

El padre de la chica y el profesor Van. Roth; 'van eh ·.su ,búsC!ueda y descubren el 
. -. ' .. ' . . ,. ' .. ·~ ·. :·'-. . '·- -~ .-,: . ' 

lugar en el que pernoctan los seres oscuros. Le cla~an. Úna·.·estaéá dernadera al conde y 
• - ·' r .- ' •. '" '• ,._. ; •' : ···' ~-_. ' •" >.. • •, • - •• ' 

antes de que lo hagan con Luisa, ésta es teletransportlldáa 111 hllbitllciÓn donde, literalmente 
, ·; ' • .'.,e. , c .• ¡.,,- -" '~ ~ ·.·r~ ',.,. ': . ~ - .· 

cayó y con la misma toma pero de reversa aparece en la máqufna'dél liempo .. Pero todo esto 

fue observado por Santo, el Dr. Sepúlv~da y Perl~~ .(patl~~·d~l 'Sélht~) 11 través de un set de 
:,·' ' ... -: ,· ~: .- o·' .--: .• '._ , ••.. ·'...'· •. ··, 

televisión y escondido entre unas cortinas negras un encapuclia·cÍo'negro; Este es el líder de 
. '; '"• .-.-. f· : : :· . , - ;-- • ,:·.·. ·_:. ~-. '. 

una banda que busca apoderarse del tesoro. · ·;r .. : • 

que 

Santo decide ir al lugar donde están "mu~rtos•: !~~·~~~~ctrospara arrancar las partes 

descifran donde se encuentra el tesoro.' el'.'c~~l d~~li~~;á ·,pÜra. las personas que lo 

necesiten. Pero el plateado y su comi.tiva sól~. arrancan el medallón. El encapuchado negro 

se apodera del anillo. Para juntarlos deciden que Atlas, hijo del gangster, luchará contra el 

Enmascarado de Plata. El úhimo gana y se entrega el anillo. 

Análisis-Comentarios 

Uno de los grandes mitos de la literatura de terror y del cine del mismo género es In 

leyenda del conde Drácula. Éste. surgido de la novela de Bram Stoker. da vida a las 

narraciones de los vampiros. 

El vampiro es un muerto que según se cree sale de su tumba, para V5Jnir. a chupar la 

sangre de los vivos. Esta creencia .está particularmente .extendida por, Rusia,· por Polonia 

(11pirs}, Europa Central, Grecia (bryko/akas} y Arabia (ghorls)'. La tradición pretende que 

aquellos que han sido victimas de los vampiros se convi¡:rten t~mbién en vampiros: quedan 

vacíos de sangre y contaminados a la vez. 

El resucitado atom1enta al ~er. vivo p<ff el mi.edo, l:~)lampi~o lo mata sacándole su 

sustancia, su esencia; no sobrevive más qu¡:. po,r ~~ 'Victima .. Entonces, la interpretación se 

da en la dialéctica· del pcrseguidor-perscguki~; del engullidor-engullido, del sádico

masoquista. 
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El vampiro simboliza el apetito de vivir, que renace cada vez que se.:lo·cree. · 

aplacando y al que vanamente nos consumimos en satisfacer, mientras no está do?1imido. 

En realidad, se transfiere sobre el airo esta hambre devoradora, cuando no es mlÍs q~e. un . ' . ·. '... . 
fe!1ómeno de ªlltodestrucción. El ser se atormenta y se devora a si mism.o; no s~:.rec.¿noce 

.responsable de sus propios fracasos, imagina y acusa a otro. El vampiro; pues;'simlioHza 

una inversión de las fuerzas psíquicas contra uno mismo. A su vez, es la: luch~;,~~tr~.:el 
iristinto de vida contra el de muerte por la perpetuidad de la primera. > ' ::/; .. > 

En esta ocasión Santo tendrá que enfrentar a su más temido y difl~H'.~ri~A;·i·~~(el : 

conde Drácula. 

Quizás Alfredo Salazar y René Cardona lo sabían, y si .no, pues el muérdago para 

algunas formaciones culturales europeas es el 11ileiceadh o o/1-iach, o. sea, "el que cura 

todo". Es símbolo inmortalidad y vigor. El ataúd simboliza el vientre materno en el cual se 

duerme y se siente tranquilo protegido como la cavidad vlscero-muscular lo es para el feto. 

Normalmente, el ataúd es enterrado para que se cllmpla el ciclo del retomo a la madre-tierra 

que brindará el descanso eterno: En la ~radición cristiana como en algunas otras en 

Mesoamérica se cree que el ser humano ~sta, ~echo de barro y debe regresar a él (ver Biblia, 

Popo! Vuh). Por ello la tradición d~. fos ~a.mpiros sugiere que deben donnir en la tierra 

donde fueron enterrados. Asimismo, vemos de nuevo que las joyas y las riquezas son las 

tentaciones del mal para el alma humana. 

La película no podía terminar con una frase tan sugerente como "los humanos no 

debemos penetrar al misterio de lo desconocido". Como hemos visto, parte de eso 

desconocido es el inconsciente, el mundo de los deseos, traumas y perversiones. Ese es al 

que da tanto miedo se tiene penetrar. 
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Esta cinta posee una gran carga sexual disfrazada en un simbolismo sado

masoquista, que a los ojos de los consumidores causa una gran excitación por las 

características socio-culturales de los deseos y algunas perversiones ocultas que por los 

efectos de la cinta, la identificación-proyección sirven como procesos catárticos. 

Posiblemente estas fueron las bases para llevar a la pantalla grande la mi.tica película El 

vampiro y el sexo donde, según algunos fotogramas y carteles se muestrnn .. las exóticas 

mujeres vampiro desnudas, lo cual es establece un lazo de deseo sexual más gra~de,, Es 

aquí donde se establece ese juego dialéctico. 

Y mientras en otros paises se deleitaban con los senos descubiertos de las 

vampiresas, en México se importaban los personajes y mitos de otros pa.ises; en medio de 
' . )'·· ·.· ',; '. · ... 

un discurso nacionalista por parte de Gustavo Días Ordaz y su· .séquito, así ·como_ de. la 

pequeño-burguesía adulta contra las ideas exóticas (como les lla~;ban) ~xtranjeras y 

juveniles. 

Por otro lado, el film manipula un ambiente de tensión y de impotencia frente al 

mundo de la política en ese tiempo, que aparece amenazante y funesto y escapa a la 

influencia de Jos individuos. De esa manera expresa una crisis de significado y autoridad en 

México que alcanzó su culminación con la represión estudiantil de 1968. La cinta en su 

manejo del tabú no equipara al vampiro con Ja figura presidencial en ese entonces sino que 

hace una significativa asociación que especula sobre una confirmación de miedos y 

resentimientos desarticulados. 

188 



A su vez, elogian las delicias de I~ sensualidad y del éxtill:isy estab.l.e~~ u~a .lucha 

con el cristianismo, que reprime el vicio y que ha arruinado a la ~umnnid.a'd con .una moral 
-·. ... - : . .. . -, ' - _::_: .. . ·.', .· ·-' ',, - . ~· ···- - ·" ~ ' 

piadosa. Estas asociaciones y explicaciones no trasmiten' ningún' mensaje, · 'pero 

consideradas en conjunto revelan un sentido: la liquidadió~ dd. hedpnis;;;~ :~~ lo~ ·a.~os. 
sesenta, de la apertura social que se relaciona con el mito de la democr~cia; Já.modemidad 

y las instituciones. Éstas, fueron· supuestamente protegidas. p~r ~I régim~n· d¿·~í~~ .Ordaz 

quién gobernó con mano de hierro y un populismo nácionalista ex~~~~~ricib: ~i~fr~.d~ las 

estrechas relaciones cultivadas con Estados Unidos y Íos indu~trl~les:~~~i~~~l~s'; Segú~ la 
, - . ·~" 1 . 

expresión de Clark Reynolds, el Estado y los empresarios locaiCs formáron alegremente 
-'-! -' ', "<·:; 

una alianza para las ganancia~. 193 
,¡-,'_>:<;" 'J 

Por otra parte, el miedo qu'7 sentían los diferentes Estádós en la década de los <i __ .,,;, 
sesenta ante la inminente avanzada sociaÚ~iáy.lo~· movimientos sociales y una inminente 

~ :- ._-·;,··_,._:-,~··;·- ;·.:-.:·:. ':·,.-·:_-_'.;,:·,_\:~~ .. _·r.~~:,;~,-,,~·::-.,-<; 
guerra nuclear entre las dos potencia mundiales de· ese i:ritorices en todo el mundo, optaron 

por lanzar una campaña prop;~u~disticÍÍ ·~~¡/¡~~·¿\a ideología política para destacar ciertas 
... : . _. ·_:; ;· ."-·, ~ ~_'.: ~. )---.:, ~-.;. -~-- ;_;·,~:i':r~:t~" '; . ; 't°'•i .. ;.:-·.;_ .: º 

ideas y ciertos hombres éon' procedimientos bien definidos y delimitados; expresión normal 

de la actividad política. No s~ thitá ya ;d~ 'Jd{~~;l~ld~d ~arcial o pasajera, sino de la 

expresión misma la politic; en ~;~;mi~~t~;·'c~~~'.·~~luntad de conversión, conquista y 

explotación. _ . . 

Los paralelismos con la -- r~al ldad d~ ·la. ~é6~d~ de los ses~nia .-~on. demasiado 
- ·: • ¡,. '··. ' '-·. ,·'·~ .. .:,; ,·· •• ' • 

evidentes como para ser pasados por arici; El Estado veía a la juventudque súbitamente se 

rebeló contra sus padres, experimentó con dr~~~s·~,¿ótlia~ y ~ÍÍ~~.la,·b~~d~ra del amor libre 

participó en el asalto contra las instit~cio~es y las instan~ia~. 
Así, mientras la gran mayoría de la població.n,· obreros, artesanos y pequeños 

empleados, tuvieron que llevar la carga principai'de las"crisis económicas y políticas de la 

época, y no se divisaba el fin de esta situación. Lá consecuencia era la escasez, de 

viviendas, los desalojos, los embargos, el hambre y una creciente desesperanza. 

Los modelos argumentales, familiares hasta la saciedad y siempre rcnovadamente 

variados, necesitaban, de todos mod~s,. 'una acentuación ideológica: la pequeña 

taquidactilógrafü que se casaba con su jefe; la ven~edora que ama a un pobre diablo, que en 

, l.'ilJ Clark Reynolds. La economía mexicana: su estructura· y crecimiento en el siglo XX, México, FCE, 1973, 
p. t89. . 
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realidad es millonario percibe una sorpresiva herencia, y por últimol.os. desempleados que 

no permiten que se les eche n perder su buen humor, luclinn. «?mpeñosamente contra el 

destin~ ·con cantos y bailes, para finalmente casarse con una ricO: heredera o alcanzar el . 
- .. ·. '·" -

éxito gracias a su capacidad, o que, cuando menos hallan .. la dicha .en el amor habla 

concluido. 

Los mitos fueron el perfecto vehículo para conduci~ la infonrméión ideológica de la; 
;,• ... ';·.· ;• •':!':-·:- ., .. _,,, 

clase dominante a través de los mensajes hacía la clase,dominada;;La,represió.n,era:Ja: 

últiin~ opción a tomar. Antes de ella tenían que trabajar 1~ iniro~~¿~ióri:J~··ci~~~~ ~~Ioi~~ 
.1:•._,; ··-,._··-· · . .:•-.,. ... ... ., ., ..... ' 

en defensa de la nación y los individuos. _ ):;;~} -. ;.'>"--~>·:·: .. · 
Las constantes amenazas de la destrucción de Jos valores "nacional.es;:: l¡:r~JigÍÓn y 

el saqueo del país sirvieron de bases sólidas para que a través:de(~i~~ e~~~~;;á~~o~ J~ 
lucha establecida entre el bien-nncíonal-capitalista contra el mal-extranjero-comunista. 

Ello se hizo de manera implícita y explícita a través del cine de luchadores. Santo en 

el tesoro de Drác11la representa esta serie de parejas mitológico-sociales que. se reproducen .. 

en los medios de difusión. La figura paternal del Estado es encamada por el enmascarado 

de plata como defensor de los tesoros de In nación mexicana: las relacion~s familiares,. la 

religión, los valores morales, las. riquezas materiales nacionales. y lógicamente, la fig~ra 

estatal. · 

Ésta es una de las películas más notorias de Santo, per?,so.~~~ todo porque existe e 

Una versión denomináda El i;ampiro y el sexo qú~· corÍÍi~ri~ escérias:con mujeres desnudas. 

Semejante a algunas otras "versiones d~sriudas" d~ l~~<~di~~uÍ~~ ·~·exica~as ~u~ s~n 
· conocidas s~lamente por su nombradía, l~s f~tos y lo~ c~~ele~. . f '>'.'' . . .. . . 

Alfredo Salazar era uno de lo~· ~ecl~l~d~·~~~ '~á~ :~~t~~·ris entre los guionistas 

mexicanos. e inclusive to'ma ideas y esi:e~as de est~ cint~ para posteriormente realizar 

Santo y Blue Demo11 cofl/ra el llo;,,bre L~b~ y' D,:á;u/~'. Otro significativo remake fue La 
' .· .... , 

venganza de la Lloro11a, otra películ~·de Calder~~ en la que Salazar, incluso, no recibió 

crédito de la pantalla. 

Por supuesto, El tesoro de DráC:uicí. t~mbién plde prestadas partes de su diagrama de 

Las luchadoras. contra la 'n1011iia'.(J96;4)'("idén';¡1:a en su totalidad). Santo en el tesoro de 

Drácula nó es urÍa pclíc~l~·;cáiinc~'t~ Ín~J~. ~¡~~ que se estropea estructuralmente al pegar 
·-·_. -~ '' ·. ; 

historias, escenas y s'ecuenciasintegras· anícs'vistas en otros filmes: Ja secuencia del regreso 
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al pasado es u~~ versión bastante directa de Drácula (c~n la no~elá orlgin~l y las p~Hc.ulru¡ 
' . . . . -. . 

anteriores dei . vampi~() como" inspiración"), solamente la tránsición ' al cÍiágrama 

contemporáneo es 'muy torpe. 

E~·q11ema de oposición de caracteres y de valores 

1) Santo-Drácula } 
Ladrón 

2) Drácula-Mujer 
3) Superyó-Inconsciente 
4) Perversión-Castigo 
5) Tesoro-Deseo 

7) Medallón-~illo 
8) Vida-Muerte 
9) Lealtad-Traición 

1 O) Honor-Deshonor 
11) Riesgo-Programación 
12) Triunfo-Muerte 

Esquema de secuencias e/emelllales 
Fechoría a cometer 
1) Robar el tesoro de Drácula. 
2) Drácula desea controlar a las mujeres. 

Fechoría cometida 
1) Robar el anillo que desencadena la ira de Drácula. 
2) Drácula desea poseer a Luisa. 

llec:ho a retribuir 
1) Salvar a Luisa. 

---.._ 2) Recuperar el anillo. 
3) Eliminar a Drácula. 

+ 
Proceso 

1) Proteger a Luisa del conde. 

z 
µ::i 
C'".l :z ,_;;., o p::; 

ºº ¡::;.::;¡ ea i::::i 
en~ 
~....,;¡ 

~ 

2) Encontrar al ladrón, apoderarse del anillo y. 
castigar al caco. 
3) Regresar a la muerte al ser sobrenatural y , 
devolverle su anillo y medallón para que no vuelva 
a regresar+ 

Hecho retribuido 
1) Salvó la vida de Luisa. 
2) Capturó a la banda de roba tesoros. 
3) Eliminó a Drácula. 
4) Regresó el orden a la Tierra; 
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5.3.3 De la rivalidad inmortal a la lucha contra el mal. 

Ciencia para quién. Pecado o redención. Santo y 

B/11e Demo11 cot1tra el Dr. Fra11ke11stei11 

(Cinematográfica Calderón-Santo, 1973) 
Producción: Guillcnno Calderón Stell y Santo 
Director: Miguel M. Delgado 
Guión: Francisco Cavazos y Alfredo Salazar 
Fotografi:1: Rosalío Solano 
l\lúsica: Gustavo C. Carrión 
Edición: Jorge Bustos 
Actuación: Santo, Blue Dcmon, Sasha Montenegro (Alicia Robles), Jorge Rusek (Dr. 
lrving Frankenstein), Ivonnc Govea (Marta), Jorge Mondragón (Prof. Ruiz), Carlos Suárez 
(Secuaz), Sonia Aguilar (Cannen), Rubén Aguirre (Dr. Genaro Malina), Jorge Casanova 
(Dr. Mora), Sebastián Verti, Carlos Nieto (Cmdte. Gutiérrez), Octavio Menduet (esposo de 
la muerta), Sonia Fuentes, Angélica Chaín (Lilia), Agustín Meza de la Peña, Carlos Bravo y 
Femández "Car! llillos" (reportero), Lína Michel (primera victima, Berta); luchadores: Ray 
Mendoza, Enrique Vera, El Ángel, César Valentino, El Gran Marcus; Enrique Llancs 
(anunciador); reforces: Roberto Rangel, José Rojas y Marhala 
País: México 
Rodaje: 2 semanas 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 20 min. 
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·•Sinopsis' 

El Dr. Jrving Frankenstein, quien tiene 1 1 :r añós pero es muy joven (ya que ha 

descubierto el factor Beta, sustan.cia encargada del rejuvenecimiento), experimenta con 
' . 

trasplantes de cerebro para revivir a sus esposa Sandra,'Cjuien'murió'de cáncer cerebral 80 

años antes. Él mantiene su cuerpo congelado. Su ayudante, cfo'r:·Genaro Molina busca a 

científicos de esa especialidad para que el experimentó' ncí' fracase'·corrio ha sido con 12 

mujeres jóvenes, las cuales son convertidas en zombis. 

Su único experimento exitoso es Golem194
, un· coloso homb~e negro quien es 

motivado por un transmisor electrónico implantado en su ··cerebro. ·El lí~icci.~gfe~.t~del 
gigante africano es que posee una gran fucr.i:a pero poca agilidad: Pnrii e!Ío.' és ll~cesario el 

cerebro de Santo. El cicntitico usa a Alicia Robles como camada para at~ae; á ·~~o d~ sus 

dos protectores y novio: e/ E11mascarado de Plata (este es uno de los motivos de la partida 

a In aventura del héroe). Alicia, es una mujer joven hija de un luchador profesional amigo 

del plateado y el demonio azul. Ella es químic1i' y' trabaja en los laboratorios clínicos del 

anciano Dr. Ruiz. 

Este anciano notifica a la policía el rapto de la'jóven. De inmediato es comunicado a 

Salllo y B/11e.Demo11. Ellos llega~ a lncomandanciay"allí son presentados con las dos 

oficiales, Marta y Carmen, encargadas del caso> Al enierarse Frankenstein por el periódico 

de las oficiales ordena el secuestro de las rriismns,· pero los enmascarados frustran el 

intento. 

Frankcnstcin molesto por su primer derrota envía un recado a Salllo en el cual 

advierte que si no asiste a la cita (escrita en dicha carta) convertirá a Alicia en zombi. Como 

es usual en las películas del plateado, éste le da a De!rion su eficaz medio de comunicación 

para casos de peligro: un reloj transmisor. 

Santo asiste a la convocatoria y es llevado al laboratorio del genio quién se niega a 

liberarla y prepara al enmascarado para el transplantc. El héroe logra activar el reloj y su 

l<J..I El Golem es en las leyendas judías, una especie de hombre .. robol creado por medios mágicos o artificiales, 
en compc1cncia con la creación de Adán por Dios. Semejnnlc creación se efectúa por imitación del acto 
creador divino y puede entrar en conflicto con él. Procedente de concepciones judías como hindúes. es en 
parte producto de un héroe, un artista que combate por su redención y para si mismo, y que purifica 
mcsiánicamcntc a Ja otrJ parte, el Golem, su propio yo no redimido. En un sentido más in1emo1 ésle no es 
sino la imagen de su creador, la efigie de una de sus pasiones que crecen y amenazan con aplastarlo. 
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.- .• ,·'-,-· ' 

compañero interrumpe una cena para ir.en busca de su.amigo. Llega al laboratorio e impide 

la operación y juntos liberan a In chica. 

Frankenstein, Golem y .uno de sus secuaces lógran.escapar y preparan su venganza. 

Esta será asesinara al pinteado en el ring. Para ello, .el creador y su criatura. se enmascaran 

para pedir una pelea con el héroe de las multitudes. La lucha esperada Santo contra el 

extranjero sensación Mortis se pactaba y a los pocos días se enrrentaban. En pleno combate 

y ya casi a punto de que el gigante asfixiará al plateado, Demon identifica al lacayo del 

científico y lo somete para saber quiénes son los enmascarados. Al saberse descubiertos el 

Doctor y su creación tratan de escapar por la azotea de la arena pero el plateado y el 

demonio azul los interceptan y después de una riña son impulsados en caída libre. Ante un 

público extasiado los héroes.descubren que el Dr. Frankenstcin es nada más y nada menos 

que el anciano profesor Ruiz. 

Análisis-Comentarios 

El. muy some~o. esbozo .del argumento del Frankenstein (copiado de la cinta de 

James Whale),ponc en e.videncia la distancia con la cinta y con la novela de terror de Mary 

Shcllcy, escrita c,nISl.8. Excepto el motivo central -la creación de un hombre artificial-, 

poco contiene el film .que.recuerde la obra de la romántica ingl~sa (lo cual se rescata en la 

cinta Santo contra la hija de Fra11ke11stei11). Ya en. el XIX, la figura del osado científico y 

su monstruosa criatura se habían desprendido. de su ·.origen,·. convirtiéndose en un mito . . . - - .· - . . 
popular moderno. De ello rinden testimonio las numerosas,vcrsiones dramáticas del tema, a 

las que se sumaron, a comienzos del siglo XX, las prl;;.;e~as vérsione~ del cine mudo. 

La ciencia se ha convertido en uno de lo~J~~Óes-~itos de nuestra época. Asociada 

con la tecnologia proveniente de la Revolución lndu_strlal, esta idea de progreso y cultura a 

través del conocimiento absoluto, único y casi irrefutable a sido uno de Jos grandes motivos 

de frustración, frialdad, estoicismo, pero también de control, poder y dominación. La 

concepción de éstas impresiones se han encargado, por un lado, de excluir todo lo que no 

entra en los parámetros mcdibles y enajenados de lo que es la ciencia desde la óptica de los 

poseedores de los medios de producción y sus instituciones, que crean y se valen de los 
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conceptos-prejuicios de quién debe poseer este C!-Jnocimiento .. Así, rituales, mitos, leyendas, 

tradiciones, costumbres, no pasan de lo folklórícc:>> mientras todo intento de creación de 

conocimiento no es reconocido por los patrones-vicfos'de quiénes ostentan el privilegio de 

In clasificación del pensamiento. 

Por otro lado, quién posee este conocimiento' tiene la aspiración del poder, porque 

mucho se juzga en la morul burguesa el cmpleo,dc la ciencia para fines no-pacíficos cuando 

el mismo sistema capitalista se basa, en la· _explotación de seres humanos a través de la 

tecnología para la absorción de,Ia plusvalía; no digamos de esta empicada con fines bélicos 

imperialistas. 

Entonces e,1 mito del poder del conocimiento substituye al de la religión, la magia y 

la brujería. El científico es el brujo moderno. Él es el encargado de dar una explicación a 

todo lo desconocido, así como buscar las formas de una vida más placentera (aunque la 

realidad claramente muestra otra cosa). Él buscará la inmortalidad, la fuente de la eterna 

juventud y la fortaleza. "Porque quiero aterrorizar a la sociedad y hac~r ver a la policia con 

que clase de genio se esta cnrrentando". 

En esta cinta vemos que el antagonista ya -no es implícito· para la sociedad y 

explícito sólo para el héroe sino que es declarada la agresión contra la sociedad. 

Lógicamente el aparato represor del Estado es uno de los principales enemigos. Claro esta 

que en esta cinta de 1973 se muestra al gobierno y su brazo ejecutante, la policia, como los 

que caen en presa de los intereses más perversos de la sociedad como In manufacturación 

de un ejército de hombres (sólo falto decir que iguales y que se comen a los niños) para 

derrocara a los líderes de la sociedad. El Estado toma una posición de patemalista y 

protector, pero incapaz. Así los héroes-Estado no sólo se salvan y lo hacen con la joven, 

sino a las mujeres-objeto-incapaces y a la sociedad completa. Los enemigos son los 

extranjeros que atentan contra la sociedad y sus aliados nacionales. Quizá les suene los 

movimientos sociales ,Y guc_rríllcros de la época como 1968, 1971 y la Liga Comunista 23 

de septiembre. 
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Al igual que e~:~I:éxtd 'que':dá Vida 1i1 ,~;to el gcnlo: ro'bi ~' Dicis ~Í ~~Ú~i~leit~ del 

árbol de la sabidurla paia ~;.~ar'un s~r <:aiTii> Íos' hurii~n~s.: co~o' Pr~riil:Ú6 • 9s '¿6~' ~Í fu~g~ 
del Olimpo .... ;.: .. :". · i~'· ,,,,, i•::::: .<;: .,, '•Jt:::.~, ··< .:,:.:.1 'A: .. ·._:;'·"·'::•:,,.,;.:;e:;:.:::·",. 
... '···"···. .' ·. :."Í .... ;, > '.,· .·: ·' .· : .. • ... '""' ":; .. ;.;,,".::;,:,;.,,,\>;:,.;,¡~¡,:;¡.i;;.:·,::.;:;;,.;:· ... ', 

Mary W<:Shelley e~cribe las inquietudes de los ·seres Jnlmanos :y. su·' aspiración 

.· .cons.tant.e ·e~ ••• ind~~4r.:c~ .·~(ci~geÜ :~.e~·~~1vi~ª'..f~r~ 'P,~~~<~~~iiJ,~;'~l~~í;~:fü~Ei~r.~¡ ·~~dición 
judeo~cristiana-islámicáde Dios:'iNafüralincñte/én iuia'séíi:iediid'cátólicai esto es un hecho 

·,' -.'· ... ~ ·-,,::.• _.- ,. -·:-. :..,,.:·:.'\·- _· '\: :,.· >.~-·/ ,; ,~.:~-· : · ... ::--_,:\ ' :.,:>., ':.~>--•~:;:~~~-- :-~~;:/J~~l~~~-~~f0/ l~~,iJ"~:~·;;t~·,.,::, '(_:; ·-.:~ ·> 
·sacrílego. ·Pero,:: recordemos'' que :1á" sociedad 'capitalista ·cn"i lll"{qüe:'se .. vivía en ·los 70 

-.. >«.,., ;· ·,.·;_._<_.'.-· .. .: <-_,_:·· <·.:·-· . .. -:· , .:_'·:-~:.-.. \,.-;.'.:·j~;).'.~~·:f.·~~:.:¿:.::~{:;;,.~:~~~";?~.:_;,;L-.,.'t};;.:>·.:~-:"./ ·. 
, aprovechaba lcis adelantos·. tecnológicos para crear tcnsión.·cnfre·.fos. bloques geopollticos y 

experimentar con las naciones pobres. En ~stc 's~nÍid~/~~'c ~r~~ 'temor'. inundaba a· In 
. . . . . ·. . . . -:,·-.;<·~': .. ~;:':~.;;;~;I'-'(~::i::,;:~·H!'·,:~.::;:j,<::·,;:~:;·~-~~->:· _. - • 

humanidad. Entonces ese• conoc1m1cnto en manos humanas es ·un arma de dos filos: sirve 

para dar vida o para crear una obra· de· dcstru~dÓri;'.~ri;B .. 8~1.'.1t~~,/,~~f ,, i,~t~p¡i~ne In 
ansiosa ambición por el poder, esa obra terminará sirviendolitineifdcstructivos~ · · 

: · ... .'."-· ~~j;··.:. -~ ·~':C:.-·..:_ -~~- ~:;'.i~~y ·"_:i:;-~·~::.:·-r:;>:.; ~~ :~ ·'. · 
Para la década de los setenta el discurso de lá'iríclusión .de las· mujeres al mercado 

·.. .. '.: . .. ~ .. ·'_':_',~-:: 1\·,~~·?,;·'~\··;:{ 1·.;:;\'t'}),:;: < ' ... 
de trabajo (no el de reivindicación) lleva n estas cintas Íl présentnr dós' agentes de la policía 

de este sexo, pero se les pone de la misma f~~a!·~· p~~j/''.tj~¿:~~t~rlonnentc. Ellas 

demuestran poco intelecto, capacidad y de todas maneras cl~beh;~cr 'protegidas y rescatadas 

por los héroes-hombres-falo. "Que bueno es que nosotras' podn.:nos defendemos pero es 

mejor que ustedes lo hagan".• menciona una de las ngeniesa'lcis'h'éroes. 

La idea del mal esta más cerca de ti de lo que crees, aparece de nuevo y ahora la 

anciana de las.manzanas se convierte en un perverso hombre de ci~ncin. Emulando la cinta 

de 1971, Santo contra la hija de Fra11ke11stein (Miguel M; Delgado), el argumento es muy 

semejante. Ursus, la creación de la madre del ahora 'cicnt!Íicd; ló~.f~ hacer a un ser más 

horrible pero más noble que Golem. El primero mucre encnjnd6· en In punta de una cruz de 

madera del panteón (donde se encontraba su escondite) ni auxiliar ni plateado. El segundo 

en una supuesta arena de lucha libre. Esta nueva cinta a color, por.cierto, muestra el sentido 

de las desviaciones del conocimiento del camino del bien-Estado y las repercusiones que se 

1
''S La base de este mito moderno proviene de griego Prometeo. Ésle modeló un hombre con barro de la 

Tierra y Minerva encontró su obra tan loable que le ofreció su ayuda para perfeccionarla. Prometeo le rogó 
que lo llevará al Olimpo con objelo de ver por él mismo que cosa seria más conveniente agregarle a su 
hombre de barro. Al ver un gran fulgor en lodos los dioses supuso que era el fuego divino y lomó una cañuela 
y robó un poco del fuego del Sol. Con él regresó a la Tierra y lo insufló en el muñeco. Júpiler se molestó y 
rcliró el fuego de los hombres, pero Promctco lo volvió a robar. Ahora Júpicer le mando una mujer y una caja 
donde cslarian lodos los males del mundo pero él las rechazó. lm.lignado el dios envió a Mercurio y Vulcano 
con la ayuda de la Fuerza y la Violencia lo encadenarán al Cáucaso para ser devorado diariamente por un 
builrc duran le 30 mil años. 

196 



tiene por ello. El ansia de poder y la maldad, que van casi siempre de la mano, son las 

fuentes de toda desviación social (según su discurso), pero entonces, queda la pregunta y el 

Estado y sus instituciones ideológicas-represivas no son fruto de ello y además lo eneáman 

día a día . 

. A.su vez, el espectador intuye que In perversión del doctor no ha de ser dúrnd~r~.'A · 
diferencia de,la cinta Miguel M. Delgado de 1971, el efecto de la ambigüedad noi~f;;.{~i~~. 
aquí a partiÍ de la duda acerca de la realidad de los sucesos fantásticos, . si~o<d~~é!c:r id 
ambivalencia de los sentimientos que se des.encadenan en el espectaclor; y i:;·~.~~i?cl~( .. ' 
inesperado vitelco de los acontecimientos, que se vinculan con la expecÍativa hngusii~~'íi de 

;- ? ';(.;.;~:;· 

una mu~rt~ amenazante, no se logra en esta cinta. 

. . El film presenta el fracaso de In ciencia con detalles clínicos repugnantes y··1a'hacen 

apÍl;ecer como un exorcismo sin efecto. Samo se considera el guía del rito de expu~~íó~ ·del. 

diablo 'soi::ial así como lo que se opone al mal. Ellos ya no pueden cambiar; pero el 

espectador si; por lo menos a eso apunta el intencionado mensaje del film, . ' ' ~ : ' !'' 

·· • .';•<. 

El clímax de esta película es virtualmente idéntico Las luchadoras c'!ritra l!i médico 

asesino ( 1962) y a Las luchadoras contra el robot asesino ( 1968), no sorpr~ndiendo pu'esto 

que Alfredo Salazar escribió las tres cintas. Si no, Santo y Bl11e Demon éontra el Dr. 

Frankenstein es una película razonablemente entretenida con algunos fragmentos 

interesantes pero un monstruo algo decepcionante (básicamente apenas un individuo negro 

grande con una cicatriz obvia alrededor de su cráneo). 

Esquema tJposició11 de caractere.\· y de valores 

1) Santo y Blue Demon·Dr. Frankenstein 7) Juventud-Dominio 
2) Dr. Frankenstcin-Alicia 8) Perversión-Castigo 
3) Poder-Vida 
4) Vida-Golem 
5) Muerte-Ciencia 
6) Ciencia-Vejez 

E.\·quema ele ideología nw11iq11eu 
Caída --------------------•Rescate 

Acción mala Castigo 
-Utilizar a la ciencia -Muerte. 
pam controlar el mundo. 
-Raptar mujeres 
especialmente a Alicia. 
-Atentar contra la vida. 

Acción buena Recompensa 
- Rescatar a Alicia. 
- Detener a Frankenstein. 
- Detener la creación de 

un ejercito de zombis. 

- El amor de Alicia. 
- La salvación del 
mundo. 
-Eliminar el mal. 
-Reconocimiento. 
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5.3.4 De la lucha libre a la INTERPOL. SU11to e11 Misiti11 Suicida 

(Puerto-Mex Films/Jorge Camargo, 1971) 
Producción: Jorge Camargo 
Director: Federico Curie! 
Guión: Femando Osés 
Adaptación: Rafael García Travcsí 
Fotografi:1: Agustín Jimcnez 
Música: Gustavo C. Carrión 
Edición: Eufcmio Rivera 
Actuación: Santo, Lorena Velázqucz {Ana Silva), Eisa Cárdenas {Miss Thomas), 
Dagobcrto Rodríguez (Sebastián), César del Campo (Topacio), Guillermo Gálvez {Otto), 
Roxana Bcllini (Elke), Patricia Ferrer {Dcbbic), Juan Gallardo (Dr. Muller), Paco Magaña 
(Dr. Richard Thomas). Femando Oses, Carlos Suárez {secuaces), Ángela Rodríguez, Susy 
Bauzcr, Carlos León (agentes de INTERPOL), Carlos Hennings, Yolanda Ponce, Pola 
Sandcrs (cantante), Los Tccn Agcrs (combo), Margaríto Luna {karateca) 
País: México (tomas en México y República Dominicana) 
Rodaje: 2 semanas 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 17 min. 
Consumidores totales: 185, 425 
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Sinopsis; 

- ,1~ .' i'":', 

Un fugitivo científico Nazi, el Dr. Mulh:r\ ll~gU.;,~ ~~~,~~~ prov~~iente de 

Sudamérica es secuestrado por un comunistá'Hamad~ ~ebasiián: Mullér •es buscado por una 

organización de judíos que buscan a'I~~ cri~í~~l~~,d~,:~~~;:';~:·:Xh6;t~{n·~ quiere ser 

entregado a sus antiguos ejecutados debe servirie á sil~ á~it~J~~·~~b~fg¿s;ios ~ovÍétícos. 
·: .. " .. ~ _. -.··.(:::··:·:·.:<. <~t'.(~::'n~ >.:;\'".-->- .. 

Cuando este acepta, lo primero que harán' es cambiarle 'SU 'cara' b_ajó' una intervención 

quirúrgica plástica. Él es necesario para utilizar s~ fonn~lad~ la:~ad~ dé-~erebro en las filas 

de formación de espías y saboteadores de los comunist'as eri 'sánÍl'»ó6'ri:ingo. 

Sa1110 es contactado por Topacio, agente d~ ta.'iNTERPC)'L''. Él desea que el 
- '-· -·' . -

enmascarado le ayude a encontrar a la banda de espí~. Uno de'en~~ 'füe capturado, pero no 

confeso nada. Al puro estilo del Servicio Secr~t~ mexic~~c;'i1~·01PT, 'el plateado afirma al 
-;, - -·-. '·,-· ~:>:.!._< ,: :·_,_; 

comentario del agente que no fue torturado pára que 'confesara, "Desafortunadamente, 

quizá". 

Para lograr la cirugía plástica se necesitaba al níejor médico de 1.a especialidad en el 

mundo el Dr. Richard Thomas. Para ello, secuestran a .. s~ h}ja al momento de ser trasladada 

del aeropuerto a su apartamento. 

La agente secreta Piscis es perseguida, pero logra huir e ir a ·casa de su nuevo 

compañero enmascarado. Ellos salen del lugar pero son atacados por tres espías contrarios. 

Santo los enfrenta y ocurre algo muy curioso. Los agentes del bien logran escapar. 

El cirujano llega a México y de inmediato es secuestrado. Mientras tanto Santo trata 

de darles alcance en su deportivo negro pero es bloqueado por un camión del mismo equipo 

y después de luchar secuestra a uno. Pero no confiesa. Por la noche, Santo y Piscis pelean 

contra unos agentes que entraron en la habitación de ella. Pero a uno de ellos se les cae una 

pulsera con la inscripción Para Elke con Amor. Santo Domingo, oc111bre, 1971. Después de 

investigar a todas las mujeres que hayan ingresado al país con ese nombre hayan a una 

sospechosa, quien dirige el espacio de formación de espías en la Dominicana. Santo y Ana 

viajan a la isla. 

Ana toma clases en la .academia de Elke. La prueban en habilidades y defensa 

personal con Debbie, una instru~torn'de karate y hermana de Otto uno de los espías. Esa 

noche Santo entra a la oficina de Elke y roba una foto donde están los dirigentes del grupo. 

Al escapar es atacado por un comando de mujeres en bikini armadas. Topacio identifica a 
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Sebastián como guardia de Hitler y anÍesde''clejar Alema~Ía se une a los rusos contra los 

Estados Unidos., 

Al' encontrarse Ottci con Elke (su pareja) ideniific~n a Ana y la hacen prisionera. 
-- .• , ) ..• ,'" .-. ·, ·>. 

Esa misma noche Santo vuelve al· lug~r. y es eapru,rado momentáneamente por las mismas 

· chic~s -de bikini con metralletas, p~ro él logra ~scapar ~rrojándose a la piscina donde lucha 

co~tra un ti buró~ y entrando por un dueto h~sta un rlo. Mie~~ras D~bbie ayuda a que Ana 

escape. 

Ellos después de ser informados por la joven instructora de karate donde se 
. . 

encontraban los dirigentes avisan a los agentes de la policía internacional y van a capturar a. 

los malhechores. Para ello Santo enfrenta a dos karatecas y entra a la oficina donde los . 

lideres discuten la problemática y descubrir el rostro del Dr. Mull~r. En un fuego cruzado. 
•' .... '-,•',. 

muere Sebastián y uno de sus secuaces. Los agentes. entran. riárá arrestarlos .. El médico 

descubre la cara del nazi y no existe ninguna diferencia, sólo uni:t svástica grabada en su 

frente. 

Los agentes s~- retÍ~an per~ A~a ·piclc unos momentos para hablar a solas con el 

plateado y conf esn~le q~e-~sta e~amoracla d~ él. Pero ~I rcg;c~o sólo encuentra su máscara 

con lá inscripción: Pára Ana con amor. 

Análisis-Comentarios 

La eterna lucha de los años 50 a los 80 fue la Guerra Fría. En ésta, el espionaje 

jugaba un papel . determinante. Poseer información y control de las operaciones de los 

enemigos para asegurar. posiciones y acciones estratégicas han sido siempre dcterrninantes 

para toda.gue'!ª· '.'El que se enfrenta al enemigo durant_e muchos años para luchar por la 

victoria en el combate decisivo, pero permanece ignorante de la situación del enemigo[ ... ] 

está totalmente desprovisto de humanidad. [ ... ] Pues si el príncipe esclarecido y el general 

competente derrotan al enemigo cada vez que pasan a la acción y sus hazañas se salen 

fuera de lo común, es gracias a la información previa". 196 

llHI Sun Tzu. El llrte ele la guerra, México, Gcmiko. 1997, p. 112. 
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El Estado mexicano como fiel servidor del gran capital y su ideología expresada a 

tr~vés de los medios de difusión, comandada por los Estados Unidos en América, no tardan, 

después de Tony Dinamo, lanzar a varios agentes secretos de los que destaca por la 

impresión que deja el género de lucha libre y las características del héroe. Santo, en esta 

ocasión, no se enfrenta contra entidades psíquicas que salen del inconsciente para rebelarse 

de la atadura de la represión, sino contra otros que les causaban problemas a la salud 

económica, política, social y mental a los ducñpsde los intereses imperialistas en el mundo. 

La avanzada de la Unión. de Repúblicas SóciálisÍns Soviéticas territorial e 

ideológicamente por mucho tiempo hizo tembl~~ á i~ii b~rg~~~esdel mundo. Ellos en su 

afán de control social, emprendieron .uria'si:rie' de,Íriodelrispropagandisticos-nacionalistas 
.... '.' . "' '.·;;,_.>..: · ... ,,•- '"' ' 

(y de represión) para mantener a la.soci~dalcivi(b~jo'·e1 temor de la avanzada comunista y 

él peligro que supuestamente representaba'al:orde~;sociaÍniente establecido en el país, que 

··no.era más que el del poder.burgués .. · 

México no podía ser la excepción· Y. no tardó en emprender esta campaña 

anticomunista y nacionalista entre los seciorcs proletarios del país. La idea de la 

un.iformidad del pensamiento, las ropas, la escasez económica,' el robo de niños y el ataque 

contra la religión fueron algunas de las frases cscuchadas:éonstantemente, por algunos 

sectores pequeño burgueses y proletarios. El temor po~ .·parte ·cÍ;;,fos primeros por no 

ascender ni escalafón privilegiado y la perdida de las minir!las'i:>~~cn~ricins y creencias en 
' ' : ... »;¡ ~ ~ /_'· .-

los segundos fueron los principales motivos utilizados por 1u·burgucsin 'Y el Estado para 

mantener el control de la población. " ; ' 

Pero ¿qué había sido tan atroz como lo que se .hablaba que era el socialismo? 

Habían pasado sólo 26 años (para 1971, año de realización de la cinta analizada) de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial y uno de Jos regímenes más cuestionados por el 

racismo' y el genocidio del que fueron los principales ejecutantes fue el nacionalsocialismo. 

Entonces, ·se veía ni socialismo como la nueva amenaza contra el "mundo libre" 

representado por los',Estados Unidos. Ese mundo libre, lógicamente, no era tan libre. La 

forma de nco.co.lonialismo e imperialismo por parte de las potencias económicas capitalistas 

oprimían de una manera exorbitante a los países de llamado Tercer Mundo. 

Pero para salvaguardar los intereses de los mexicanos y las mexicanas estaba Santo: 

El Enmascarado de Plata. 
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De entrada, entendemos que los soviéticos, mal del mundo en e~e rrioménfo recurre 

a las tácticas del viejo mal nazi para buscar el mismo objetivo, cClnt~ola~:ei mu'ndo: .· 

Por otra parte, se maneja la idea del lavado de ~erebro'en lós·seguidores·dé' la 

doctrina retomada por la Unión Soviética y otros pai~es:. La ccín~epción de personas con 

esta tendencia de pensamiento sólo podía ser eritendidá'd~sd;e~t~ método ~e'do,~inación. 
De nuevo, fuerzas oscuras eran. las responsables de ;;.:i\éí'g~¡¿¡¡ \:ses~ ideas'' a la población. 

' - . - . . . . " " -- . - - . " ~ ,, . ' - ' ' ' ' 

Todo seguidor de la doctrina marxista;y d~l ·SO~ialisrno'cicÍítific.o era además de una 

amenaza a la sociedad, un alienado. EÍ anta~~~i~t~d~·.ia ~ci~ieclad\cleÍ Ííé~o~-Éstad~ es el 
'·, - ~-:' ,·,. ;:, . '' ' 

socialismo -;·,·~'{:'.·~<·>·':".;; .. ~.·.:t: )¡:~;·~.:-~<~.}\< ·':/-.¡~- ·:. ;·:.-::': ~:Z.:'. •. :. 
.. : • ·,: -~ • ,: /,·: • •,' ••, • -, 'C' .·,,:~·: •' • r >: •, •.·,. ,• , •'. :' '', ' j 

Por último, la base de entreriaínieniO·d~'bstns fuerzas es °,na isla caribeña'. Cualquier 

;J:~~~:~:::t~ü~~t}~~~~~~1~~~:;E 
Uno de ellos ·fue capturado/peró/noéonfeso nad~~'AI 'puro ·~~tilo: del 'Ser\ticio 

Secreto mexicano y' la Dl¡>T)~q~í~t~~~ó~ri@if ;~¡'.~~~¿~t~ri~.'d-~l~~g~~¡~ .~~e no fue 

torturado para que confesara; ~'Desaforiünadamenté; 'quiza''.·O, · ··•• ·'. ; • :=;' ·•· · 

En la cinta eric<Jnt~a~()5.jarnbién~el rol de la ci~J~r~~tivo pero con li~itantes. Ana 

es una espía que comete infinid~dde errorcs'peroq~~sÍc~~re es re~cat~ por el héroe-falo. 

La hija del doctor sólo .sirve. de señuelo par~• atrapar ;al Ínédic~. (hombre) que es el 

importuntc. Elke es activa pero pertenece al bando contrario, es decir, es la otra concepción 

de las mujeres las maléficas. Las chicas .de instrucción tienen clases de defensa personal y 

demás y de todas maneras aunque con mayoria y armadas no pueden atrapar a Santo. 

Cuando el plateado enfrenta a los comunistas fuera de su caso ocurre algo muy 

curioso. Piscis mata de un disparo á.uno de ellos (Femando Osés) quien aparecerá en la 

siguiente secuencia en un.a serie de tomas, también bastante ilógicas. 

La siguiente es una sccúencia de una lucha en la arena, pero tiene grandes errores 

técnicos: 1) la textura fotográfica de la filmación de In lucha no corresponde a la de Piscis y 
e - •·- -· :- - -- - -, ·; 

otros como espectadores; 2) aparece de nuevo Femando Osés, el cspia asesinado; 3) se 

presenta a los espías junio: a la ágentc· como si nada sin hacerle nada, como público general. 
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A• diferencia . de . El ·.hacha diabólica y El Dr. Frankenstein, el Santo tiene Ja 

oportunidad de establecer una relación amorosa y Ja abandona por el deber, o sea, por Ja 

libertad individual, sin compromisos para seguir luchando por el bien y la justicia. 

Esta es una película de moderado entretenimiento de Santo. Él aparece solamente en 

una escena en In arena de lucha, pero para compensar esto realiza. seis luchas en la cinta y 

cinco de éstas son las secuencias más extendidas de a~ción, con ~~·d~rt~~:tr~bnjo hand-held 

decente de Ja cámara fotográfica. · .:, .-.:~"\;_:.:_t: .. (:: 

En el Indo negativo, Misión Suicida contiene más bloo~;; d~:Y;fi~odÜ~ción q~e los 

generalmente acostumbrados, incluyendo· un micrÓfono ae'íiüg~'.~~i61e:''1os alambres 

obvios en una "bomba" y un tiburón de caucho, además, de lo~ error~~ ~ás evidentes de 

continuidad. Por ejemplo: el ya mencionado con Carlos SuÚe;(y ·Femando Osés que 

mueren y aparecen de nuevo. mezclados entre ef. púb!iéo ',.de una arena con Lorena 

Vclázqucz; el agente Ana, compañera de Santo ydc JNTERPOL ·Va n Ja República 

Dominicana. Esto es conseguido por: a) un letrero de una tcOTlinal del aeropuerto, (b) un 

rótulo de un vuelo de In línea aérea, (c) una secuencia en: el aeropuerto de Santo Domingo, 

(d) algunas imágenes de turistas en la ciudad, (e) una carietera:Con una lectura "a Santo 

Domingo." En ningún momento vemos Santo.o Ana 

La música en esta pelicula no merece ningún premio tampoco. Las escenas donde 

aparece un grupo musical usando una peluca rubia, cantan y bailan con un número insulso. 

Esto es una secuencia para morirse de risa. Loren~.V~lázquez es horrible c~n su canción, 

que viene inmediatamente después. Y el resto de In cue~Ía P<;1~ (lustavo C. Carrión que con 

su órgano electrónico Li(v-Ledy con el que musicalizó íiiuchas.de•cstas cintas: 

Un aspecto curioso del lanzamiento. fuera' d~I ?riÍs·::~~;,.~Mfsió;; Suicida fue su 

clasificación de solameme adultos, .. considerando·. particulármeiitc que la película era 
·;:···,,,:· -· "•·.····- ·' 

clasificación A en México. En In y~rsión ·m~xicana ii~~e una escena en unas regaderas de 

mujeres, en donde Lorcna Velázquez y·P~t,~ci~ Ferrer semuestra semidesnudns por detrás . . . . .... . ' 

El elenco de Salllo en Misión ·suicida es muy similar a Santo contra la mafia del 

vicio y las momias de Guanajuato: Santo, Patricia Ferrcr, Eisa Cárdenas y Carlos Suárez 

aparece en los tres·, mientras q~e César del Campo, Dagoberto Rodriguez, y Juan Gallardo 

está en dos de cada uno.' Roxána Bcllini era una ejecutante dominicana que había aparecido 

previamente con CI enmascarado en Sama e11 el m.useo de c~~a. Guillenno Gálvez era el 
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hermano del bandido bien conocido José Gálvez de la película. Además, la voz de Santo 

fue doblada en estupelícula: 

. Esq11ema oposicióÍI de car~cte~és y de· ~a/ores 

1) . Santo-Comunistas y Nazis 8) Espionaje-Contraespionaje 
2) Comunistas y Nazis-Mundo libre 9) Riesgo-Plan 
3) Múndo libre-Cuba y URSS · · · 10) Perversión-Justicia 
4) Deber-Sacrificio I I) Lealtad-Deslealtad 
S) Codicia-Ideal I 2) Capitalismo (bien)· 
6) Amor-Muerte Comunismo (mal) 
7) M':'jer ·Conciencia 

Esquema de sec11e11cias elemel1tales 

Fechoría a cometer 
I) Controlar.ti mundo 

Fechoría cometida Jlec/10 a retribuir 

I) Secuestro del nazi buscado. 1) Eliminar a los dirigentes comunistas. 
2) Secuestro del cirujano phístico. 2) Eliminar el grupo de mujeres que están 
3} Ataque a Santo y Piscis. ------1• formando y ponerlas en libertad. 
4) Lavados de cerebro para 3) Rescatar a Piscis y al médico. 

convertir a mujeres en 4) Rescatar al mundo. 
atncantes. 

1) 

. 

2) 
3) 
4) 

S) 

Proceso 
Identificar a los miembros de la banda. 
Encontrar su guarida . 
Infiltrar a una espía. 
Santo se introduce a la base 
sigilosamente pero es sorprendido y 
capturado. . 
Escapa y regresa para luchar y gana. 

/fec:/10 retrib11iclo .--. 
1) Salvación del mundo del comunismo. 
2) Salvación del médico, Piscis y las mujeres del 

grupo. 
3) R<.-conocimiento de la INTERPOL, el capitalismo y 

el mundo. 

TESIS GON 
FALLA DE ORIGEN 

..-...--..'",....=.:.~n'!O..-- J 
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5.3.5 La magia de la negra la indoeuropea la desea o Sa11lll co11tra la magia 11egra 

La internacionalidad y la inmortalidad del héroe 

(Películas Latinoamericanas-Cinematogr:ífica Flama, 1972) 
Producción: Jorge García Besne 
Director: Alfredo B. Crevenna 
Guión: Femando Osés 
Adaptación: Rafael García Travesí 
Fotograffa: Alfredo Uribe J. 
l\lúsica: Henry Celestin 
Edición: Reynaldo P. Portillo 
Actuación: Santo, Eisa Cárdenas (Loma Jordán), Susha Montenegro (Bellamira), Gerty 
Jones (Michclle), César del Campo (Jorge), Femando Osés y Carlos Suárez (agentes 
extranjeros), Guillermo Gálvez (Prof. Jordán), Ismael Ramírcz, Alcxandre Abraham, Lue 
Gourge, Joscph Duvivier, Jcan Claude Cadet, Lyne Williams Rouzier Ballet con Nancy 
Saliba y Edmond Bailly, Les Difficiles de Petionville (banda) 
País: M éxico-Haiti (la cinta se realizó en Haití). 
Rodaje: 1 semam1 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 32 min. 
Consumidores totales: 166, 546 

Sinopsis 

La fórmula del Prof. Jordán para crear una bomba más poderosa que la H es 

buscada por los com.unistas junto con Bcllamira, una sacerdotisa vudú negra, que asesina a 

sus oponentes por medio'.de'cste rito religioso. Santo tendrá que enfrentarlos descubrir el 

misterio y desafiarse a la prueba de Dambalá. 
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Análisis-Comentarios 

Los seres humanos han sentido la presencia de fuerzas ocultas a su alrededor, y de 

fuentes secretas de conocimiento y poderes latentes en su interior. Constantemente se trata 

de describir las creencias de ·1~ humanidad sobre ese otro mundo ~isterioso ~ sobre los 

medios con los que intentado entrar en contacto con él. Uno de ellos son I~~·' r~ligiones 
(re/igio, de r~legere, repensar, o quizá religare unir). 197 

'"'. 

Es la' afirmación de la creencia en los dioses o en un Dios Ítriico, eri:'un' mundo 

espiritual y en otro mundo o mundos que existen más allá del que .llallltamos.'úia s11lna de 

creencias, sentimientos y prácticas individuales y sociales. 

El mensaje fundamental de las tradiciones religiosas a quienes buscán el'secreto de 

la vida es que el hombre no se conoce a sí mismo. Desconoce el grado de su debilidad y las 

posibilidades de su grandeza. De allí, que en todas las tradiciones sagradas del mundo haya 

l'J7 Para Frcud. en el animismo, el universo está poblado de seres espirituales y demonios que animan y 
generan animales. plantas y cosas inertes. Los primitivos creen además que los hombres poseen almns que 
moran en ellos mismos, y que en cierta fomrn son independientes de sus cuerpos. El sistema animista gira en 
tomo a estos seres autónomos: es una fom1a de explicar el universo. reemplazada luego por los sistemas 
religiosos y más tarde por las tcorias científicas. 
Pero además de ser una fonna de explicar el universo. es también una fonna de dominarlo, mediante las 
1écnicas del ensalmo (brujerfa) y la magia. Son técnicas que movilizan a los espíritus para que estos cumplan la 
voluntad del hombre: proteger. dai\ar, ele. Entre estos procedimientos está el daño hecho a un muñeco que 
representa al enemigo (similitud), o también actuar sobre algo perteneciente al enemigo como un cabello, o 
comer su came, etc (contigüidad). Tanto la similitud como la contigüidad implican contac10. Son relaciones 
entre cosas, pero en el animismo las relaciones existentes entre las representaciones (palabras o pensamientos} 
se presuponen tambiCn entre h1s cosas, de fom1a tal que lo que hagamos con nuestras representaciones se 
supone que ocurrirá tmnbiCn con las cos;.1s. Esto se llama 'omnipotencia de los pensamientos', como el 
neurótico que cree que al pensar en la muerte de alguien, esta muerte ocurrirá realmente. Los enfcnnos 
obsesivos son así supersticiosos, aUn cuando reconozcan ellos mismos lo absurdo de su actitud. 

La omnipotencia de los pensamientos se aprecia en el animismo, donde el hombre mismo se atribuye 
omnipotencia. Si bien en las cosmovisiones religiosas el poder es ntribuido a los dioses, el hombre se reservo In 
posibilidad de influir de algunn forma sobre ellos. En cambio en las cosmovisiones cientificas el hombre 
acepla su pequeñez, pero conlfo en que dominando las leyes naturales podrá ser omnipotente. En todos aflora 9 

y especinlmcnte en los neuróticos, este narcisismo intelectual u omnipotencia de los pensamientos. 
Originalmcnle esto viene de la magia. donde el hombre mismo es omnipotente; después pasó al animismo 
(omnipotencia de los espíritus), y luego a la religión (omnipotencia de los dioses). En tales casos Frcud explica 
estn proyección de la omnipotencia en otro ser, para que en el hombre no coexistan dos tendencias conflictivas 
que luchan por ser omnipolcntcs. pues evidentemente amlms no pueden serlo. La proyección permite nliviar 
este conflicto. 

En realidad lo proyectado no está afi.Jcra sino que está reprimido, latente, o sea es inconsciente. A este 
material latente accedemos interpretándolo, por ejemplo a través de los sueños, las fobias, las obsesiones y los 
delirios. Psicoanalíticamcntc, aquellos motivos escondidos existen también entre los salvajes en su animismo y 
su magia, pero en ellos, a diferencia del caso neurótico cuyo sintoma es improductivo, sus invocaciones 
mágicas tienen un sentido racional: por ejemplo el precepto-tabú de que los guerreros al pelear deben olvidarse 
de sus esposas, es para que puedan luchar despejados sin la añoranza de los ausentes. (Sigmund Freud. Tótem y 
Ta/ni, p.p. 109-141 ). 
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- .. ,· . . -

ideas y 

0

disCiplinas qu~ parece~ enfrentar al hombre c:n lo q~:hay d~ animal' y divino. en 

su interior. 
" ··' - . 

Todos lo~ inétodos y prácticas de las tradiciones' sngr~da~ ::pierden su. propósito 
- .;., -.. , ... ~ . 

religioso verdadero cuando se utiliza equivocadamente •. com9,di,spé;siiivomimipulativo para 
- ' - .· :-.··-.·:'-.·. ·.-.'-". ': 

satisfacer objetivos egoístas. De aquí que los profetas de')srnel condenasen incluso los 

rituales más sagrados cuando se celebraban sin un recori~~i~i~rito. interno de desamparo 

personal y de la obligación para con el dador de' la yid~~:A~¡·~ismo, las poderosas prácticas 

meditativas del budismo Mahnyana198 sólo tengan ull'~fecio liberador cuando se llevan a 

cabo con el propósito de beneficiar n todos los ser~i(~erisiblC~, 
En su formo más intenso, In religión ·a,lo;~~res.humnnos es algo más que In sola 

. _. < :- .·; 

percepción de sus dos naturalezas opuestos. ··.Llevados n. sus últimas consecuencias, las 

prácticas de una tradición religiosa ~e pro~o~~it realizar la transformación de la naturaleza 

humana a más alto nivel: In salvación, int.norÍa!iddd. e/reino de los cielos en occidente; 

nirvana, liberación, iluminación en oriente. 

El ser humano se concibe como un microcosmos en potencia, como un ser que 

contiene en si mismo todas las fuerzas de In creación y la destrucción que operan en el 

universo. 

Entre los negros de los Antillas -particularmente en Haití- y del sur de los Estados 

Unidos.se practica .un culto animista en el que se mezclan la ofiolatría, el satanismo, el 

folisíno' y las prácticas de brujería africana (que los esclavos-llevaron consigo) y algunos 

elementos de la liturgia cristiano llamado md11ismo. Hnstn el siglo pasado el sacrificio 

principal era el de una muchacha blanco, pero fue sustituido por el de un cabrito, perros 

negros, cobras, gallos y gallinas. La danzo a la luz de la luna, en tomo a las hogueras 

encendidas en la selva, es parte esencial del rito. Los fieles en estado de éxtasis devoran la 

carne de los animales recién sacrificados. 

Es en este lugar donde se desarrollan las actividades del Enmascarado de Pinta 

encomendadas por In INTERPOL-Francia paro proteger de los intereses de la República de 

Oriente, la fórmula secreta del Prof. Jordán para realizar con base en el uranio de la isla uno 

bomba superior a la H • 

. '
98 Forina del_ budi~mo qu~ pr~do~1i,na er.1 China, Corca, Japón y el Tibe!. 
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· Después de un musical y tomas de la isla antillana de H~iti a~ared~ u~~ ceiemoni~ 
Vudú, presidida por Bellamira -'ánima negativa-. Otra mujer, poseída por .~r~sphitu de 

Dambalá avisa a la sacerdotisa qu·e· vea al pozo sagrado de los diOses. AIJÍ, ella ve como le. 

es asignado el caso a Santo; Él tendrá que viajar a la isla para protege~ l~fo~uiii d~:j~~dá~: . 
Dos científicos colaboradores de Jordán hablan muerto mistenos~m~rit~ ;.'~res~riialÍ~ do~ 

.lesiones minúsculas en el corazón; 

Cuando el héroe llega a la isla conoce a Jorge, agenté ·qtie muy p~~·~¡¡, ~ont;aerá 
nupcias con la hija del científico. Al ir sobre la carretera rumbo alchcii~{ d~,;~~~i~\~n 

.. '.' '" '·.-· -

atacados por 5 zombis a los cuales se les intenta matar con arma de'fuego pero'~~~lo IÓgrari · 

hasta que por casualidad el plateado eleva en su mano una llave part~' ~~~bi~/rieurriáti~os 
~ . , .. -: ' - .' . : ·~ ;r:: '" -. --:-~ '. : : -- .-.-. 

en forma de cruz y ellos se alejan ante el asombro de los dos agentes secretos .. 

En este primer momento comprendemos la existcricia de ciól~Í'~iÜ~Üt¡;~: 'í~~· n;~ertos 
vivientes como servidores de Bcllamira y ella como encam~élón'.de ¡g~riJ'~~j~lff·;6;;~ (~sta 

• '. . .. -:~ . ·, '·:5;,\·; :·.ü~·<.:>~;g;,;;;h ·- >;;_ ~ ... -.• :· 
rompe el orden, esta en contra de las leyes morales, encama: los siete pecados capitales, 

.--:·." ... _ ::.'.:::~-_;·.~·-J~:> -~ .•.. :"X·:::.·i-i-:1:_1;.:-:__:;~·º,.~ :;-.-.: · .: -
desea el poder y el caos). Tenemos una constante' d.c~.I.as;,rc:1fociónes··dé(héroc~falo y la 

'; _·:'.', -,'fc:-;¡::-·:l ·!·~~-" ·:rS~..:,:,.:}] '.\:,:,, . .:;,<-~.7:~r::~'- -;?,. ;.·:_! :~-'. - . • • 
construcción psico-socio-cultural de la mujer comóetem'O.fc:menino·.~~eador y ejecutor del 

m"I. E•'~""'"'·,.,,,'.""'"''"' ;,.,~;J~f:áJ'i~:fi~R4l~~i'i,;'r,rm"1'. ~rn'" 
gobierno (log1camcntc cap1tahsta) y cncontrar;yc'deshaccr.·la':.banda' de Ja Rcpubhca de 

: . . .-·:= ·,·-·_,~_: , ';:.:- ·, .;:.,:~;.:::.r~;i:~c.:;..:1 .. _~,~¿:.,~(;f:·~ .• ;~::.,;tC? .. ;, 
Oriente (dígase URSS). Termina dé.oír la ciríia:y·en:su~iritcriíoºpo'f do'fmir un hombre entra 

:_, ·· J" \-- __ ::·:/::- ._J'.~~-:·-~:]~:¿~~r2~·\.-;:.~t;;·;(.\;.:~-~-.:-::,;-· 
en su habitación y le coloca una serpicritc'cn sÚ'camti:<se'lévaritÍI forna a la víbora y la 
arroja por el balcón. ,····'.'' . '' .. ~W-,i,~'.:\;;i:;1y,''': \;,''·' :¡: · 

Mientras Bcllamira, la sacerdotisa del Ílllll,';ha~;¡;'?~~~·16s;~omunistas (entendidos 

como el mal en si) acerca de la necesidad de 'pos'ecr'·ik tóful'~;~ 'ya q~e la mama/oi2011 goza 

de la propiedad de las minas de uranio es informad~\¡¿J·{/i~t:~n"to de asesinar al plateado 

se arruinó. Los orientales le eliminarían cori ,armasp¡;~¿ ell~s'l~~ a'Visa que pronto tendrán la 

formula y le prepara su uguanga1111 (fctiche)2°2 para íñ¿idrib'.:;;,(; 

l9"' La palabra magia proviene de mago, nombre dado n los sacerdotes persas, y originalmente significaba 
sabiduría. 
::?OO Saccrdo1isa vuduista. 
201 La palabra 11gua11ga de la cinta se dcrivu del b.rujo O médicoesanador llamado nganga en algunas tribus 
africanas occidentales. 
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Al siguiente día, Santo y Jorge visitan· al Prof. JolcÍrui· y a sti"hijn Loma para 

ofrecerles su protección. Pero el científico se niega. linsia qtÍ~ci ~~mascarado.lo convence. 

Los agentes se dirigen a un centro nocturno á ·ve~ n \1ir1(síi~~rdCltis~ del culto llamada 

Michelle y principal sospechosa de apoderarse de In formul~;· Pero ~!la no colabora con 

ellos. 

En ese momento se presenta otra ceremonia vudú. Bellamira pincha el uguanga de 

Jordán mientras en ese momento el cientifico muere en su casa con una pequeiln cicatriz en 

el corazón. Ella aparece en el funeral del profesor y es presentada por Loma como su mejor 

amiga. Ella coloca un anillo azul en la tumba el cual servirá para convertir ni científico en 

zombi. Ya en casa de Loma, la sacerdotisa blanca del rito negro le pide a Santo un 

autógrafo. 

Al siguiente día, Bellamira y los comunistas visitan las minas de uranio donde se 
. . . 

muestra como someten n los trabajadores (negros) como esclavos. Ella anuncia que pronto 

tendrán la fürmula. En efecto, esa noche Jordán emerge de su tumba como zombi y va su 

casa. Él arranca las últimas paginas de su cuaderno de trabajo donde tiene condensada el 

procedimiento y es sorprendido por Loma, quien al verlo ene desmayada. Él intenta 

estrangularla pero la cruz que lleva en el cuello se lo impide y provoca que se marche. 

Jorge no cree In historia. Pero Santo, y Loma sospechan y deciden pedir la 

exhumación del cuerpo. La corte les otorga este beneficio. Al siguiente dia comienza el 

camaval.203 El héroe es llamado pm Michelle n quien le menciona que no puede ayudar por 

que seria su vida contra la·· que ocasiona los problemas pero que a cambio le hará un 

amuleto con la cruz que lleva e~ el pech~.- Esa noche el plateado pelea con un enmascarado 

negro, que en un momento es poseido·por las fuerzas mágicas de Bellnmira para derrotar al 

Santo. Pero ello no es posible. Al terminar el enmascarado acude a la exhumación. Lo 

esperado el cadáver no se encuentra allí. 

?o? La palabra viene de un ccnnino portugués que significa magia o hechizo y fue aplicada por los 
comercianlcs de esa nacionalidad -los primeros que visilaron las casias de África occidental_ a la religión de 
los negros de aquella región. El termino fue dado a conocer por el francés Charles De Bros..-tcs en su libro 
C11/te des die1«feticlte.< de 1760 y aplicudo a la religión de Jos pueblos del África central, América, Australia, 
Polinesia y algunas regiones de Asia. 
W.l En los paises católicos. los días que precedente inmcdiatamenlc a Jo cuaresma son dedicados al carnaval o 
ficsla de la cnme. Desde la Edad Media han sido ocasión de mascaradas y diversiones (los pecados. placeres e 
ins1in1os -inconscienle-) eslán sueltos. Sus orígenes se remonlan n los an1iguos fes1ivales paganos llamados 
lupercales y bacanales. 
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El cie~tifico mllt!rto se -cincuentra en los: l~boratorios mos.trando écnno se utiliza la 

fórmula. De nuevo Loma ve n su padre muerto Jo cu!IJ ocasiona que sé mude. n casa de su 
': .. ·'. -''.'•'"' .,. ,· .. , .. ', ... ,,. ····.· . . . . 

mejor amiga. U_nn no_c,he In hija del; profo.sor se lé_vnntá y .ve a Bellamirn con su túnica 

roja2
().I (junto .con el negr6 c~lores de Íuto-muerte Y}ambién 'de la pasión-carne) caminar 

hacia la selva. Ella la sigue pero es capturada por Jos adeptos de In magia negra .. La 

sacerdotisa prepara el muñeco para asesinar a Santo. Este al ser pinchado su 11g11anga tiene 

un dolor en el pecho. Al verla Loma corre y Je rompe la cabeza a la figurilla lo cual 

interrumpe el ritual. Ella será la próxima víctima del sacrificio humano. Ella-será en la 

estructura del héroe-falo, el objeto-mujer que debe rescatar el héroe. Al igual que en h1 vid.a 

cotidiana se establece a las mujeres débiles y pasivas y a los hombres ácitivos~fuertes.: Él 

tiene pene, símbolo de fuerza y virilidad. Ella 110 tiene, por eso es débil. . . ·, "'i:\;._. 

Sama pelea contra el Rebelde Rojo. Al salir de In arena es interceptádo ~or los 

comunistas y se presenta otra lucha. Michelle le ayuda a escapar. ,;;.,;:;f~;i>}~:;;"(~,{:.;) 
Ellos -Santo y Michelle- encamaran el bien, Ju magf~_bÍ~ri~~~(a'.,dife~encia de 

Bellamira. Michelle será In guia espiritual de In a~entura;)~ ~'iíi:~rÍÍ~~i~~ de 1'ii magia como 
· .. ·. .,...,,,~ .,,. ..... ,,.,, •;; •. ~-\-; ,., ~· ;·~-'.\~·· .•' 

regalo de los Dioses y destinada sólo al bien. '·:•.:;;,,:.>;·. ';-'.. 
Posteriom1ente, en el hotel del luchador, Santo. y· Jorge conversan cuando Michelle 

. ··'· ¡,, .-. ',' .. ,:.- ,,,,.,. • .. 

les anuncia que Loma corre peligro. Los tres se dirig¿rÍ a cllsil:de Bellnmira donde de nuevo 
. . ·; . '' .,,· '''. . 

son atacados pero a final de cuentas salen libr~dos. Ahora .se_ dirigen a donde se presenta el 

ritual. Llegan exactamente en el momento e.n _el que Bellamiia ases-inaría a Loma y 

Michclle la reta a la prueba de Dambalá. Algo curioso Ja .bruja de In magia negra tiene su 

te-;: blanca, mientras que In de la magia blanca es negra. 

Los rituales presentados se celebran en la noche205 con )un.a (tal como en las 

verdaderas celebraciones vudú). Ésta simboliza la muerte, ya que durante tres noches, cada 

!IH El rojo es el color del fuego y <le la sangre y por ello en muchas culturas es el color fundamental por ser el 
más ligado a la vida. Un tipo de rojo es noc1umo, hembra, que posee un poder de atracción cemrípeto, y el 
otro es diurno. macho. centrifugo. El rojo nocturno. es el color del fuego central de la humanidad y de la 
tierra. Es secreto. es el misterio vi1al escondido en el fondo de las tinieblas. Es el color del alma, de la libido y 
del corazón. Ese rojo es matriarcal. Pues tal es en efecto la ambivalencia de este rojo de la sangra, color 
recóndito que es la condición de la vida. Cuando se derrama es la muerte. Por ello el mar Rojo manifiestan el 
simbolismo del \'ientre donde muerte y vida se tmnsfonnan. Por ello es que en la cinta ella posee una túnica 
roja. 

20
, La noche es la encargada de encamar el temor a lo desconocido. pero también, es el tiempo donde 

donnimos y damos espacio a los sueños, represcnlncioncs de los deseos inconsciemes. Por ello. la noche es 
sinónimo de los instin1os y deseos encubiertos en la oscuridad del inconsciente a los cuales hay que reprimir. 
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,mes lunar está como muerta, desaparecida. Posteriormente, reaparece y aumenta su brillo. 

De la misma manera se cree que los muertos adquieren una nueva modalidad de existencia. 

La luna es el símbolo de este pasaje de la vida a la muerte y viceversa. 

El sacrificio es un símbolo de renuncia a los lazos terrenales por amor al espíritu o a 

la divinidad. Esta ligado a la idea de un intercambio, al nivel de In ~nergln creadora o al de 

la energía espiritual. Toda la virtud del sacrificio, que se pervierte,cn la magia, reside en la 

relación materia-espíritu y en esta persuasión de que se puede iictuár por,medio de las 

fuerzas materiales sobre las fuerzas espirituales. 

El sacrificio celebra una victoria interior. Por otra, parte es una insignia de In 

victoria de la naturaleza espiritual del ser humano sobre su animalidad. Asimismo, el 

ofrecimiento de uno mismo debe considerarse ,en una perspectiva justa, pues, si aquel 

proviniese de una orgullosa humildad, sería un error que expondría a desembocar en el 

masoquismo, alejándose así de la plenitud del amor. 

Santo toma su lugar. Ésta es la prueba del héroe. Él y Bellamira introducen sus 

brazos a un cesto donde están varias serpientes206 y son mordidos. Uno de ellos morirá. La 

pitonisa sucumbe ante el veneno y cae muerta. El amor, y la bondad reestablecen el orden y 

el equilibrio cósmico, espiritual y social. Los dioses,están de su-lado. La magia blanca -

amor, bondad, orden, sociabilidad, superyó (identificados en la cinta con el capitnlismo)

triunfa ante la magia negra - maldad, odio, egoismo, ,'pecado,, nntisociabilidnd, instinto, 

inconsciente (identificado en la película con el socialismo). 

!Ob En la mayor panc de las religiones primitivas, la serpiente parece haber sido objeto de cullo. En el plano 
humano, el doble símbolo del alma y de la libido. Aunque. después de la tradición judeocristiana, casi siempre 
se le ha considerado como símbolo del mal en la naturaleza. como un ser perverso que ha acarreado el pecado 
y el dolor al mundo. En el relato del Génesis . la serpiente se idcnlifica con Satán en tentador de Eva (magia 
negra-Bellamira) y. por medio de ella de Adán. En Egipto. la scrpicrue era símbolo de Tifón, el dios del mol, 
y la leyenda afinna que Krishna, Jlorus. Apolo, Júpiter y Sigfrido triunfaron sobre perversas serpientes que 
los acechaban. Lógicamente, la scrpicmc simboliza el pene uno de los órganos sexuales con denotación de 
poder, pero que trae consigo, a su vez, tabúes. Éste representa la carne. el pecndo, el instinto, el deseo sexual, 
lo inmoral, por ello, hay que reprimirlo y simb0Ji7.arlo con lu scrpicnlc. Ella encama la psique inferior, el 
psiquismo oscuro, lo raro, incomprensible, o misterioso. La mayoria <le las tradiciones consideran a la 
serpiente como duct'la de las mujeres, porque lo es de la fecundidad. Es1a es a la vez, scxuulmcnre, matriz y 
falo. Se cree en algunos lugares que ellas son las responsables de la mcnslruación producto de su mordedura. 
Esto se nota en la tradición judía donde se expone que Eva tuvo relaciones con In serpiente. Freud, sostiene 
que es un simbolo fálico y 4uc su frecuente aparición en la religión y en la cultura en general es prueba de un 
interés sexual subconsciente. 
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Santo, Jorge, Loma y Michclle se enfrentan a los comunistas a lo~ c·Ú;~e~ ~d~6trut: 
La policía llega y todo vuelve a la normalidad. Santo voltea a ver co1rio s~'beiiini<>s.·fühi'ros ··. 
esposos y cuando revira Michelle ha desaparecido. 

Tanto Bellamira como Michelle podrían identificarse ciescie la ÍóglCit' occidental

cristiana como brujas. Éstas· son consideradas por el psicoariálisis j.ungiano··e:·o~'o Úna. 
. . - ·. ,~- ... -:·-- ~ : . 

. proyección del ánima masculina, es decir del aspecto femenino primitivo que subsiste en lo 

inconsciente del hombre: las brujan materializan esta sombra rencorosa, de '1d que· eÚos · 

apenas pueden liberarse, y se invisten ni mismo tiempo de una potencia temible: Prirá las 

mujeres es el emisario sobre el cual transfieren los elementos oscuros de sus puls.iones. 

Fruto del rechazo, ella encarna los deseos, temores y demás tendencias de nuestra . 

·· psique que son incompatibles con nuestro yo. La bruja es la antftesis de In muje~ ideali~ad;:: 
Para el cristianismo son una degradación deliberada de las sacerdotisas, de ias· sibila~··;; de. 

las magas druicas. 

Asimismo, en la cinta, el mal existe realmente, no como fenómcino risico sino como 

un poder enigmático, no dominable radonalmente, que pued~·eÚrni~~~~~·~ólo:'á t~avés de Iá 

creencia, por medio del sacrificio y el exorcismo." .·.··•·· ·-'' > . :,, .... •· >· 

lo• oOm::, ::::.:7:::;:~":::':.1º@tJ~1f ·~~j~~~f i1~tr::::•::: 
de escenas nimias de acc1on (ambas secuencias de'I_uchn .. en:Jn•:arena.son tomadas de La 

venganza de las 1111tjeres van1piro). '.\ .. :-~::_~~~ '~<, \~ '¡;3.1 ~,: .::.~:~'::~<~-;~ .. ~~'.:1~: __ ,_;· •· 

El diagrama combina el horror (rruígia; _zombis). cin. la ciencia-ficción de una 

manera razonablemente clara, pero la eje¿ucióri bsÍá rrí'¿~o·~ qlle inspirada y los costos de la 

producción fueron escasos. Fue filmada en''Hnití'~ór ... tn ·equipo mexicano, y el único 

personaje que no era regular en el cine nació~.al'.'«is·~aérty ,Jones utilizada de manera 

adecuada. 
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Esq11ema de oposición de los caracteres y de valores 

1) Santo-Magia negra 7) Amistad-Traición 
2) Magia negrn-Magia blanca 8) Deber-Sacrificio 
3) Magia negra y comunismo- 9) Bien-Mal 

cristianismo y capitalismo 1 O) Riesgo-Plan 
4) Vida-zombis 11) Lujo-Esclavitud 
5) Mujer-Sociedad 12) Perversión-Candidez 
6) Mujer-Mujer 13) Vida-Muerte 

Esq11ema de sec11encias elementales 

Fechoría a cometer 
1) Dominar al mundo. 
2) Destruir a Santo. 
3) Instaurar el comunismo. 
4) Apoderarse de la formula 

para crear una bomba superior 
a la 11. 

llecho a re1rib11ir 
1) Liberar al mundo de la amenaza 

del mal y el comunismo. 
2) Descubrir la banda que desea robar 

la fórmuht. _. 
3) Liberar a Loma de Bcllamira. 
4) Salvar su vida. 

~ 
flecho retrib11ido . 
1) La salvación del mundo del. acciso 

de los comunistas y las· fuerzas del 
mal. · ' 

2) El equilibrio de las fuerzas del bien y . 
. del maL . :; .· · , _. 

Fechoría cometida 
1) Asesinan al Profe. Jordán. 
2) Esclavizan personas para explotar. 

las minas de Uranio. 
3) Roban la fórmula secreta. 
4) Intentan asesinar a Santo. 
5) Exhuman cadáveres para 

convcnirlos en zombis. 
6) Intento de asesinar a su mejor 

a su mejor amiga, la hija de 
Jordán. 

Proceso 
1) Luchar contra los intentos de 

asesinato en su contra para poder 
descubrir a la bruja y a los 
comunistas. 

2) Pelear contra ellos. 
3) Combatir las füerzas del mal con 

la ayuda de Michel y la magia 
blanca. 

4) Someterse a la prueba de Dambalá. 

':'; 
Esq11e111a,de icleo/ogiu ma11itJ1u!a 

Caída Resc.:ute 
. Mala acción , · Castigo 

1) Deseo de controlar ; Degradación. 
ul mundo del - Muerte. 

'. comunismo y el mal. 

Buena accion 
- Rescate del mundo de 

los comunistas y del 
mal. 

Recompensa 
-Reconocimiento 
por parte de la vida, 

la Tierra y el ciclo. 
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5.3.6 Santo y casto o la eterna lucha entre lo diabólicamente femenino y el héroe. 

Sa11to co11tra las Alujere.•· Vampiro y StmltJ cmrtra las Lobas 

Santo contra las mujeres vampiros 

(Filmadora P1111americ:111a, 1962) 
Producción: Alberto Lópcz 
Dirección: Alfonso Corona Blake 
Guión: Antonio Orellana. Femando Osés y Rafael García Travesi 
Adaptación: Rufael García Travesí y Alfonso Corona Blake 
Fotografi:t: José Ortiz Ramos 
i\I úsica: Raúl La vista 
Edición: José W. Bustos 
Actuación: Santo, Lorcna Velázquez (Zorina), Maria Duval (Diana), Jaime Femández 
(Carlos), Augusto Bcnedieo (Pro[ Orlo!), Ofclia Montesco (Tundra), Xavicr Loyá (Jorge), 
Femando Osés (lgor), Guillermo Hemándcz "Lobo Negro" (Marcus), Nothanacl León 
"Frunkestein" (Taras), Cuvemario Galindo, Ray Mendoza, Black Shadow, Bobby Bonales, 
Eduardo Bonada, Ricardo Adalid (policía en la fiesta), Víctor Velázquez (coronel), Laura 
Marquctti, Javier Samperio, Marco Antonio Arzate, Gonzalo García, Margarito Luna 
(policías unifi.lrmados), José Chávez Agundes, René Barrera, Jorge Casanova (victima), 
Miguel Tcjeda Santillana, Pedro de la Torre, Carlos Robles Gil (mayordomo), Mario 
Sevilla (sirviente), "Picoro" (anunciador), Fabián Grey (cantante), Annando Acosta 
(mesero) 
País: México 
Rodaje: 2 semanas 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 32 min. 
Consumidores totales: 102,938 
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· ... Sinopsis 

Después ·de 200 aftos de esper~r el momento de la resurrección de Tundra para hacer 

el gran ritual de despertar a Zorina reina de las mujeres vampiro y consumar la celebración - ...... -

de la sucesora de la monarca. Dos siglos atrás había sido impedido por un hombre que se 

·dedicaba al bien.· Ahora, Diana, hija del profesor Orlof, corre peligro ya que ella es la que 

ha heredado ese derecho. Santo tendrá que impedir la consumación del ritual y eliminar a 

lns vampiras y sus tres sirvientes. 

Análisis-Comentarios 

En un antiguo castillo, la puerta de un ataúd se ubre para' dar·: vicia. a Tundra, 

sacerdotisa de las mujeres vampiro207
• La noche y la luna le dc~elve ~u':r~rma hÚ~ána · .. ,,-, __ ,. ·.-· -, . . 

mientras que para revivir u la reina Zorina es necesario c?nseguir"snri!ife:Ella le. pide a 

Sclcnc que no los deje caer en las manos de la cruz; la luz d~LdJ';í6\;l,'~.~g~:'Í;ü;;fi~ndo~08• 
Tres vampiros son despertados para hallar el elixir de la vidti: Ig~~. MarcÜs yfiiras:Tundra 

y estos tres seres logran cambiar su apariencia . 

.!Ul Los vampiros y murciélagos son considerados en algunns culturas como animales impuros, símbolos de 
idolatría y de temor. En el Popal Vuh. la casa de del murciélago es unn de las regiones subterráneas que es 
necesario atravesar para alcanzar el pais de la muerte. El murciélago es destructor de la vida y devorador de 
la luz. En algunos grupos africanos se considera enemigo de In luz. que hace todo a contrapelo y que ve todo 
al revés. En árabe. el murciélago es llamado Kht{liw.fh que se deriva de Kll. F, SU o sea, sinónimos de 
arruinar. Asimismo. la palabra ruina se refieren una mente sumida en pensamientos mulsanos. 
Ella rcprcsentu la ceguera frente a las verdades más luminosas y el apiñamiento en hedores y fealdades 
morales. Por otra parte simboliza también el ser definitivamente detenido en una fase de su evolución 
ascendente: no es ya el grado inferior, pero tampoco el superior. 
Wll La cruz es uno de los símbolos más amiguos y que se presenta en casi 1odas las culturas. En ella se unen el 
ciclo y la tierra; se mezclan el tiempo y el espacio; es el cordón umbilical jamás cortado del universo ligado ni 
centro original. La tradición cristiana ha cnnquecido prodigiosamente el simbolismo de la cruz al condensar 
es esta imagen la historia de la salvación y la pasión del Salvador. La cruz simboliza ni crucificado, Cris10, el 
Verbo. La iconografia cristiana la utiliza tanto para expresar el suplicio del Mesías como su presencia: donde 
está la cruz, está el Crucificado. Ella asume los temas fundamentales de la Biblia. Es árbol de la vida (Gén. 
2.9), Sabiduría (Prov. 3, 18). la madera del arca, etc. Por su parte, como hemos dicho antcrionnentc, la luz en 
la tradición judco-cristiana-islámica se asocia con Dios. Esta se opone con la oscuridad para simbolizar 
valores complementarios o alternantes de una evolución. Esta oposición Luz~tinicblas es, la de Ormuztl y 
Ahrimán; la de los ángeles y los demonios; la de los c/f!l•a y los a.,·ura. La tierra designa las tinieblas y el ciclo 
la luz. Por su parte. las llamas del fuego, en todas las tradiciones es símbolo de purificación. de iluminación y 
amor espirituales. Al igual que el sol por sus rayos, el fuego por sus llamas simboliza la acción fecundante, 
purificadora e iluminadora. 

215 



El tiempo.· ha llegado de revivir a su soberana. Es tiempo de que ella regrese al. lado. 

de su e.sposo, el seña~, de.las tinieblas, Satán, en su morada: el infierno. Pero p¡ra ello debe .· 

hallar a su s11ccsora~ 200 años atrás, ellas buscaron pero un hombre ericargadÓ de hacer CI ; .. 

bien las venció; Ahora tienen una segunda oportunidad. 

Encontramos en estos primeros momentos de la pelicula elementos · dúales · ;; 

arquetípicos.de la cosmovisión cristiana de los valores humanos a través dci simbolos.'E,I i/; 
ataúd, al igual que la tumba y el sarcófago simbolizan la tierra; en cuanto rccepÍáéulds'd'¡{ ' ... 

las fuerzas de la vida y el lugar de su metamorfosis. Ella se identifica con eJ:vlc:~i~á·: •? 
materno. Es decir la mujer se convertirá en protección y dadora de vida,. pero tambié~: {e 

como la fuente de la maldad y encarnan te de la misma. Ella es la que necesita la ~a~g~~ d~f';; 
. "· '. : ,.·. ~' - :'" 

los hombres para poder vivir. Les succiona su esencia,· su vida para· controlarlos: 'siri?- ·~ 
embargo la lógica patriarcal de hacer mandar a sus iguales pero obed~cer a un c<infra~;f,:: 
Ella es un submundo. El mando (del bien o del m~l) es siempre un hombre. En esta ócasi¿~';: ;,· 
el rey de las tinieblas, que aparecido sólo .en sombra y con un brazo semiextendido da un 

ultimátum a sus siervas Y. a su.compañera:.Aquí se establece otra relación entre mujer-mal. 

Entre los. diablos y los demonios, Satán designa por magnificencia al Adversario, arrogante 

y maligno. El término designará cada vez más a un ser profundamente malvado, y se 

convertirá en el nombre de la potencia del mal. De hecho sinónimo del Dragón, del Diablo, 

o de la Serpiente. Él tienta a la humanidad para empujarlo al pecado, como la serpiente del 

Génesis. Ahora, entendemos que Tundra, Zarina y sus seguidoras responden a ese orden 

· patriarcal, que simbólicamente les asigna ser dominadas por la serpiente, es decir, el falo. 

La castración imaginaria vuelve a postrarse como un argumento para la dominación 

"natural" femenina. Las siervas de Zorina tendrán que, o~édcc.crlc no a sus mandatos sino al 

inicdo de esta ante el castigo del hombre. ':~~: 
.·~.' ,3 

Por otro lado, volvemos a identificar l~ tr¡¡J1~h,i~t.oH;)dad del mito de Santo. Ese 

hombre bueno que las venció en otra época·: fué sin· duda· un ascendente del héroe 

reencarnado en el del siglo XX. . >. :Y .. , .:.:·: .. :<_ 

La sucesora es Diana", hija del profesor (J.;l~f. ,un. reconocido egiptólogo. Éste 

manda a llamar a Carlos. un agente de la policía (muy p~siblcmentc del SS). para pedirle su 

Algo curioso. Diana era la diosa de los romanos de la lunD.~ de !oS bosques y e la naluralcza salvaje. En In 
cinta: l) las mujeres vampiro le hacen las peticiones y veneran o la luna; 2) viven en medio del bosque de 
abedules; 3) Diana es la sucesora de Zarina y; 4) los murciélagos son animales salvajes. 
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ayuda ya que él sabe que su hija corre peligro, ya que esa misma'noche se sintió agotada y 

extrañamente dejó el piano para asistir a un llamado secreto qué .le hacia desde la ventana 

Tundra. Él sabe que tiempo atrás le perseguían a su familiilr'cstíis,vampiresas. Por eso, ella 

lleva en su hombro un lunar en forma de murciélago (tóte~). Diana; al ir a su habitación y 

prepararse para pernoctar, sentada frente a un espejo, ve áTÍ.nidra en la ventana reflejada en 

el espejo y grita, pero su padre la calma. Él llama. al ·;ú~lcci posible salvador de su hija, 

Santo, a través de su TV-radioteléfono trans111isor: É~Í·e.se encontraba luchando en la arena, 

pero Orlof deja grabado el mensaje. 

Aqui notamos la otra función de la mujer en el mito: la del objeto de la aventura y a 

la que siempre hay que rescatar. La mujer siempre se reconoce en los mitos como pasiva o 

perversa. Diana es la chica buena, prototip<! de cómo debe ser una mujer en la sociedad. 

Recordemos que nadie nace siendo hombre o mujer sino que es una construcción bio-psico

social. Ella niega ese lado masculinizado que representan las vampiras en el orden de 

género. Ni siquiera puede ser reina del mal. No podría ser rebelde y activa por que ello la 

convierte en pecadora. Eva, en esta ocasión, ya reconoció que su protector es Adán y le 

pide que le ayude a no comer del árbol de la sabiduría. Ella vive en un universo masculino. 

Ella no será más Diana sino la esposa de Jorge. Será una buena madre, esposa y fiel 

compañera lo que no concuerda con las seductoras e irreverentes (con el mundo material) 

mujeres vampiro. Lo increible es que Orellana, Osés, Travesi y Corona Blake no pudieron 

ni siquiera entender a estas mujeres vampiro como activas sino tuvieron que poner a Satán 

que las domina. 

Tundra y sus secuaces matan a una mujer y raptan a su pareja. Un policía trata de 

detenerlos pero es hipnoti7..ado; él ve como la vampiresa se transforma en murciélago y 

huye volando. Sus superiores no le creen la historia y le asignan 8 días de encuartelamiento. 

Mientras tanto en la morada de estos seres nocturnos, la victima es mordido en la vena 

yugular para obtener toda la sangre posible. Zorina es revivida y junto con todas las demás 

beben del néctar para regresar a su apariencia de bellas y seductoras mujeres de In noche. 

Además de las construcciones de los roles sociales de género en la vida privada 

(mujer} y pública (hombre} en una lógica de co~plementariedad reproductiva, se da por su 

(Aclaración: el nombre del personaje es Diana. Nora era su· n111cpn.sado. Carlos Monsiváis en los ri11wles 
ele/ cuos le deja el nombre de la antcc~sora n Ja protn.gonista1 ni igual C¡uc ~nlividad Cárdenas). 
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puesto una característica de identidad sexua12º9
:· las mujeres vampiro claramente son 

lesbianas. Ellas se gustan, se muestran as! mismas y muy posiblemente tengan placer 

camal. Pero el hecho de mostrarse de esta manera (incubierta, pero bastante explicita) 

muestra una característica de todos los seres humanos: tanto hombres como mujeres somos 

bisexuales, ya que, la libido es una pulsión sexual que no distingue conceptualizaciones 

culturales. de lo que es ser hombre o ser mujer (represión). Esta energln es idéntica en 

hombres y mujeres. Al ,ver a, unas mujeres_ un poco más activas entran en juego un deseo 

que de inmediato causará culpa y miedo a no tener pene en los espectadores. El primero se 

.. manifiesta cuando. ni observar la' cinta ent~n un deseo de poseer a esas mujeres u hombres, 

lo cual . ~os causa una culpa debido n In represión sexual que ejerce sobre nosotros la 
: "'' 

cultura.· Po.r otra parte, se identifica n estas mujeres diferentes n las características como 

mujeres fálicas. Esto vierte sobre In mente el complejo de In castración imaginaría, es dedr, · 

el hecho de que lo genitales masculinos.sean externos' y los femeninos sean internos se 

traduce, en la mente (en un primer momento infantil), como que los varones tienen' y a las 

mujeres les falta; ahí aparece la idea de no te;,e; y,el mí~o d~ perderlo que se tie~e; que 

afecta tanto a hombres como a mujeres. ·ro·r ·~110; i:S q~e al.:verias ~~~·b,~~ª·'·cierta 
excitación que de manera lógica negamos po~ I~ repr~sÍóndc I~ éulturi." ·'• "·•ú.( . . .• 

Sa/l/o escucha la historia del profesor Orloi Él;~;cl'pocfrá ir 'a In fiesta d~'Dinnn al 

siguiente día por que tiene, una lucha en la ~ren~; Ell~:;cu~~Íiiá~Ú nñcis; ·momento que 

,esperan las mujeres vampiro para su rituaL Per~.~I dcte~Íi~~'.Cari6sy,lnpolicíá estarán en 

vigilancia. Tundra y el vampiro lgor matan a dos üÍviÍados para obtener su invitación. La 

fiesta ~ra dc,disfraccs~.lo que pcIT11itia a los monstruos pasar inndvertid~s en el lugar. Diana 

baHn conJorge, su macho y_estúpido novio (quemá~ que ~ncho parece un niño apañalado 

. que pretende mostrar sus, escasas fuerzas tisicas, e intelectuales contra grandes retos, 

revelándose así. como incoherente),. quien. es .. hipnotizádo ·por la sensual Tundra 

intercambiándola por Diana, y ella _a su .vez con lgor. Al verlos el profesor Orlof le avisa n 

Carlos quien escandalosamente desplaza a su cuerpo de policlas contra los sospechosos. 

Tundra apaga la luz del lugar y escapan.con Diana. Son correteados por los agentes pero se 
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encuentran. con los otros dos vampiros con los cuales se enfrentan-. y piérdcn; Eri ·ese 

momento, Santo llega y acaba con los tres espectros impidiéndoles el rapto. 

Tundra es reprendida por haber fallado de nuevo y le. extienden una última 

oportunidad debido a que el tiempo (medido por lunas) se acaba, 

Ln policía crea un plan para llamar la atención de las . ~ampiras y así poderlas 

atrapar. Irán junto con Diana y Jorge a un centro nocturno donde las ánimas querrán atrapar 

a su víctima. En ese lugar Diana identifica a las mujeres vampiro, de nuevo por un espejo 

(supuestamente los \'ampiros no se reflejan) y le avisa al -agente Carlos. Al verse 

descubiertas las guapas mujeres quirópteras escapan a una esquina desde observan todo el 

movimiento. Zarina, quién acompaño a Tundra para conocer a su sucesora, le advierte que 

sólo tiene esa oportunidad y escapa. 

Posteriormente, Santo tendrá que luchar en In arena contra un enmascarndo negro en 

una contienda máscara contra máscara. lgor asesina al luchador y combat.~' ai plateado. La 

primera caída la gana el vampiro enmascarado; Pero en' id segund~; iri'ierita quitarle la . 
. . -, , . ' ·.~ .. , .. 

capucha al de plata y éste lo impide arrebatándole la suya a su ádvcrsario;·;pei'o Una gran 

sorpresa se presenta. Éste es un hombre-lobo. lnténtan d~t~ri~;lo ~ÓtÓ;~~¿5~¡;;Jonvirtiéndose · 
en murciélago. , ; . : :-' : };· , :,:' 

Mientras todo se calma en el lugar la sacerdotisd~ Id~ tre~-~a:iipií-os secuestran a 

Diana y la llevan al castillo. Mientras los fres homb~r~~"lli~·;¿iél~gcis'h~y~n; pero uno de 

ellos perseguido por Somo enfrenta a uno de los sl~bolos'q~l'ii~' m~t~n:'°I~ cruz. Éste cae 
- ' .. ,_ ~- .:-: " . !:". , 

fulminado y arde en fuego. ·. :: é''' ·:: ,::h:i:'F(:• '' · 

El profesor trata de descifrar un códice egipi:i~\pár~1~1l~oritrar In guarida de las 

vampiresas y el paradero de su hija. Lo logra y de Ínm'c;diato'~c 'comunica con Santo para 

decirle que se encuentra en el bosque de los abedul~~2 ~0:,EI ·héroe.se dirige ni lugar pero es 

capturado en el castillo por los vampiros. Es ericad~~~~~-y:·micritras le quieren dar muerte 

la noche termina. Zarina les apresura para que sacrifiquen a la chica pero mientras Tundra 

quiere conocer el rostro del Enmascarado de Plata; In luz del día las sorprende. Pero como 

~'°El abedul veces se asocia a la luna, e incluso al sol y a la luna, en cuyo caso su simbolismo es doble: padre 
y madre, macho y hembra. Desempeña un· papel protector y es el instrumento del descenso de In influencia 
celeste. Por ello Santo se \'e como el héro~ divino (sol) que lucha contra las mujeres vampiro discípulas de la 
luna (mujer). · 
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las mujeres vampiro no· tenían cortinas oscuras Tú~drn; Igo.f:y '.Ta'ras caen 'iirdieíido en 
,·,:·: ·.~. ! ; : ' 

fuego . 

. Santo rompe las ataduras y de inmécÍi~io corre' c'óri. una anto~cha'n ill~l:·ndinr a. IW! 

otras chicas en sus sarcófagos quiénes gritan élÍá~Óní~.~:,~::,,:\ "}< · /: ,- -:. ;;,,,.~,:: · \ .' ;: 
Carlos (la policía como en todos· losrelatb~ ~Íef.héroe'modcmo bs\iníi:Úitítil) ;,e( .. 

·'" . ·:-. ', ··~-, -. > ·_ -·;··:- .«.:·:' .. ' ;-{·:.: ·: '.':~'.:_~'.:>;:,, .'.> -::~·:'-:i"Y::::' ~\ :.\.:.:-: ~ _::~:·-ts),' ·'.:.,- ·~·- ~: ::. 
Prof.· Orlof llegan ni lugar, pero Santo los encuentra en· el,cammo··cargando;a:-Dmna.''El ·. ·-·, 
' . . ' ., . : ,", ·:';':\.-·'·- .:/. {: ·<~f.' ?'>'.-~-. ':: ·:_.,.·.:::,·~;'•'u':~:.·::;_:.~' '. _'.<( '· ·: \ ~ - ,:-~~-:·:: ·--:: 

trofeo ha sido conseguido. La linda muñequit(és•llevada 'pór ·el héroe:faló déspúés·de la,. 

hazaña. Él de inmediato toma su carro Jaguar~ se'~~; 
Claro no podía faltar el salmo: :.• , .. '· · 

Dios lo bendiga- menciona el Prof. OrlOf"i· ,,,,; 
,·; :
<<.L. 

. ' . -

Hasta en este momento ella es asumida como :pasiva y dependiente'dé hÍ figura 

paterna-hombre. 

¿Quién es papá?- pregunta Diana-. 

Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá. Pero en esta época· e~ que';la ~aldád"de'los 
hombres busca su propia destrucción; él estará siempre al .~eivi~io. d~J bie_n y la 

justicia -termina el anciano -. 

Lo monstruoso como la encamación más pura del mal. es. un·., tem~ . que. ha · 

rea¡:mrecido en muchos filmes posteriores a la Segunda Guerra Mundial;·nq_sóló en: los· 

filmes de terror, sino también en el cinc fantástico y religioso. Entre ellos ·ccÍmpartén 

diferentes arquetipos constantemente y que se superponen de muchas maneras: el culto a 

Satán, las brujas, la posesión, el anticristo y las casas fantasmales . 

. El resurgimiento del satanismo, vampirismo y de la existencia de brujas en los años 

. sesenta, en las.sectas juveniles, en lu cultura pop y como consecuencia del movimiento de 

,_, las,mujercs, es un fenómeno cultural general en occidente y que engloba también a la nueva 

·ola.de pelícUlas de demonios, brujas y monstruos. 

Por. dio,. ésta es probablemente la película más conocida de Santo 

internacionalmente. Fue bien recibida en Francia y otros paises europeos a la hora de su 

Janzumicnto original. Él todavía se presenta como la estrella de la película (aunque él no 

aparece hasta, que ha ÍranscuÍ-rido una cantidád~_~o~sidcrÍlblc de tiempo), un luchador 

pr~fcsional y un superhérocquc lucha contra 'todo tlpo de criminales y seres sobrenaturales. 
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Los valores de)1K:prÓd~~ción son buenos, algunos de los sistemas están bien 

diseñad~s y construidd~::)a<f~t~grafia es absolutamente pulida, e incluso los efectos 

especiales (un -punto d~bH'.frecuente en películas mexicanas fantásticas) son sati,sfactorios. 

El maquillaje de la veje~ para los vampiros es eficaz (aunque parecen más gent~ quemada 

que realmente mujeres, ancianas), así como las explosiones para desaparecer a los seres 

paranormales son correctas. Por el contrario, la escena donde se encuentran las mayores 

equivocaciones es cuando el vampiro Marcus queda frente a la sombra de una c_ruz en la, 

noche. El guión es modesto, también sin muchas inconsistencias y desaciertos. 

Santo contra las lobas 

(Estudios Jiméncz Pons llcrmanos, 1972) 
Producción: Jaime Jiménez Pons 
Director: Jaime Jiménez Pons, Rubén Galindo 
Guión: Ramón Obón, Jaime Jiménez Pons 
Fotografía: Raúl Domíngucz, Víctor Gaítán 
Edición: -
Actuación: Santo, Rodol fo de Anda (César Harkcr; Eric Harker), Gloria Mayo (Adriana), 
Jorge Rusek (Licán), Federico Falcón (Jaime Pons), Erika Carlson (joven Luba), Nubia 
Martí (Eloísa), Carlos Suárez {Gitano), Rosa Furman (Ana), Bruno Rey (Capt. Pacheco), 
Tamara Garina {vieja Luba). Carlos Jordán (Dr. Jeremías Marcus), Emilia Carranza 
(Julieta), Roberto Meycr {Matías), Nora Woll: Silvia Mowat, Marga Dunhill, Guillermo 
Ayala , Marilcen Kaey, Patricia Borges, Luis Ruvalcaba, Lcticia Ochoa, Manuel Moreno, 
Miguel Lara 
País: México 
Rodaje: 4 semanas 
Clasificación: A 
Duración: lhr. 35 min. 
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Sinopsis 

Una chica acude a un misterioso llamado. Ella se convertirá en la futura reina de los 

licántropos. A su vez, un investigador acude con Sama para pedirle ayuda para 

encontrarlos. Él es asesinado mientras el plateado es atacado por lobos. Esto despierta 

. sospechas en el héroe y acude con César 1-larker {el apellido 1-larker es tomado de uno de· 

l_os, p_ersonajes principales, Jonathan Harker, de Drácula, de Bram Stocker.), quién le euentá · 

~uci si· fue mordido el se transformará en uno de ellos. Él y su máscara de plata son los . 

. (micos que pueden acabar con la amenaza de las bestias y su deseo de exterminar a la raza :. ,. 

humana y gobernar el mundo, en manos de Licán, rey de los hombres y mujeres Jobos/as.

Éste busca a su futura pareja para gobernar junto con ella. Todo se descubre cuando _el 

licántropo y sus seguidores en una tiesta se transforman en los extraños seres peludos y ,::;! 
atacan a Santo y sus amigos. Un ataque inminente antes de la Gran Luna Roja, señal de la:'> 

victoria de los seres y la transformación del héroe 'en ~no de ellos, no podía esperarse:·''_}' 

Hombres armados con rifles y balas de plata y ·mujeres 'y: niños er1 las trojes. Los lobos y ;:;\'. 

lobas atacan la hacienda donde ,_se escondiari .p·c~o ··so~; replegados· por· el· plateado y ur1 :·;( 

pequeño ejercito temeroso de ros serc; <le1\n'n'i?2ib¿¡:;:~~)'~~er~ sa1110 persigue a1 rey de · .• 

esta especie y finalmente en uria ~rifiadii ~c~có~fró~ílln: El ~láteildo arroja al abismo al jefe 
·.·.·- ·: -, ·' :, __ . ... ·:"'.¡' 
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de los hombres lobo. En e.se momento aparece el astro rey211
• Santo y la humanidad se han 

salvado. 

Análisis-Comentarios 

De igual manera que en la mayoría de las cintas del Enmascarado. de Plata se 

encuentran una seríe de simbolismo psíquicos y sociales que han viajado a través del 

tiempo y los diferentes lugares como temores, prohibiciones y tabúes. Al igual que con las 

Mujeres Vampiro, las concepciones bio-psico-sociales sobre las mujeres se dejan ver 

claramente. En el fondo la loba es lo que se cree que es la mujer, su ~exualidad, el peligro 

que lleva en su seno cuando cumple su función natural, pues ella _engenclr~ monstruos si no 
·- .• ' •. -'••: e 

limita sus apetitos excesivos, y si el hombre se deja arrastrar por el pla_c.er más que por el 
, .' " . .' '• .. ,' 

poder de procreación dictado por Dios. 

El lobo es sinónimo de salvajismo. La creencia de los li~ántr~pos u hombres-lobo 

existe desde la antigua Europa. 

Aquí se presenta a la loba como con las características de_ su pareja_ macho, es decir, 

como un animal salvaje, pero también con I~ característica de desenfreno dada en diferentes 

culturas. Asi, recordamos que una loba i.mpide el paso en l~ selva oscura a Dante donde 

toma la dimensión de una bestia apocaliptica. "Siguió a éste una loba que, en medio de su 

delgadez, parecía cargada de deseos; loba que ha obligado a vivir miserablemente a mucha 

gentc.,.212 

Ir como ovejas entre lobo, les decía Jesús a sus discípulos al predicar su palabra. En 

la iconogratia hindú se le ve como de mal augurío. y las atribuye a las divinidades en su 

aspecto siniestro. Los lobos significan la muerte cósmica, los. dev.oradores de los astros. 

211 En la mayor panc de las religiones an1iguas, el sol era adorado, bien como fuenle de luz y calor, bien como 
personificación de sus atributos. Sol (padre) y Tierra (madre). En Egipto el dios supremo Ra, el dios-sol, cuya 
muerte se lloraba cada noche y cuya diaria reaparición era saludada con gran alegría. Apolo fue el dios solar 
de los griegos; Surva el de la India védica. La leyenda nfinnn que Buda era descendiente del Sol, como 
también lo eran los Incas del Perú y In aclual casa real del Japón. En las cullurns mesoamericanas el cullo al 
sol era muy importante. Los romanos llamaban Sol in,·icllls al dios solar Mitra y su festividad se celebraba el 
25 de diciembre. En la tradición cristina el sol es Dios. Recordemos que al igual que la luna, In tierra se 
simbolizan como femeninas y el sol como masculino. 

ll! Dante Alighicri. La dfrinc1 comf!,/iu, México, Millenium, 1999, p. 14. 
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La vora¿idad del animal se expresa por la ~elación del lobo con el p~cado y de la 

loba con la pasión y el deseo sexual. Por ello es que en nuestras culturas machistas a las 

mujeres que expresan sus deseos sexuales y a las prostitutas se les denomina lobas. Aquí se·, 

entiende el ·atributo femenino de la perdición. De nuevo la maldad encarnada por los deseos. 

sexuales-pasionales desenfrenados y salvajes, supuestamente exclusivos de las mujeres, 

que llevan a la perdición de la humanidad. 
' ' .. '. ·:· ,, . 

En la imagineria europea de la edad media, esta es la forma que toman los brujos · 

para presentarse a sus rituales. La mordedura de ellos tiene otros significados': l)·~~f'.'~na .· 

parte, algunos terrores de la etapa infantil (recordemos a Caperucita R~j~); 2) I~ ~~ic:i~clura 
;".i:",l: _',ti~~' . ~" ti :-·· :'...,' 

de cstos;~~l::c:::~:~t:~~ ::::i::I ;:e:::rr:e~t;l::r~ujeres ·_socl~i'n{~n·t~;~~\~ ' .. mismo· 

presentado en esta escena: la mujer que chantajea, engañ~; ini;~; E(~;i~o'~i~h~Í~s su 
principal anna. . ··· .. • ' '..':::·i;::-:;iY.''' · · · ·· 

Recordemos que, durante la. prehistoria, época· de Í~ ~Ü~ ~th'~-0~omentado que 

existió una. promiscuidad sexual . primitiva, se pcid~ádci~i}~{i'~· Ü~;¡~iló '¡ri etap~ conocida 

como monogamia natural, en la ctÍal hJhmribi:~\jd';;,á~~ra'ii~i·Í~rJ"ici~"~ni~ales, llevaba 
,_ : , : . . ::.__ ·-~ _-.: ~, ~ -, ~- >~ .. l-· ::. :· ,::·::· :-i":,j:~~· L'_~;:.'-.! .;"·~-::: ';'·s_.,-,-~,- ~·.::. '-;_:·: . ,, . ---~' . -·- - ' . -

· una vida sexual. regulada ,por los'pcriodéís.de iicoplarnien11): Est_e: patrón de sexualidad 
, .. ,·: : .. -,.> ! ¡;,.·,,,_,,!~·--"··-:·-:·~..;_;,0.-¡. __ :(i·.~··:-·' '::.1:-:-.'·:-:'",--(º:-:~, •.. , .... ,:~-: -;-'. . ·. • 

prevalece con' el advenimiento ~de:~ liLagí:icultura :Y ,ganaderia,. práctica económica que 

motivó el surgimiento 'de la pr~pf~d~~ .. {~fi~Jd~.''r~~~ ~~i6ri~~~ 'ia ~¿,~~~~~¡~ tenía, 
0

como 

finalidad ascgururei p~triinóñi~· rri'h'i'iíidr.1 :'"'-A',,"~:''''. ··' '· · 
Con el id f~milÍa 0

paÍí:iarcal se dn una serie de dualidad~s en lo 
\: ~: ¡ ': ' <': .. , :;:·~. -

·sexual: : . • .. . . • . . ....... · .. , . 
1) En el pla~o social, la aparición de lá ~sfcra prlv'ud~ r~sirltÍg~"~1~(n\~j~;;~·5·~ espacio 

. , . _· .: ... :{.::J.::r;-··;-~ < . :_, - . 
y acción, quedando a su cargo la reproducción, la educación y.J.as actividades en el 

hogar y; In pública a cargo de los varones. Por ejemplo, en Át~~as las mujeres no 

podian andar solas, privilegio exclusivo de la_s h_eta/ras (fic•cupa-prostituta tina), 

quienes podian andar públicamente con hombres y l~s·pornoi (7topv01) eran lns 

prostitutas más bajas, vocablo del que deriva In palabra pornografin. La mujer era 

como un cfududano de segunda categoria y era ante todo una gyne (Y'l'V&), cuyo 

significado era "portadora de hijos". 
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2) Una doble nonna establecida: permisividad al varón y represión a la mujer a la que 

se le exige ~irginidad y fidelidad al marido sin importar su prbpio pl~c~r. 
3) Doble imagen de la mujer dependiendo de las necesidades y exigencias sociales. La 

mujer"buena" es la mujer de casa, la madre o la virgen. La Mujer º'mala" es pública 

. dedicada ni placer. 

4) En cuanto a la sexualidad un doble significado: reproductivo como ú~a rcifuí'á lícita 

y socialmente aceptada vinculada al matrimonio y la familii{o biilh;Jr~6~;: cómo .la 

forma válida para el hombre y prohibida para la mujer. • · ,</.,.;;\ ·.~:AÍ~!i(1~ :: .. . 
Ya en el puritanismo de los siglos XVII ni XIX, las iictitudci~,:~rítc~ln :~~xuaÚdád 

di ferian de acuerdo a la clase social. La representatividad de es~ é~ob~:.~s;'ib~: d~d.~ ¡)Or la 

clase media, 1a que se sintió obligada ª fingir que se coínportabá d6 ~c:u'cir<l~ X ia mora1 

rígida imperante de entonces. El pensamiento religiosd dábíi ~~· itriportancl~ a la familia, 

pero no pennitlan olvidar que el sexo era una desáforturiad~ neéésidad y·no'nlgo'deloque 

pudiera disfrutarse. Para las mujeres el sexo era algo que debía soport.ar5e; lo que llevó a In 

aparición de mitos que mezclaban la culpa y el miedo. Lo curioso de esto es ·que fiÍ~ron los 

propios médicos los responsables de estos mitos. Así por ejemplo se decía'qlie 'ºel exceso 

de relaciones sexuales reducía In vida del hombre o lo volvía idiota". Tambié~se.Jropagaba 
que si las mujeres disfrutaban de las relaciones sexuales estaban se~ienciÍlda~··~ .ffiorir 

jóvenes. La difusión de estos mitos, se ha especulado, se dio por considehi~c'lo~ médlcos 

como depositarios de la moral burguesa por lo que deseaban acab~;r;c'on todo' ¡¡·po de 

práctica sexual. En la clase alta, por el contrario, se disfrutaba del ainor}ilirc y las grandes 

ciudades de Europa contaban con ejércitos de prostitutas. 
;-'; 

Los médicos veían en la mujer una criatura inacaba.da;· ·~ri 'macho incompleto, de 
donde venia su fragilidad y su inconstancia'. Irritable, desvergonzada, mentirosa, 
supersticiosa y lúbrica por naturaleza, según ·nurÍicróscis· áutores; ncl se movía inás que 
por los impulsos de su matriz, de donde procedfnn todas sus enfermedades. Sobre 
lodo su histeria. La mujer-útero llevaba en si a la vez el poder de la vida y el poder de 
la muene.213 · · · " 

"' Roben Muchembled. Historia del dit1blo, p. 92. 
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Por otro lado, de nuevo encontramos a la luna como.representación de la noche y, 

por tanto, de los deseos inconscientes reprimidos que•se yierten en'_la .. mente:hurimnll a 

través del sueño. La luna roja es la luna de la sangre, es .deefrd~'muerte> 

En este fragmento de la cinta encontramos dos motivos de 'análisis.•P~r un lado, se 

establece formalmente como débiles a las mujeres como a lo~·~iño~ ·alas. que se les debe 
~ ~ . ' 

proteger por parte de los hombres. Por otro lado, después d~ los ni, 'él plateado tiene novia 

y se muestra en la pantalla grande que las besa. Lo mismo.pruia.eon Alié:ia Robles en Santo 

y Blue Demon contra el doc/or Frankenslein .y ahora c.onAdÍinna. Aunque este no consuma 

el acto sexual que representa un beso, al menos:.mu:estra signos de deseo sexual, que los 

héroes modernos nunca hacen. ,· .' ,··" · .. 

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor. s~~~fica su vida por sus ovejas. Pero el 

mercenario, y el que no es el propio pastor, de quiCn no son propias las ovejas, [en] viendo 

venir al lobo desampara las ovejas yhuye y el tObo las arrebata, y dispersa el rebaño. Por 

eso mi padre me ama, por que doy mi .. vida por mis ovejas[ ... ]" 214 se menciona en el Nuevo 

Testamento, mostrando claramente In atribución simbólica al animal y por otra parte al 

pecado encamado por las mujeres. 

Además de presentar igual de marcados. los. arquetipos de las mújeres .inentales y 

sociales, así como los del héroe, esta cinta.es una buena exp~esión del cine de horror con 

luchadores. Los colores y la textura crean un sentimiento de espanto en el espectador, así 

como aflora un deseo reprimido que busca In forma de satisfacerse a través de In pelicula. 

Los tres primeros minutos son realmente impresionantes.:•El:innnejo de la cámara cuando 

Santo es atacado por los perros en la arena nos récuerdan al· utilizado por la corriente 

Dogma 95, 23 años después. 

La opinión se divide agudamente en esta película, con algunos criticos dándole 

marcas bajas y otros considerándola interesante y bien hecha· dentro de sus limitaciones. 

Tiendo para caer en la segunda categoría, aunque reconoceré que Santo contra lobas tiene 

sus puntos débiles. Es posible que algunos de éstos resultaron de problemas durante la 

producción: el hecho de que hay dos directores acreditados junto con algunos problemas de 

la continuidad, sugiere que las partes de la película fueran hl.'Chns por diversos equipos en 

diversas horas. 

!H Evangelio según san Juan capitulo JO, ver.dculos l 1-12 y 17. 
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Jaime Jiméncz' produjo un número ele películas alrededor· ele este tiempo que 

parecen· h~bcr sido hechas en la franja de la industria, quizás prevista como pilotos de la 

TV. Éstos incluyen Acap11lco 12-22 ( 1971), Anónimo mortal, la niafia amarilla, y Noche 

de muerte ( 1972). 

No obstante, Sa1110 contra lobas hace un esfuerzo sincero ele establecer ·una 

atmósfera conducente a una película del horror, especialmente én lii secuencia de In 

abertura. Más adelante .en la película, una reunión de los licántropos (as) con su "rey" 

también se efectúa y se filma de una manera interesante. Incluso el presupúesto bajo no es 

tan obvio: por ejemplo, mientras que la película no es tan brillante comoJos cuadros de 

Santo hechos en el mismo tiempo en el sistema del estudio, ofrece. un. ~úmero .decente de 

suplementos, y algunas escenas están considerablemente m·ás. elabo~d,~s;y oc~pndas de lo 

que uno esperarla. Notablemente la escena donde las lobas atacan. l.ln ÓíÍrror~pleto de niños 

que intentan huir y In trifulca armada durante In cena en énsa l~ [;·~g~:·:,:; ~· :·' ' · . 
El maquillaje de las lobas varía: algunos· ejccutaniei;::iJ~~er(i11l.incado el pelo y 

parecen más hombres y mujeres ele las cavernas q~e ~ujer~~'Ibbns; mi~ntras que otros 

tienen muchos pelo y colmillos y solamente ulgumis iio. ~'J~c~~ mu.~IÍo pelo en el cuerpo 

(las lobas usan bikinis). El maquillaje ele Jorge R~s~~k'\;6~10 Li~án, rey de las lobas/os, es 

más extenso y detallado que la mayoria ele los ciiros::é:-i: : ;: 
·",~~: . ·,' ' ' 

Esquema tlt! oposic:iú11 ele cUrt1Ct1/r_es y valores 

1) Santo-Mujcres(Vampiro o Lobas).·. 
2) Mujeres-Sociedad y Salud mental 
3) Mujeres-Religión 
4) Mujeres-Orden establecido 
5) Mal-Bien 
6) Sexualidad-Libertad 

· 7) Libertad-Represión 
8) Capitalismo patriarcal
" Feminismo 

9) Perversión-Casi idad 
1 O) Destrucción-Vida 

l:.Squema ele c11/111ra sexual en estas pe/ic:11/us 

Se.rnalidad lvlasc11lina Mural Sana 

Se.rualiclacl Femenina Amoral Perversa 

Benigna 

Maligna 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Esquema de secuencias elementales 

Fechoría a cometer 
1) Control del mundo por parte 

del mal encámado 'en las 
expresiones diabólicas de las 
mujeres. 

Hecho a retribuir 
1) Salvar al mundo del mal. 
2) Evitar que reine el mal y sus 

Sus instrumentos: las mujeres. 
3) Eliminar el mal de la Tierra. 
4) Rescatar a otras mujeres y/o niños 

de las garras del mal. 
5) Preservar el orden establecido. 

Fechoría cometida 
1) Revivir y hacer renacer al mal, es decir, 

los riluales al Diablo y a Licán. 
2) En ambos casos buscar a sus reinas que 

junio con sus imágenes masculinas 
reinar en la Tierra. 

3) Secuestrar a sus victimas. 
4) Intentar asesinar a Sanie. 

Hecho retribuido 
1) Salvó a sus víctimas directas. 
2) Liberó al mundo del mal. 

------,• 3) Terminó con la perversidad de las 
mujeres vampiro y con la descendencia 
de las lobas . 

f(ecompensa 

..----- 4) Redimió al mundo de las mujeres. 

La preservación de su vida. 1) 
__2) El reconocimiento de hombres de 

ciencia, hombres, mujeres y niños; 

Caíclá 
Acciones malas 
1) Intentar revivir 

el mal. 
2)Coñquistar el 

inundo.' 

Esqui!ma .de ic/eologia n1anic¡11ea 

Castigo 
1) Exterminio. 

Acciones buenas 
1) Búsqueda y rescate 

de las victimas. 
2) Destrucción de las 

emisarias del mal. 
3) Preservación del 

equilibrio en la Tierra. 

Rescate 
Recompensa 

1) Reconocimiento 
por su sacrificio. 
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5.3. 7 Mito contra mito o Sa11to cm1tra la ve11ga11za de la momia 

SANTO . : _., • :;-- rfJl.ll.oR. 
. .~~ .. ~i''. ~-· fúll\!I · , f ~;: ~. . T11l\'ll 

" - . . . "'"'' .. . '\ \ f:\ .•.. :,., ll ..... 

"' !~ .. ,,..'A"•. •. ·1~ t_ ..... a•t -;. 
/;>'~. •.• ,, -~!.: . . id 

SANTO EN \ 1 _;: .~ 
[A VENGANZA"-~ . ~ 
llE'LA MOMIA/ · ,~ 

(Cinematográfica Calderón-Santo, 1970) 
Producción: Guillcnno Calderón Stcll 
Dirección: René Cardona 
Guión: Alfredo Salazar 
Fotogratia: Raúl Martíncz Solares 
Música: Gustavo C. Carrión 
Edición: Jorge Bustos 
Actuación: Santo. Eric del Castillo (Sergio Morales), Mary Monticl (Susana), César del 
Campo (Prot: Romero), Carlos Ancira (Prof. Jiménez), Tío Plácido (Plácido), Alma Rojo 
(Rosa Bcnnúdez) Carlos Suárez (Jefe guía) Amada Zumaya (India) René Barrera 
(vigilante), Jorge Guzmán -Hijo del Santo- (Agapito); luchadores: Rebelde Rojo, Gori 
Casanova, Goliat Ayala; anunciador: Enrique Llancs. 
País: México 
Rodaje: 2 semanas 
Clasificación: A 
Duración: 1 hr. 35 min. 

Sinopsis 

Una expedición para encontrar Ja tumba y los tesoros del príncipe guerrero indígena 

Nonoc es realizada por un grupo de arqueólogos, y expertos en travesías, entre ellos Sanio 

El Enmascarado de Plata que los protegerá de todos los males que les aquejen. En medio 

de la selva, Ja codicia de un hombre cubierto en Ja leyenda de Ja resurrección de la momia 

ocasionará la mue.:í'6'dc'~us compañeros para apoderarse del ambicionado tesoro. 

229 



Análisis-Comentarios 

Después de una encarnizada lucha contra la pareja italiana Gori Casanova y Ángelo, 
- ·, . ·- . 

Samo se dirige n la cita que les ha hecho su amigo ~Í'nrqueólogo Prof. Romero quién reúne 

un grupo de experimentados en travesías para ir en búsqueda de la tumba delJegendnÍio 

Nono<:; prlncipe guerrero Oplnche. Este recinto se,~néuentrn en mediode In ~elva,·9ue 'por . 

señaÍa~i-entos del experto, esta situada en. lo~ te~tOri~~-.de Honduras Y·N¡c-~ri~~a. :· ~~~~~'/>.: _-_ .. ·. 
':" .' . . - - ·_ .. _ ' ' .. ·; '·.:' :~.<-'-_:->_~" ) .... :.:;~···:,:~:;<._:_: 
' La selva manifiesta In vaguedad del inconsciente y los peligros que;'se estableéen · 

-, . . . .· .· . . . ·- ~: .·~_'.-·-<""'::'··~ ~:< /:;.;>'.'·»~:.;·<. ',·_; 
al entrar en él. Las pasiones se desbordan y todo es un peligro. "A In lllitad de im~sfra:yida, 

me en'contré en una selva oscura, por haberme apart~do cieÍ camino recl~: i~u~ii;~n~~ó1iite·•. 
seria decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuy~ recue;do\·~~~~~~:~¡:¡e~~:~ •.. 

temor ian triste que la muerte no lo es tanto!"215 Esta selva es el pectic'io·¿~\Ís::;~¡i~i6~es'.: 
'' : . '. -: ·i~' :· .. ;~-. , - ' . . . 

Jos instintos y eld~se~ para el psicoanálisis. . ~ . . :·;,;~;;~:,,'t;IM'[}};f'.'_,'"t .· .. 
Los excurs10mstas llegan al lugar en el Jeep del mgemero s.erg10. Mor~les quién es 

el encargado del desarrollo táctico, pero la espesa vegetación im~Íd~~Í-~~~{¡';¡\'~ci~do de la 

selva. Tienen que bajar y comenzar a caminar al poblado pnra:e6nseÍhfr~i"'órii'~o·¿~¡a 9ue 
· .... <~ :. -:~Ji·,·,:··_.,. ._- ... ,. ~ . -· 

puede llevarlos al lugar y hombres para la expedición. El anciano.in.diéí'guiá les· menciona'· 

que la maldición de Nonoc caerá sobre ellos y ni invadir su tumb'ri rcsÜéiÍ~;Ó y'lo~' iri·á;ará. 
-"·':'-·'"·· ---... ' - '.·--·"':. -

Él es chantajeado con el futuro de su nieto, Agapito, y el equipo de ¡~~~stlgad~res promete •· 

hacerse cargo de la educación del niño hasta su mayoria de edad si'16s;'a~o~paña~ 
. ·-· -i''',;.-_;, .. ;:¡-:. ,.. __ . •.:t_'•" 

Algo semejante sucede con los acompañantes del puebl{quíncs'después deoir'CI 

relato se asustan, pero su guia les dice que encontrarán ung~ári tesor6'.i·µo(10 ~uai'~cci~t~n 
el reto (ambición). . . ··. h(,~·,·',.,; ,,. ·>:~'.' ~-

La resurrección es el símbolo mits patent~ de 1;· ~~nife~i~ciÓ~ di~inn~ ·ya que el 

secreto de la vida, según las tradiciones no puede pc~~~·~cc'r niás qu~ a oio~ o a los 

dioses216
• Ésta es en el mito, idea o hecho, el ~ímbolo de la trascend~n~ia. 

~is Dante Alighicri. op. cit. 13. , : .. 
llti En Ja tradición griega se creía que Asclcpio, hijo de Apolo y dios de In medicina, instruido en el ane de 
curar enfermedades por el centauro Quirón, alcanza tales progresos que consigue ser capaz de resucitar n los 
muertos. En ese momcnlo es fulminado por Zeus. En la tradición judeocristiana se recuerda In escena de_ln 
1cn1ación en el Paraiso terrenal en que la serpiente conoce e insita o comer del árbol de In vida y la i:nucrtc. 
En la doctrina cris1iana y musulmana se cree que los muenos resucitarán (en cuerpo y alma) al firi-de los .. 
tiempos. El único que ha sido resucitado en este credo fue Lázaro, después de 3 (este número en la kaba/a/I · 
significa vida) días de muerto. 
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Se dirigen al lugar y encuentran el_ lugar y descienden hasta la catacumba en la que 

reposa el ·cadáv~r mollliflc~do. En el, rec~:.Odó .los atacados por una pantera negra que se 

enfrenta a., Sa~to y es ~én.cida por el plateado. ,;Al poco aparecióseme una pantera de 

rápidos movimientos (;,;) .. No sc.qÚitaba de mi vista, sino que interceptaba [de tal] modo mi 

camino[.;;).''217 :~ 
Ál H~gar al ·¡~gar indicado, de inmediato los estudiosos comie~~an a adueñ.arse )os 

p~piros y.a tomar los objetos importantes a lo cual el anciano iridi~&u,íaJe.s dic7 que el 

~eclallón no d~be ser arrancado. Un códice ilegible para los "blan~os"(,con:.oJos llama .el 
"'.:., .... '• -~:·:;. . "-, 

intérprete} les es leído por el Oplache. En él, Nonoc narra su .historiá de~d.~· que se .enamoró 
~ . . ·-.L ... _,·,.-~·~\·-'.·._:::.:'' . 

de una joven que fue destinada desde su nacimiento a se,r,,,sa,c.rificadá ·a. lo_s. dioses. 

Lógicamente ella debía ser virgen. Antes de la ceremonia, Ncinó~.)'' su arriad¡¡ deciden 

fugarse y enfrente de toda la comitiva guerrera y sacerdotal comienza' la huida. Logran 

escapar por un momento y éste les sirve para consagrarse a Erosús. En .. plcn~ "acción" son 

encontrados y separados. Ella es sacrificada (de todas maneras) y él es conducido a una 

"'/hiel. p. 14. 
218 

La vida de los humanos primitivos es un estadio previo de nuestro propio desarrollo cultural. Si esto es 
cierto. encontraremos notables concordancias entre la psicología del primitivo y lo psicología del neurótico, y 
podremos comprender ambas bajo una nueva luz. 

Frcud toma el ejemplo de los sus con1cmporáncos aborígenes de Australia. Ellos se rigen por el lotemismo: 
cada clan licnc su 1ó1cm. un antepasado benefactor y protector que une a los miembros más que los mismos 
lazos de sangre. En cada tótem está siempre la nonna de la exogamia, no estando permitido el vinculo sexual 
entre miembros del mismo clan rotémico. Totemismo y exogamia aparecen muy unidos. Si alguien viola In 
nomm. toda la tribu lo castiga cnérgicamenle como si estuviese defendiéndose de una seria amenaza. aunque 
la violación implique un amorio pasajero que engendra hijos. Si el tótem se hereda de la madre. entonces los 
hijos no podrán tener comercio sexual ni con su madre ni sus hermanas, ya que son del mismo 1ó1em. Todos 
los descendientes del mismo lótcm son considerados parientes consanguíneos (de la misma sangre), aún 
cuando sean de distintas familias. Tienen horror al incesto. 
Así. la estirpe 1otémica reemplaza a la familia rcahncnte consanguínea. tanto que un hijo llama 'padre' no sólo 
a quien lo engendró, sino a cualquier otro hombre que pudiera haben;c casado con su madre. Tal parece ser la 
herencia del viejo sistema del matrimonio grupal, donde un cieno número de hombres pueden fecundar otro 
cieno número de mujeres. La rigidez de la prohibición del incesto se podría entender como fonna de prevenir 
el incesto grupal. 

El clan o estirpe totémica junio a otros clanes fonnan una unidad mayor llamada subfrntia, y dos de éstas 
últimas fonnnn a su vez una fra1ria. Fralrias y subfratrias son exógamas elllre sí. Pero sin embargo alguien de 
un clan tolémico de la fratria 1) sólo puede tener comercio sexual con alguien de un clan lolémico de la fratría 
y; 2) no con una subfratia de su mismo grupo, lo cual limi1a mucho In cxogamia. Se impuso tal organización 
qui1 .. 1 porque la prohibición totémica original del incesto empezaba a relajarse. De todo esto importa destacar 
el horror que 1icnen los nuslralianos al incesto. quizás porque en ellos la ten1ación es mayor. 

Además de la prohibición to1émica, el incesto también se combate con 'evitaciones', o sea una serie de 
nonnas para no cometer incesto y encontrablcs lnmbién en otras tribus no auslralianas. Tales mandamientos 
suelen ser también muy estric1os. debido a las tentaciones derivadas de las vicisiludes matrimoniales, que 
pueden llevar incluso a come1er incesto con la suegra. Si bien ésta puede ser cxogámica. la nomm de In 
evitación combate las fantasías de inceslo, que son inconscientes. 
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'-·" ,', 

cámara mortuoria donde es dejado hasta su muerte. Encontflill!os _¡¡c¡u.í_~--?~:-~-u-~"() la 

necesidad del sacrificio para limar las asperezas ¿on: los dioses. Esto rió es más que la 

necesidad de satisfacer al padré primitivó al que se le t~rri~.: ':'• ,, "' , , ;. -
' !' -· ,. ' "" '' . -" .... - ·.i .. " ., ..... .,:.1 

Él jura vengarse de los descendientes dé aqUélsa-cerdote y_(J¡; todóslos qu_e in':'adan 
. . ..... ·•,.;· ,,•·_,. ''. --

su aposento. La muerte designa el fin absolutó dé algó positivo'y;:viv~.~Algllnos ven a la 
-. -- ·, ,:· i_;._,·:_~., °>-'.· )',op;--;~.'.'· .. ~1 t.~;~;r·:;'..'>'.;:;.·~·~:·:_;)~'.:;;_;: 

muerte como un nivel de la condición de-una vida<superior ií'ofró nivel .. Para otros el 
. . ·: '· .. · .. _,_,:,_'.·.é .. '.· .. -~}'.' ;:~;\';)-~.\ i~l'.~:'' .~:~;,~0¿:f1f;:/,7¿~{-~ ~~! ~'.\', ,, ~-

descanso eterno. Pero para los que no_ lo logran tendrán _que; regresar_ a· penar o vengarse al 
. .. . : .-"\"_.,.-',¡·t.¡'._·.'; ~:i,·\~~- :. ·.:o,-;.·:;' ~-'.'):c~:"··~-~'?(X_'·:l-i''.· .;_,,.1;_;_:_ ;_ .-_- - _d · .• ' 

mundodelosvivos. , .·: ... ,;::·~.--/:/;.;.", 

Pero, la imagen incrédula de los 70 cÍCI ~nrn~~~~~h~~ l~'jf~~~-a declr: "En Ía historia 

de la humanidad, ninguna momia ha regreslldo a Já'vicl~·;;'.'.<'::/ ,. , ' . . . . . 

Ellos se llevan los do¿ume~tos y la~Jo~~~--i ~¡;·'~n~pa'ciento'dondc'a cada uno se le 

asigna una labor. Esa misma noche la ÍTioÍriia ·;;~arccc .; ~s~~iJ~\1;an~iano guía frente a su 

nieto quién logra escapar y avisarles a San/o y ;~~ ¿omp~ñé~~s de l~ aparlción del extraño 

ser. Después, le dará muerte al Prof. RÓ;n~;~ / a~iil ¿ad;· un~: . Los hombres que 

acompañaban la empresa deciden irse. Sólo quedaban Santo, Sergio, Susana, Rosa y el 

pequeño Agapito. En esta ocasión,. el luchádor no pudo besar a Susana por una 

interrupción. Pero una frase de ella resume el sentido de machismo y menosprecio de ella 

misma: "Es halagador que cualquier hombre le diga eso a alguien y más un hombre tan 

hombre como tu". 

Los víveres fueron incendiados, los caballos hurtados y sólo quedaba ir caminando a 

través de la selva. Al comenzar a empacar una flecha asesina a Rosa. y Santo _va .tras In 

momia quién de inmediato busca refugio en su tumba. Hasta. ahí llega el. plaieádo, 

acompañado con Susana y Agapito. Comienza la trifulca hasta que el héroe vence a la 

momia y descubre que no es un ser de ultratumba ,sino Sergio Morales que asesinaba a 

cada uno de sus acompañantes para quedarse _con las riquezas. "Ya ves Agapito, los 

muertos no resucitan, es la maldad de los vivos la que siempre hace mal a sus semejantes" -

menciona el héroe-. El ser humano es el peor de los males de la misma humanidad. Horno 

homi11is /opus cst. Pero para contrarres~~Lla ·_m~ld~d y las perversidades humanas 

(inconscientes) esta el héroe para sanear~- Í~h·u~~nidad de ellos. 

232 



Los pecados capitales desbordados por Jos humanos son castigados· por éJ divino 

superhombre que vela por la sencillez, humildad y amor, en contra de la ~varidií de Serglo. : 

La trasgresión contra Dios y los humanos ha sido contenida. 

Al final una lucha, máscara contra máscara, es ganada por Sm110 (el p~blico le pide 

.. que ~';; ia quite él mismo al otro gladiador, símbolo de la decapitacíón''eri' los momentos 
- ' •' . ' ,, ,·; ~' ';' '· '.' . . 

primitivos y el circo romano) quién es felicitado por Agapito. El premio 'es- ef canño de esta 
·: .• ::·-;·:.. y·'.- ~ \• 

criaiura, símbolo del amor más puro. _ _ . _ _ , .;.; ,,_, ;.::,,_:.,>:,\: 
La historia desarrollada muy escuéta, difieriL ~~ch-~ 1 erú~I' tratamiento de Jos 

proiagonistas. El interés primario esta ec¡ulvocada.~én~_e di~gid~-hácia la persona del héroe 

sin entrelazarlo con eljlaslr back de la historia'cle la inoh-.ia. Mientras su manera de pensar . . . 
y sus esperanzas se le explican casi-amorosámente,al espectador, mediante la estrategia de 

~, . - '. . ' 

la historia, Ja estructura de imágenes y la presentación temporal, la descripción de Jos otros 

dos personajes es llamativamente pálida e indiferenciada. 

Esta película (al igual que las demás)se dirigía inconfundiblemente al público 

proletario, para desenmascarar, _ en tanto ideología, las ideas pequeño-burguesas 

ampliamente difundidas entre_JÓs empleados, la Iglesia y también en grandes sectores del 

mismo proletariado, propagando en su lugar los intereses morales dictados por Ja clase 

dominante. 

Se trataba de incitar al espectador a modificar su conducta 'y sus deseos materiales, 
- . ·.·. :-·-.- .·· :, -

sobre todo mediante el proceso, cuidadosamente iniciado, de un compasivo reconocimiento 

de sí mismo a partirde la defensa· de los intereses de los demás y de Ja preservación del 

orden de las éosas. Aq~(puede _residir- de . una manera acentuada no simpática ni 

comprensiva, mient~as la éórre~ia-es anodina y libelista. 

Por ello, casi al 'final s~ Je habla. a Agapito, en asociación con todos Jos 

_ c~nsumidores, directamente como a un participante en la discusión. 

Una· de las pocas películas fantásticas del cine mexicano con una conclusión del 

tramposo. Como punto de interés, en Una Rata en la Oscuridad de Alfredo Salazar intentó 

una cinta de ficción lejos de lo sobrenatural, pero en esa película fue solamente 

parcialmente acertado. Sin embargo, en Santo en la Venganza de la Momia es un 100% la 

película del monstruo falso. El maquillaje de_ la momia es absolutamente bueno, mejores 
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- - ... 

que las varias películas de la momia de GuanajuatO que. slguforon,-.y aún menos espantoso 

que la. Momia Azteca de las películas de finales de los ~Í'ios so: -~ 
·¡,·.-·· -.¡.· 

Esquema de oposició~1 de c~r~~t~res y valores 

1) Santo-Momia 
2) Santo-Sergio 
3) Santo-Mito 
4) Santo-Codicia 
5) Perversión-Bien común -
6) Ego!smo-Compañerismo 

.. 7i'tujii':r~~~ción 
· 8) Magia:civilización 
-.9)Lealtád-Déslealtnd 

Esq11Í!mt1 ~Je.Sficl'i~1iéi~s i!Jementales 

Fechoría a cometer Fechoría cometida 
1) Asesinar y apoderarse del tesoro·----·· 1) Asesinato de gran parte de sus 

de la momia. compañeros. 
· ~-. ·. 2) Disfrazarse de la momia para 

.-------. _ •. . __ • _ _ poder apoderarse del tesoro. 

Hecho a retribuir · · · 
1) Impedir más asesinatos. 
2) Proteger el tesoro. 

Hecho retribuido 
1) Santo impidió el asesinato de dos de 

sus compl!ñeras y de Agapito. 3) Acabar con la supuesta maldición ----1 ... ~ 
de Ja momia. 2) Descubrió que el asesino era Sergio que 

hab!a hecho pasar por Ja momia. 

Recom¡u:11s" 
1) El reconocimiento de las chicas y . 

de Agapito. 

3) Eliminar al asesino. 

E.wj11ema de ideología 11u111iq11et1 

Ca ida 
Acción mala 

· 1) Asesinar a sus 
compañeros para 
apoderarse del 
tesoro. 

Castigo· 
1) Muerte. 

Acción buena 
1 ) Proteger a sus 

compañeros de 
la supuesta momia. 

2) Terminar con la 
amcna7.n que 
representaba para 
la sociedad. 

Rescate 
Recompensa 
1) Reconocimiento por 

parte de sus compañeras 
y de Agapito. ; 
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Conclusiones 

Existen culturas . populares .porque cada gr;upo . ~a respuestas diferentes a sus 

necesidades ·vitales. Hemos demostrado en el tra~scurso (fo la. investigación que existen 
' ., ',." . ' 

culturas populares porque la reproducción ·desigual de In sociedad genera: a) una 

apropiación desigual de los bienes económicos y culturales por parte de diferentes clases y 

grupos en la producción y el consumo; b) una el.aboración propia de sus condiciones de 

vida y una satisfacción específica de sues. necesidades en los sectores excluidos de la 

participación plena en el producto social; y e) una interacción conflictiva entre las clases 

populares con las hegemonías por In apropiación de los bienes. 

Como vimos, la lucha libre en la cultura popular es, todavía, un signo de esas 

reminiscencias históricas-ps!quícas que le d~ban vida y forma a la comunidad primitiva y 

que siguen hasta nuestros días. Sin emb~rgo c~~ el paso del tiempo y la absorción del poder 

de unos sobre otros, así como la lucha· de clases representada en la división social y sexual 

del trabajo, es como esa parte del cultivo humano se segmenta dando paso a las expresiones 

de una cosmovisión di fcrente a la concebida por quiénes ostentan. la hegemonía dominante. 

Las expresiones populares son vistas como nulas, rezagada~, salvajes y poco inteligentes 

por una sociedad capitalista que claramente determinada por la revolución industrial, el 

idealismo y el positivismo excluyen a todo lo que científicamente no comparte su 

homogeneización social y mental. 

No tardaron en darse cuenta los dirigentes.de es; e .. ~is¡é~~ que -~propinrse de los 
. . . . 

elementos de estas culturas populares, desarrolladas p~r l~,c!as~s.op_rimidas en todos los 

tiempos y, en el capitalismo por las clases subalternas, lés darla.una _ventaja dentro de la 

concepción de igualdad . entre los ciudadanos que tanto necesitaban . aparentar: una 
. : ,, ' ··. 

inexistente lucha de clases y la obtención de ganancias económicas y políticas del resultado 

de la usurpación de di~hos ele~entos. Uno de esos mecanismos concretos de los que se 

valen desde los años 50 fue la figura del héroe popular de la lucha libre Santo El 

Enmascarado de Plata. 

La burguesía n~cesiiaba construir bases de legitimación, hegemonía y 

homogeneización <le"!os.dif~rentes pensamientos. Las guerras mundiales y la denominada 

Guerra Fría del siglo :xx mostraron esas necesidades de absorción de los elementos 
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populares para llevarlos a los medios de difusión de la ideología de. l~s dueños d~I capital 

y nsí Útilizarlos como propÜgnnda a favor de sus intereses. 
,· ~·_¡ ~u ~ J 

Sin embargo, mostrar de manera pública esosefomentos tuvo ~us :contradicciones. 

Por un lado, con la presenÍación de Únt~ cÓ las historletas, tel~vi,~iÓ~ ; ciri~ to¡;l"aron 
, ~ " '1,·._·"~< ." ', ;¡,,. ·;.-c·;,•(:.·:,·.t>>>~·'·~lé'.f,_,,..·\.r~io·:•:,\;,.'.':t: ": 

obtener desde ganancias económicas y lograr la dirección de ac~ión y opiri,ión de Ia clase a 

la que era dirigido este contenido. Así, de nuevo tll. burg~esfa ~IJ.ci·o~;I, ~l .,~s~~d~'~··los 
dirigentes cinematográficos ven en la lucha libre y en ~~pecifi¿o e~·~, s~~;~·e~~ .'.nína que 

···L' 

les dará dinero y una sociedad tranquila. La visión que tienen los. dueños d,el poder 

económico, político e intelectual (unidos irremediablemente), es la de ~er a los diferentes 

sectores subalternos como niños tontos y pasivos, de la misma manera como se v~ían.a las 

personas de los países subdesarrollados por parte de las naciones ricas. 

Pero, por otro lado, masificar esta información a través de los mismos elementos de 

di fusión del Estado fortaleció In relación de In clase con sus creaciones de manera activa. 

Es decir, no sólo se da la respuesta que la burguesía y el Estado esperaban sino una 

posición en que se ve al héroe popular en situaciones de rescate que afectan a todos y todas. 

Por otra parte, las earacteristícas que proporcionan la lucha libre y sus elementos 

ancestrales y simbólicos dan paso para crear una identidad colectiva en la que todos 

somos ... Santo, y esto quiere decir que todos somos y podemos hacer lo que el héroe realiza 

en situaciones comunes en la historia. Así, enfrentarse con el casero que despide al plateado 

en una de las historietas nos unifica con él y nos identificamos entre sí la clase que no 

posee más que su fuerza de trabajo y una capacidad creadora que ha sido castrada, mutilada 

y escindida de la capacidad humaría de crear-conocer-transformar que se ha adueñado una 

mi noria. 

Por otra pa'rte, losdeseos son concébidos en la vida real. La necesidad de venganza 

contra el oporien'tri, ~I '.pátrón~CI dueño dril poder o el que faiazm~nie. se I~ asigna es por un 

momento real: Lá.lucha'porla vicÍa diaria, la cótidiana,·e~'por'inedia o una hora la misma 

que está en CI encordll.do.·'··· '· ·.·. 

Por un la~Ó ~~andes ¿e~tros comerciales, creádo~es ; ad~inistrÓdores de pequeñas 

' dosis de esa 'drogó C¡Úe tiene efeétós i~n· daflinosy casi irreversibles y dolorosos como lo es 

la ilusión de sustitui;s'é' a·:i.i~ó'·mf~hi()-~ 1ci''qu'e ha construido con su clase, con su región y 

grupo racial· irÍÍercambirldci~·'¡)or :'á ;placebo· q'ue nos crea una quimera de poder, de 
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. sojuzgación ll miembros de nuestras mismas cm1diciÓnes por la frustración de no poder 

tener_ en lugar de _ser. 

Este no-reconocimiento.ha puesto en disputa.en el mismo ser humano su sentido de 

. identidad_ y pertenencia, y ha 'cedido su esencia al dios del dinero, del poder y del sacrificio 

que darán la felicidad. No nos hemos dado cuenta que esa ca.reta no es la de todos somos ... 

sino la de yo soy lo que unos quieren que sea. 

La prostituta bíblica ha surtido efectos. Estar.ad hoc con ló que se dicta ser; es esa 

ciudad de plástico, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde en vez de un sol 

amanece un billete, donde nadie ríe y donde nadie llora, con gente con rostros de poliéster, 

que escuchan sin oir y miran sin ver. La otra crear una identidad con todos sus cultivos de 

grupo, clase, género, religión, mitos, creencias, junto con los frutos del dolor de desear 

cambiar el lugar donde se quiere estar, el que se abandonó, no por gusto sino por hambre, 

por una necesidad impulsada por la acumulación de unos cuantos y el detrimento de todos . 

. Ellos/as que llegaron a comer rábanos y lechugas por dias completos a los canales que iban 

de Xochimilco a La Viga; que después se encontraron con su pareja (los dos de provincia), 

que tenían que comer chilnquiles durante tres maeses, hechos con tortillas regaladas, 

mientras él conseguía trabajo y ella hacía las tareas que le fueron asignadas antes de nacer. 

Ellos, claro, vivían en una vecindad, compartiendo el mismo baño con ocho o diez familias 

mús con las que tenian que co_nvivir o reñir para ganarse el respeto; donde crecieron sus 

hijos. Asi se formó Tepito, La Lngunilla, las zonas aledañas ni centro, La Doctores, entre 

otros lugares donde siempre hay una arena de lucha libre y donde se pregunta por el 

máximo exponente de éste deporte-espectáculo-ritual· de la cultura popular urbana y sin 

dudarlo el nombre deSa1110 resurge de en medio de las cenizas de la ciudad. Asi surgen mil 

cosas en las ciudades y se crea una nueva identidad y cultura, la popular urbana. 

Un ser humano que también fue migrante de una zona muy pobre del Estado de 

Hidalgo; que llegó a la ciudad por lo mismo que miles de hombres, mujeres, niños y niñas: 

la pobreza, el hambre, In lliargiriación; :1 olvid~ y el sueño capitalista de una trascendencia 

cifrada en el c11á1110 tienes cllánto ~v~l~s. Que _después de ser Rudy Guzmán, El Hombre 

Rojo, El Murciélago 11 no encontraba'realizado su sueño y que como caído del cielo El 
• ,, ...• ,_., -·. J' 

Santo sería su mote de viétoria;.Un hombre' no muy nito, calvo, miope, con escasos rasgos 
: - -· . -.. _",, ,. ' - . 

sajones-occidentales ·y. que. ·lcj~s ·.de· s~r un acaudalado hombre gótico o con poderes 
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supranonnalcs y alergia a la kriptonila les dio a muchas personas el deseo de ser él 'y luchar 

contra todo lo que les aqueja. Él se convirtió en ese superhombre, en In figurá' mesiánica 

que la población común y corriente en el judalsmo espera, en el Islam· 10 ·tienen y en el 

cristianismo ha venido y resucitado. Esa figura que más' que ser el 'padrc~hombré~m·acho 

protector es la encamación de cada uno y una de nosotroStns. coritra:t<Ído' aquello que nos 

fatiga. _:•; 
. . . ,, ,' . 

Menciona Pnul Ricoucr que todo mito tiene un '/ógos·(y'· durante la presente 

. ·investigación hemos ~studiado y confirmado las bases reaÍes ~rir~ ¡~'construcción del mito. 

Éstos, como hemos podido ver durante el ·transcu~~'--dc·, e~t~ trabajo, surgen de 

problemáticas causales reales para después ser utilizadas )l~~~ ~xpJlcar de manera simbólica 

ese algo. Si bien, para algunos los mitos representan una falsri co.ncicncia, esta sigue siendo 

una expresión de In existencia. Se presenta asf una aparente·a~tinomin. Por una parte, In 

ideología/mitos deforman la realidad, In falseán en.la con~ien~ia; por otra parte, expresan 

tal realidad; no se crean a partir de la nada, peion) miini'o tiempo, por su intennedio el 

objeto es distorsionado, ocultado y negado. 

Más que represión, los mitos nos enseñan cómo_ ha sid~.el_desenvolvimiento de las 

diferentes formaciones sociales a través del tiempo:ic~llÍpf~ndéil<i~:es sinónimo de 
' . ; . ' : .· .. ; '· '.,_ . ,- .. ~ ' . "' ·. ' 

trascendencia y superación de las condiciones reales.: Po~ tanici/él p-r~l:>ICirin no es el mito 
~ - ' . 

como construcción psíquico-social sino como es utilizado; por'quiény pára qué:·; 

La figura del héroe popular encamada po;, ~(pJaic~~~' ~;·r~;~~de'la cultura del 

pueblo, de las formas de expresión subalternas: y, en -la''apropi~ciÓ~ 'de' este tipo de 

productos para el crecimiento de la cconol11in bu~gu~sa ;•:1a '.obtenciÓn -de plusvalía 

ideológica, asi como la reproducción de modelos men.tales; los dueños del capital, a través 

de los medios de difusión lo han usado para dirigir6piniones y.acciones. 

Claro, así como fue tomada In lucha ·librc .. pnrn reactivar al cinc en una de sus más 

dolorosas crisis, en los.últimos años aquellos que hablaron de un cine chatarra por el hecho 

de surgir de algo tan popular, ahora hablan.de manera dcscontextualizada de un héroe, de 

un personaje que siempre. fue vituperado. por el hecho mismo de ser un personaje de la 

lucha libre, es decir, de lo más .irracional, ntrnsado, nimio y folclórico-salvaje que les son 

los productos de_ las culturas pop_ularcs a las clases dominantes. 

238 



El Estado y la burguesía por su parte lograron su cometido: la obten6ión: de·· .·: 

plusvalía económica e ideológica y en las ocho cintas que se presentan en esia i~~~~ii~~~\ÓrÍ'. ·· '• 

. notamos la confrontación de los intereses del mundo "libre occidental" contra l~i're;úbÚ~!)5·' :'..' 
·, ,' ;.<: ·.-.: ,·,, ;_ ~i~'i~-~ ·.~':• .:._, '"' 

de oriente que querian crear la inestabilidad del mundo, mientras que el héroe' es'.tod,o lo ... 

contrario al egoísmo patológico que promueve el mismo sistema. Por.éítra·p~~~.'¡í~:Yii'c6;> 
'. ·-- _. ::··· ~,. -:'~.: f .•• 

contra los grandes temores mentales que sé despiertan después de se.ntii1;~'.d.;;s~;;:a¡g~do'de 
la madre-tierra y estar envueltos en una serie de guerras que aféctabaÍi elestá<lo' s6cial y 

mental de la humanidad dio lugar a la búsqueda de protección: 

Cuántos monstruos no viven en nosotros y en la sociedad y e~ luga~'J¡; ~~frenÍarlos 
mejor optamos por darles la vuelta; correr con el que espera que miistamo~ 'para 'seguir 

siendo el controlador, el poseedor del poder y la verdad, y perpetu~.:nos siendo los seres 

llenos de miedos, angustias, amputaciones y heridas, mayores·. é¡ub ·las de cualquier 

Frankenstei11, Golem o Urs11s; seguir viviendo para satisfacer el podér dé otros que nos 

absorben como esponjas y nos desangran hasta más no poder peor qué·.Drácula, Brákola o 

las mujeres vampiro; el temor a no dejar llevarse por lo que uno siente y quiere y que nos 

reprime más hasta asfixiamos, tal como no poder entenderse no comoh~mb¡e·o mujer sino 

como seres humanos y poder disfrutar de relaciones sociales, a~~r~'sai/y :s~xllales libres 

entre sexos contrarios o iguales y dejar de ver como algó rnro:/i\~ri~ri¡''/1~s.inujeres 
• -. '- ·,· . - .~-: i ~-~· ; ,-·-: ':.- .-. ; .,., _: - \ . ! 

vampiro y las lobas y; reconocer nuestros temores y capacidades; yirtudes f d~bilidades, 
porque ello es lo que nos hace seres humanos de carne: y hucsd :y :'.ng'ieii':ai~s· ~ue vagan 

como almas en el limbo. 

Todo esto representa Santo para la cultura popular ~~1>;110 hasi~ la aciualidad. Por 

ello, afirmamos que lo que se di:~olllina ci.tlturÜ nácÍon~I nci exi;te como tal, sino ésta se ve 

segmentada por las condicicincs .objetiVas y subjetivas de cada clase. Asimismo, no 

podemos comprender qué Íá'~l~s~''ctucfla aci1:bií?ú!IÍ·.·y'sus intelectuales denigraran a las 

expresiones del pueblo y !ÍabÍ.a/d~cúÜa ~;~i~ur~··~a·~ional y menos de un carácter mexicano. 

Negar la división de eult'u~~~'\:nf¡:{;-'~í'.i~;~¡¡/¡JrÜ'~ ¿~ltu~a popular seria decir que no existen 

las clases sociales. · • .> ':~;;;;~~' ;,;~. ' . 
Mientras las difé~~~éf~~~~~~~ii¿{~;~tul~~rales formen parte de la vida cotidiana 

nos enfrentaremos a di~J~_~¡¡..IJ~i¿~';·i6~~~~~j'i~~./rnlcs asignados pura una clase y otra. 
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Hablar de diversidad cultural no puede ser un lema de quienes han evitado córistanteinel!.te 

esta lucha entre las clases y que siguen negándola. 
. . 

Como lo ha demostrado la Teoría de la Práctica, la cultura no puede ser, vista sólo 

como ideo login, lo cual tuvo el poderosos efecto de permitir a· nlgÚnos analistas unir.· .. 

concepciones culturales con estructuras especificas de relación social y colocó el problema;. 

de la ideología de espaldas con las concepciones de cultura más generales. Por otra parte, In : 

tendencia a ver a la cultura-ideologin, ampliamente en términos de mistificació.n, :::;· 

proporcionó a In mayoría de los estudios culturales o ideológicos del marxismo ortodoxo u11 · .¡) 

sabor decididamente funcionalista, ya que el fin de esos análisis era mostrar como mitos, · >" 

rituales, tabúes, o lo que fuere, mantienen el stallls quo. Además, si bien estos ortodoxo~'.;::H'.~ 
ofrecían un camino de mediación entre los niveles material e ideológico, realm~nté:~iJ:.Z'·~;; 
cuestionaban In noción de que tales niveles eran sólo distinguibles analíticamente>.'Asi;· ~· .. :· 

pesar de su critica a la noción estructu.rnlista de lo social como la base del sist~0{11,';elib~ ·:,:: 
simplemente ofrecieron perspicaz y declnrndamcnte más real y objetiva, pero en el·allólisfs'' 

de lo superestructura) continuaron reproduciendo la idea común dé . mantenerlas: como· 

cajones analiticos separados. 
- -- - . . -

El 111111ulo donde quepan otros 1111111dos no es cumplir.con,los.nuevos.valores de Ja· 
. . - . ·:·"'·',' '.{ -: ; ' 

democracia de la burguesía económica y/o política, sino unit n~cesid~d que se ha tenido por 

mucho tiempo en nuestro país y en el mundo entero. 

Todo parece que necesitamos resucitar.a Sama para:é¡Úe ~ju.~t~.con todos nosotros 

luchemos a dos de tres caídas sin limite de tiempo, más~nr~ 'co~tra mñ;c~ra. contra quienes 
,...... .. . ,,- >" '.' -

han sido siempre rudos y se presentan con cara d¡: .técnicos, áplicándóles/a11/es n cuantos se 

atraviesan por el encordado de la vida. Ellos son ~cor~s ci~c.losho~brcs y mujeres lobo/a, 

que Drácula, Frankcnstein, su hija y su 11i~to~, e~trnte~cstrcs;·: momias con caras de 

charamusca, ladrones de tesoros y hasta punzones· comediantes. 
·! _,_ "''"' ···:•_-- '. 

.. . '•' 

Porque como dice la Botellita de J~rez:. 

Hay hombres que luchan un día y son buenos, 
hay hombres que luchan un uño y son mejores, 
hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, 
pero los hay quienes luchan· todos los domingos 
esos son los chirlos. 
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el Enmascarado de Plata. 

Nació en mero Tulancingo un 23 de septiembre 
·.nació de muy buena mata con el Santo por nombre 
Enmascarado de Plata. · 

Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos 
que a las mujeres-vampiros, hombres~lobo y enanos 
él solito hizo menos. 

Era de nogal era de nogal 
Era de nogal el Santo 
era un gran campeón era un gran campeón 
por eso 1 uchaba tanto. 

Desenmascaró a Black Shadow y también al Espectro 
con patadas voladoras, su llave de a caballo 
les dejó un nuevo aspecto 
Batman y Superman, super-héroes de historieta 
nunca subieron al ring, le sacatearon al parche 
el Santo si era la neta. 

Santo, Santo 
Santo. Santo mio 
El Sa1110 quemó sus naves lo digo sin recelo 
porque ha bajado San Pedro pa' aplicarle sus llaves 
y se nos fue el Santo al ciclo. 
¡Santo, Santo, Santo, Sa1110!2 19 

El Santo esta muerto, pero hay mucho por hacer; hay mucho porque luchar. 

"° Oo1elli1a de Jerez. "Guacarock de El Sanlo" en la ~en¡¡un:u Je/ llijo JI!/ GuucuHock, 1986. 
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