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.JUSTIFICACIÚN. 

Dos ternas qui.' para mí siempre ha signili<:adn un placer escribir n Clllllelllar. son la hiswria del 

1\kxicu mmlcrn11 !de la lkvoluciún a nucsln" días) y el cine (de Indas las ép!lcas. Indos los países y 

todos lo~ géncn,. .. ) )'ocas \'L'l.'.l'' ~L' 111e ha prc;i...c111adu la lK"a...,iún de L"1111j1111tar ambos lentas. y num.:a 

antes en una forma 1a11 L'.\lcn~a. por (t, que SL' trata de una oportunidad que no podía dejar escapar. 

El cinc sicmprl.' ha sido una de mis grandes aricinnes. l'ara hiL·n n par:t mal. parte de la cullura que 

he adquirido en un principio y di.' mi primera visit'111 pl.'rst1nal del 111undn ha estauo parcial111en1e re

lacionada <.:011 el L'.Íltl'. Por moli\'os que en cs1e 1111urn.:11to 1111 "'ºn 11cecsari11s scilalar. num.:a pw.Jc cstu

di411' 1'1 carn:ra de L·inc. Pero c.\t1 c .... .:ilµo de hi cual 1111 me arrepiento. pues Sociología. aparte Uc to

uos los horizontes que me ha abierto. me ha pcn11i1idn ampliar mi visiún respecto a In que antes 

consideraba una cmra1iahlc pero frí1oi:'1 af'iciún. y ahora un i111pnnan1e fcrnímcn" Sllcial: el cinc. 

El cine es industria (la industria cin<."malogr;ilkal. es un negocio. es un hecho Sllcial y también es 

un arte (el ··sép1im11 arte"). De h<."cho. en khr<."ro de 1'>22 nada menos que Lenin afirmó " ... el cinc es 

la müs importante de indas las ancs .. 1
• También es una ins1ituei1in. y de hecho l. C . .larvic 1~1 consiue

ra una lle las instituciones clal'es de la sociedad y una de las m:ís vivas formas lle arte de nuestro 

tiempo~. Ambas npinioncs por sí snlas ,iu,1ii'icarían la pertinencia de una investigación sociológica 

seria que tenga ~lHllll tema el l'ine. 

Pero hay m:ís. Debido a las múlliplcs facetas y funciones del dnc. las fuentes lle trabajo que genera 

y empican a millnncs de traha,iadores directa o indirectamente alrededor del mundo (desde aquellos 

que .:ulahoran directamente en el procesn de producciún de una película. hasta aquellos que vcnucn 

palomitas en la sala de exhihicii'1nl. los millllncs de ""'lares que circulan en la inuus1ria y los ríos de 

1i111a que han Cllrrid" al rcspcclt1 !desde las notas frívolas de la far:ímlula en pcriliuicos, hasta libros 

especializados en Lis cuestinncs cslcticas o a<.:ad0micas). apenas y merece una justificación el reali

tar una invcsli¡.!ac1ún que ten¡.!a wn111 ohjelo de estudio el cine en general. Al respecto, el aludido 

Jarvic arirmú: ·· 1.a mera presunciún de que el cinc necesita justilicarsc intelectualmente constituye 

,, 
1 1 u1lt>r. 1\ndtl.'\\. (i11.· \ ( .•11111111• 1111,.,r ·'''' 1,1/ '' 'i•k,,,dPll .. l ·n11111111l.,,,,1,,11 \'1,11,11 1 1 ..:1i1,,,1ú11. H.trcc:lon,1. E'ra1i.1. hl1111n.1I 

fi11,1.1w G1l1 S :\. 1'17-1. p. 11 
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un insulto al medio. y es rclkjo de una h:ísica falta dl' cnnlfa111a en su l'aJ.1r i111rinsl'cn y en su im

purtancia" ~. 

l.a rclaciún del cinc mexic·:11111 c11n la s11cicdad mexicana se puede tratar desde mí1ltiplcs perspecti

vas y dentro de un úmhitn IL'lllporal muy amplio. Para nucs1ra in\'cstig.adlln usan:1nos eomo pcrspct:

tiva la rclacil'lll di.: la industria cinematogrülica nacional 1.:011 el aparato guhernatncntal de las altas es

feras del pllder llll'Xlcan11. Para el111 requerire11111s de un marco histúric1> que represente un :ímhito 

temporal lo suricil'11lcmc11tc trasccmle111e. tant11 para la his111ria del cinc mc.xieano como para la his

toria dd Méxic11 nllldernn y su relaci1'111 con el poder guhername111al. 

Por eso. co11111 marco his1úrk11 n11., co11cc11trarc11111s en el periodo presidencial del licenciado Luis 

Echeverria Alvarc1. que co111prc11de el sexenio 1 'J70- l 'J7h. i\l:ís concn:tamcntc. los aiios considera

dos scrün de t<J7J a 1'17(1. 1\u11que sahcm11s <JUC el scxc11i11 presidencial ccheverrista comienza en 

1970. 110 consideraremos ese :nio dentro del marcn histúric11 de nuestra investigación, pues un presi

dente de la Rcpúhlica l\lcxica11a to111a pnsesiún de su cargo hasta el 1 º de diciembre. por lo que el 

primer afio de su µohicrm1 ten el c:1'o de Luis t·:chcvcrria. 1970) en realidad es s<ilo un mes. y por 

eso. para fim.:s prüL111.:os. 1111 puede cunsiderar~c como rcprc!--Clllativo de su régi111cn. 

El 111ntivo de la elccciún de este pcrind11 histúricn ohcdccc a la trasccmleneia histórica que el sexe

nio presidencial de Luis Echevcrria reprcse111ú tanto para la vida política, económica y social del 

país, cllmo para la industria dl'I cinc mexicano. En In politicn se tratú de un sexenio que en su discur

sn ulkial rompi1·1 ,-,m la forma 1radki1111al de gohcrnar (súlo en su discurso, como se vcrú) y donde se 

vivi1'1 un rclcvn gencracional cuando la vieja guardia priista encabezada pur Gustavo Dia7. Ordaz cc

di<'i la cstalcta a una jnvcn hurocracia política. demagiígica y populista (que en el liinlio no se dile

rcnciaha much11 de l11s "cmisari11s del pasadn". C<llllll se \'CrÜ). 

l'n los '"cial. se tratú de un sexc11i11 de ruptura donde aí1n esta ha cal icllle la violenta represión estu

diantil del 2 de oe1uhrc de 1%8 en Tlatclolco, lo que cn:li un clima de inestabilidad y desconfianza 

en el cual las J'uerms del orden social y las altas esferas políticas cayeron en su nivel m:ís bajo de 

credibilidad. In que trat1'1 de rcvcr1irse desesperadamente p11r medio de la demagogia populista del 

"nuevo" gobierno ts1'1Jo mediante la demagogia. como se vcr:í). En lo cconiímico. el periodo echeve-
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rrista significó el li11 del 111rn.klo conocido como "desarrollo estabilizador", vigente desdc los aiins 

SO's y sustituido durante el echcvcrris111n por el llamado "desarrollo compartido". 111o<lelo cconlimi

cu quc s<ilo trajo iullacilin. deuda c\tema y crisis cc·o111'11niea en )!Cneral (como ta111hién se vertí). 

Y en lo cinc111:1lo)!r:ífico, dura111c la presidencia de Fehevcrría se dcsarrollú la etapa conocida por 

Ja mayoría de los L'.'\f1Cr1t1s l"llllHI el ··1u1cvo dm: l1lC\Ü:a110··. etapa caractcrizada por una relativa cali

dad ttrtística. la en1r;nla L'll escena de nuevos y júvcnL''.'i 1y no tan júvcnc_~) cineastas. la relativa apcr-

tura dc tcm:íticas lil1nicas, el ahlamlamien111 de la censura, la hllsqucda <le un cinc de crítica y con

ciencia S<H.:ial, pcn• -.ibrc 111d11. por la intcrvenciún del gobierno mexicano en la imlustria. 

-3-
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INTRODUCCIÓN. 

En J\léxico. la imluslria cincn1:11ogr;ífi<.:a 11:1cion:tl desde su n:1cimien10 ha cslado es1rcd1amcntc rela

cionada con la socicdad mexicana. Esta n:lacii'1n se ha dado en liir111a de mutua inllucncia. Las conúi

ciones económicas. polí1icas y sociales del país afectan la cs1ructura de la industria cincmatognífica. 

de la misma forma que afectan a cualquil.'r otra industria. Y al mismo tiempo. el cinc como arte y cs

pcct:ículo cjc1u: su influencia en el espectador. en este caso la sociedad mexicana (representada por la 

aficiún cinérilal al 1rans111i1ir su 111cns:ije. c·xponcr una visiún suhje1iva o parcial úc México o del mun

do. de la vida. imponer c·siilos. 111odas. paulas de compona111ien10. cs1ereotipos, clc. 

En esta invesligaci<.•n. la influencia csiudiada ser:í la que ejercen las altas esferas del poder político 

mexicano (concepto que ser:í definido en nucslro capítulo 1\1) sohre la inúustria cinematognílka me

~icana. Dicha inllucncia puede abordarse desde 111ültiples perspectivas y atemlicnúo siempre a un :ím

bi10 temporal baslallle a111plio. Con1<1 a<h-cnimos en la justificaciún de esle lrabajo. la delimitaciiín del 

:ímhito lemporal de csla im·csiigaci<'1n 1u1s ha llevado al peri<1do presidencial del licenciado Luis 

Echcverría Alvarez. que· comprende el sexenio 1970-1976. como man:o histórico. Como también ad

vertimos. mús concrclamrntc nuestrn marco hist<'•rico abarcarú el período te111poral 1971-1976. Repe

timos que 1970. afül en que subiú al poder el prcsidcnle Luis Eche1·crría. no contará para fines prücti

cos de la investigaciún Clllno rcpresemativo del sexenio tratado. debido a que en dicho afio sólo fue un 

mes el que gobernú h:heverría (del I" al J 1 de diciemhn:). mic111ras que la mayor parte de 1970 el 

país fue gobernaúll por el prcsidenle anterillr to sea. Gustavo llíaz Ordaz). El porqué de la elección de 

este marco hisl<
0

lrico fue prcviamcnlc aclarado en la jus1ilkaciún de csla invcs1igación. 

Definido el marcl1 hisiúricl1. procederemos a definir la perspectiva desde la cual se abordar:í la in

llucncia ejercida por el aparato gubernamental sobre la industria cinematográfica mexicana. La pers

pectiva scr:í la intcrl'cnciún que lirganos estatales previamente constituidos por las altas esferas del 

poder mexicano tul'ieron s<lhrc las tcm;iticas úc las películas mexicanas filmadas dentro de nuestro 

marco histúrico. Esta intcrl'cncilin se pn:senl<í sobre todo en el ll:unado cinc estatal. es decir. aquel 

producido total u parcialn1cnte. de fllrma directa o imlirccla. pllr el gobierno mexicano. A lo largo del 

presenlc trabajo. l'ercmlls como el gobierno mexicano pudo rcllcjar parcialmente su iúcología oficial 

-4-



en el cinc estatal nacional <le nuestro marco histórico. Lo anterior se logró me<liante la consciente in

trn111isil>n de propaganda gubernamental ollcialista en las temüticas del cinc de Iicci<in mexicano que 

fnr111ar:í parte de nuestro universn de estudio. 

Y es precisamente el an:ilisis de esta propaganda lo que rcprcscntaní nuestro ohjcto de estudio. La 

hipútesis que sostcndrcmm a lo largo de esta investigación afirma que: 

"Durante el perimlo histúricn de 1971-1976, comprcllllido <lcntro <le la a<l-

111inistraciún del presidente Luis Echcvcrría Alvarez (y en la cual Rmlolfo 

Eeheverría Alvan:z fungiú rnmo presidente del Banco Nacional Cincmatográ

Iico), el cinc mexicano producido por el Estado mexicano en forma directa, ya 

sea total o parcialmente, wnía como funci(m social ser un medio propagam.lís

tico <londe el gnhicrno pudiera expresar su ideología". 

La comprohación de nuestra hipótesis se llcvaní a cabo mediante el arnílisis de dicha propagan<la 

existente en algunas películas de nuestro marco hist<irico. Para ello, en el capítulo IV de nuestra in

vestigación, se sclcccionar;í mediante una metodología previamente establecida un universo de pelí

culas representantes de la totalidad ucl cinc estatal del marco histórico (de acuerdo a los panímetros 

cstahlcci<los). Después, aquellas películas que fnrmar:ín parte de nuestro universo de estudio serán es

tudiadas mediante la técnica conncida comn ··an:ílisis de contenido" para prncc<ler a localizar en ellas 

la propaganda o actitudes propagandísticas que expresen. en mayor o menor gra<lo, la ideología oli

cial <le! gobierno mexicano rcllejada en las tcm:íticas de algunas de uichas películas. 

! lay que aclarar que este an:ílisis de las películas seleccionadas para dicho lin será ateniéndose a la 

hase tcmütica de las mismas. Una película puedc scr analizada en muchos de sus aspectos o elemen

tos: guii'in, dirccciún. actuaciones. fotografía. lcnguajc visual, sonido, música, cte. Esta vez optaremos 

por el análisis de la cucstilin tem:'!tica del 11Jm. cs decir. de la h<tse argumental contenida dentro del 

guiiín cinematogr:ílico, la anécdota del film de ficci<in que nos narra de forma expresa y maniliesta 

una serie de escenas y ~ecuencias domle cncomrarcmos ciertos temas que pouremos relacionar con el 

marco sociopolítico en quc se rcalizú el rilm. El motivo de esta uecisión obedece a que no se pretende 
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hacer una tesis esteticista. especializada en el .. puro·· arle y lenguaje dnemat11gr<ílko d<: las p<:liculas 

analizadas. Por el contrario. preterimos recurrir al lenguaje literario del film para nuestros an;ílisis. 

puesto que es el m;ís c\l111prc11sihk para aquellos que 1111 Sllll c.xpcrt"' en dn<: (c111re l11s que se em:u<:n

tran la mayorü1 de llls 1uaes1r11s y alumnos de la carrera de S11ciol11gia. induyéndllme). D.: ahí que este 

trabajo sea de an:ílisis tem;ítieo y la cuestiún visual pase a segundo plan11. Los comen1ari1Js que pueda 

haber respeclo a la i.:alidad de las pelkulas. de su dirc<.:ciún. de las ;n:tuaciones. etc .. scnín comple

nwntarios y subjetivos en cuanto a que "" tralar:ín de opininnes personales. Sin embargo. comidcro 

que no cstanin tan crrad11~. pues los haré cun l:onu1.:imic11to de causa y l'.asi skmprc de acuerdo con la 

crítica especializada. por lo que n" crcll que le rcsle l'alor ciclllíllco a la investigación. Donde por su

puesto no hahrü un :ípice de subjetividad. ser;í en la 111ctlld1Jl11gía empicada para el anülisis de las pelí

culas a la hora de compnibar la hipótesis. 

En apariencia puede sonar agresiva o rci.:riminatoria la hipótesis. al acusar al cinc estatal echeverris

la de propagandístico. Pero esto no es así. En primer lugar. porque en el marco conceptual veremos la 

ddiniciún de nuestro rnni.:epto de "'propaganda··. el mal est:í lejos de los extremos despectivos que 

frecuenlementc se le atribuyen. Por eso. al afirmar que una cinta contiene propaganda, no se está in

sultando a la ohm artística. 

En segundo lugar, porque una película cinematogr:ílka es m:is que su contenido ideológico. Sobre 

todo cuando hablamos dd dne de ticci<in. llna película de ticci<in es una ohm artística respetable que 

tiene una serie de complejos elementos visuales y literarios (dirección. actuación, música. argumento, 

etc.) entre los i.:uales el c\lntcnido ideoliigico es súlo uno de ellns. Es decir. el cine dt.: ficción no 1ient.: 

argumentos 100 s; propa!!amlísticos. pues a lo largo de la trama plldemos encontrar personajes en 

conllicto, historias de amor. de odill, de venganza. de superaci<ín n redención. hiogr:íl1cas o históricas. 

de enredos, comedia o drama, un <.:lima.\ 11 allliclíma.x, ch.: .. siempre atcndiendll a los distintos géneros 

o estilos lle dirección. De ahí que el contenido idclllúgico 1cuamlo cst;i prcseme) sólo sea una de las 

partes integrales del argumento del film. m:is no la ltllalidad. Algunas películas que analizaremos con

tem.lr:ín propaganda en mayor propt1rt.:ii'111 que otras. Algunas e.xprcsar:in la propaganda en íorma ma

nifiesta, otras la colllendr:in a nivel latente. Desde luego hahr:i cintas de nueslro universo de estudio 

que no contendr:in propaganda, al menos en cuan10 a las prohlcm:íticas sociales que manejaremos en 

el capítulo I\'. 
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Y en 1crcer lugar. esla 1csis no es rccriminaloria para el cinc de nucs1ro universo de esludio porque 

siempre hahr;í rcspclo de por 111cdi11 para las cintas s111nc1idas :1 :1n;ílisis. así como a sus aulores. al me· 

nos en la cues1iiin cine111a1ogr;írica. Es m:ís. lcngo que admi1ir que en lo personal siempre he sido un 

admirador del cinc mcxicann de ese periodo. así comn de algunos de los tlireclnres que hrillaron en 

esa época. Aunque no es el ohjelo de cs1a inv.:sligacii'1n profundizar en cucsliones csléticas de apre· 

ciacilin cim:111a10grMica. considero que se lralú de la mejor cpm:a del cinc mexicano en cuanlo a la ca· 

lidad cslriclamenlc cine111a1ogr;íl'ica (aunque no fue la m:is e.xi1osa econc'1111icamen1c hahlantlo). Por el 

colllrario. jam:is he sido admiradnr de la ad111inistraci1'1n cchcvcrrisla en general. EslO no es un argu· 

mclllo conlratliclorio. pucslo que lo que admiro del cinc de esa época es la calitlatl de sus obras y el 

profosionalismo e.le sus t:incaslas. y lo que jam:is admiraré de la polilica echcverrisla son los resulla· 

dos económicos y sociales que colllradijcrnn su tliscurso populisla. De ;1hi que, a pesar e.le la admira· 

ciún que sie111a por el cim: echcverrisla, tralaré de ser ohjclivo y crilicn a la hora de atlmilir que en 

ocasi11ncs este cinc sirvi1'1 c11mo medio pn1pagandis1ico para expresar la ideología olicial e.le! Estado. 

Claro que hay que ad111i1ir que en ocasiones la calidad ar1ís1ica en general y cinematográfica en par-

1icular. tlcsgraciatla1111:n1e no siempre csl:í peleada con lo negalivo del tliscurso ideológico. El mejor 

ejemplo a nivel mundial es la película /:'/ 7i'i1111/il de lo \lo/11111ad (friumpll des \Vll/e11s). tlocumenlal 

:ilcm:ín n:alizado en 193.'i (las c.sccnas caplmlas s11n de 1934) p11r la célebre Lcni Riefenstahl (esta mu· 

jer. por cieno. fue m:usatla de crímenes conlra la humanidad. pero fue ahsuella), principal película 

propagandíslica del na/.ism11 y la suhitla al poder e.le 1\dolli' llitii:r. ¡\pesar de su itleología, la mayoría 

de los crílícos cinematogr:iricos e.le! mtuuln la han considcradn una pclil:ula e.le gran calitlatl. 

Claw que se 1ra1a de un ejemplo exlrcmo que no quiero que se lome como falla e.le respelo parn los 

cineasias mexicanos del periodo de an;ílisis (ni 1a111prn:o pre1cmlo c11mparar la itleología e.le! nazismo 

con la del cchevcrrismn). Es m:ís, dcmro e.le! cinc estala! los mejores tlircclon:s mexicanos que vere

mos, siempre supieron realizar una serie de lilms que, aun jugantlo con las reglas impuestas por el 

aparalo guhernamen1al que financiaha las nhras (películas). tuvieron la aslucia e.le lograr cierta crílíca 

al sislcma para el cual 1rahajahan. con sus mismos medios. 

En el capílulo 1 veremos los anleccdclllcs hislliricos e.le nueslro ohjeto e.le esludio, es tlecir, la hisloria 

del cinc mexicano ames del sexenio presitlcncial e.le Luis Echcvcrría Álvarez. Sin pretender ser una 
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hisloria profumla y cxhaus1iva del cinc nacional, husca ser un resumen imrnduclorio a Jos acon1eci

mic111os his11íricos h:ísicos que precedieron a nueslro marct1 hislúri<.:o. " sea, una hrcvc hisloria del ci

nc nacional :1111cs de 1 'J7 I. Sie1nprc resulta pcnincmc en cualquier trabajo serio conocer las raíces his

lúricas del ohjclo de es1udio. En cslc caso. Jos anlcccdcnlcs nos ayudar:ín a dcn10s1rar ctimo a 1ravés 

d<! Ja hisloria, Ja induslria del cinc nacional ha eslado relacionada con Jos c\•emos hisllíricos de orden 

polí1ico. económico " social. l.as dis1in1as adminislraciones presidcncialt:s influyeron en el cinc na

cinnal y en su discm·sn idenlú¡?ico. En el capínilo I veremos dimo las peliculas mexicanas filmadas en 

dislíntas épocas son un rcllcjo de su co111c.\lo hislúrÍl:o y sociopolílico. y ct'11110 en Ja ¡?ran mayoría de 

ellas csl:í prcscnlc el discurso idcoltí¡?ico de Ja clase dmninanlc. 

Ln que quiz:i pueda llamar la alcnciún de csle mismo capÍlulo 1 es el rela1iva111en1e largo espacio 

que ocupa el cinc mudo mexicano en comparaciún con el rcslo de las elapas his1úricas del cinc hahla

dn. Esia ampliación fue c11nscicnl<!. pues considero que el cinc so111m1 mexicano ha sido demasiado 

documcnlado por 111ühiples invesli¡?aciones, snhrc lodo el pcncnccicnle a Ja llamada "época de oro" 

(que comprende de 1938 a 1945) que es cuandn el cinc nacional vivió aparemcmenlc su mejor cm (en 

Jo ecomímico e indusirial. pues como dije y sin pn.:lcndcr parecer iconoclasla, en el sexenio cchevc

rrisla cnnsillcro que anística111cn1c se prcscnlt'I el mejor periodo cinemalogr:ílico del cinc nacional). 

En camhio, el cinc mudn mexicano es pr:íc1ica111c111e Jcsconocido. Sus cincas1as han siclo olvillallos y 

sus películas esl:ín. en Ja mayoría de Jos casos, desaparecidas. Las pocas películas mexicanas Jel pe

riodo silcmc que se conservan y se han salvado de Ja deslrucciún, tanlo docu111en1alcs como Je li

cciún. pcnnancccn en difícil acceso para el cinéfilo mexicano. Por eso decidí hablar ampliamcllle del 

periodo mullo del cinc mexicano, como una guía que sirva de anlccedenle para una futura y más am

plia lcsis que cualquier cs1udian1c o invesligador social prclenda hacer sohrc el lema. Muchas veces 

hemos sohrccslimado Jos logros ar1ís1icos de cincaslas del periodo sonoro, ignorando que su fama de 

"pioneros" o "maeslrns" es exagerada, porque ignoramos a Jos verdaderos iniciadores Jcl arle cinema

ln¡?r:ífico en nueslro país. 

El capilulo 11 es un acercamicnlo his11írico a Jos amcccdenlcs exlra cinemalogr:ílicos que marcaron 

el lormcmoso sexenio presidencial de Luis Echcvt.:rría Álvarcz, comprendido de 1970 a 1976. Ilabla

rcmos de Jos principales hechos sociales, económicos y polílicos del periodo. No prelcndc ser tampo-
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co un análisis profundo y exhaustivo, tan s1·110 un resumen que sirva como marco histlirico para nues

tra investigación. l.a pertinencia de este capítulo radica en conocer sobre todo los hechos violentos de 

represión en contra d<! las manifestaciones estudiantiles, campesinas y de otros tipos, que el gobierno 

llevó a cabo. Esto pro\'<•cú la necesidad dd gobierno de l.uis Echcvcrría de mejorar la imagen del Es

tado frcmc a la opini1.1n púhlica. l.o amerior, aunado a la pésima imagen que ya se tenía del gobierno 

debíllo :1 los exL·esos de 1:1 p;is:1lla administradún. la de Gustavo Días Orlla1., creó la ncccsillad <le re

currir a la propaganda en el cinc estatal. cntn: otros medios, para transmitir la ideología olicial me

diante un discurso populi>ia que aparentaba 'cr 111:ís tolcramc con los grupos de izquicrlla y las llistin

tas causas sociales, para aparentar un clima de mayor libertad. Ent.:ndicndo lo anterior, podemos crnn

prcndcr el porqué de la relativa apertura de tem:íti<.:as en el cine nacional. 

Los capítulos III y IV scr:ín los m:ís importantes lle nuestra investigación. En el capítulo Ill juntare

mos por primera vez nuc,tras <los variables b:ísicas: el cinc mexicano y el periodo presidencial cche

verrista. liaremos un recuemo histúrico de la política cinematográfica de esta época. Veremos qué 

medidas tomú el gohicrn" mexicano respecto a la industria cinematogr:ílka y cómo se dio la inter

vención del Estallo en el cinc nacional. Veremos c(imo se pn:scmó la pr:íctica estatización del cinc 

mexicano, debido a la creación de organismos estatales cspccíllcos y apoyo económico estatal para la 

producción lle obras 1 pelirnlas). También haremos un recuento general del cinc existente durante el 

periodo. no solo estatal. sino imlcpcndicntc y de la iniciativa privada. Daremos un repaso a los auto

res (llircctorcs) y obras !películas) m:ís importantes y rcprcscmativos del cinc estatal, privado e inde

pendiente. 

El capítulo m:ís extemo e importante de la investigación scrü el IV. En él comprobaremos nuestra 

hipiítcsis y haremos un ;1n;Uisis del cinc producido directamente. parcial o totalmente por el Estado. 

Localizaremos las actitudc' prupag:utdístil:as y cómo se relacionan estas con el discurso olicialista del 

gobierno en turno. l.a gran mayoría de las películas que estanín en nuestro universo de estudio, y que 

analizaremos en el capítulo IV. las he \'Ísto personalmente en alguna ocasión. Aquellas que no he vis

to aún, he procurado informarme allecuadamcnte de ellas, ya sea mediante la lectura directa de sus 

guiones originales o mediante los resúmenes y comentarios respecto a sus temüticas y argumentos en 

lli\'crsas fuentes literaria'. En este aspecto, ha sillo lle gran ayuda la serie de volúmenes que compo-
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nen la "l lislnria Documcnlal del Cinc l\kxicano" de Emilio Garda Riera, como veremos m:ís adelan· 

(C, adClll:ÍS de ll(J'aS fuenle,. 

Despnés. el capí1ulo V 'cr:í un especie de cpílllgo donde se dar:í un vislazo a lo que aconlcció en el 

dnc mexicano después del sexenio cd1cvcrris1a. Veremos cúmo a lo largo de cuairo sexenios posie

riorcs se llegó a una conlradiclllria si1uaciún dnnde se presenló, por un lado, la pr:íclica desmamela· 

ci1í11 de la induslria cincmalogrüfica nacional, aunque por olro, surgi(i lllro ··nuevo cinc mexicano" de 

calidad con indicills de lalcnlll y crcalividad individual por parle de anislas excepcionales, los cuales 

1uvicron que luchar comra la crisis y lllrns ohsl:ícullls para realizar sus llhras. La pcrlim:ncia de cslc 

capílulo radica en sahcr cúmo los avam:cs a nivel dncmalogr:íl1co del pcríod!l cchcvcrrisla dieron 

marcha amis en las pnslcrinres adminislracillncs. ya que el gohicrnn acabó clln su propio cinc cslalal 

cuando ya no plldía o no qucría coslcarln. El Estado rccurriú y fonalcchí al cinc nacional cuando lo 

neccsilaha y le convenía. y cuando ya no era urgcnll! moslrar la ideología palernalisla y populisla por 

cs1c medio. de forma ingrala se le dio la espalda a la induslria del cinc, reduciendo los apoyos. 

Después de los cinco capílulos, vcndr:ín las conclusiones numeradas. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

a) CINE Y PELÍCULA .. 

Denlro de m1es1ra invesligación el conccplo de "cinc" es esencial. Es1a palabra viene del griego y 

significa "movimicn10". M;ís cspccí11ca1111:111c. se refiere ac1ualmet11e al "regislro del movimiemo" 1. 

Una m;ís amplia definición que podemos darle es la de "técnica de aprehensión de itmígenes en mo

vimienlo que inicialmeme li1e pensada para uso., cie111ilicns por los hermanos Lumiére y que se de

sarrolló como un arle principalmcn1c por los apones de Gcorgcs Mélies. En la actualidad son innu

merables las formas que ha adopl<ldo el cine, desde ser un e111re1enimiemo hasta un medio de comu

nicación serio ··2
• 

Ahora bien, el estudio del cinc de nuestro periodo histórico se hará mediante el análisis de pelícu

las. ¿Qué es una película'! En su concepción m;ís simple, una película no es más que una cinta conti

nua hecha con nitrocelulosa y que rcprcscma la materia prima de una obra cinematográfica3
• Esta 

definición es intcresanlc, pueslo que dislinguc la simple película de la obra cincmatognílica. Cuan

do la mayoría de nosotros hablamos de una "película". en realidad nos rcJ'crimos a una "obra cinc

matognílica". Sin embargo, aunque csle último sea un término más exacto, para nuestra investiga

ción optaremos por "película", pues se trata de una palabra de uso común y más fácil de identificar 

con el concepto que 1ra1a111os de definir. Tamhién usaremos a lo largo de la tesis sinónimos como 

cinla o film. Pero lo que no utilizaremos ser;í la definición técnica expresada para nuestro concepto 

de película. pues cuando hablemos de película no nos referiremos a un rollo de celulosa nada más. A 

este respecto, puede parecer más conveniente la siguiente definición de Andrcw Sarris: 

Y respecto a lo que es una película delllro de nuestros lines. tendremos que invocar el 
mal necesario de la especialización: es muy sencillo, una película es lisa y llanamente 
una película; es lo que la gcmc piensa cuando dice. "vamos al cinc". Por lo general. 
tiene el estorbo de un argumcnlll. actores que representan personajes, y una duración 
de una hora o m;ís. Esto no representa. ni mucho menos, la tolaliuad del cinc, en ... 

" 1 c;,,m llHl••rltl /f11.rrrod11 dl'I Ci111· \'r•l1111w11 15 /J11T10ll¡mo r1•¡ 110/og11·i• 1fr/ Cull' 2 l'artt'. M.11lmi. h1i;üi<1. EJ1c101lc'i SARl'E. llJN.$, fl. 22511. 

~ ll.:ampo Lcdc:\111,1. Pedro R.ult. Ci/,11,ir10 de• f1·1m111m { '1111·m.11ogr1~/itt1\. Tc'1' p;ua ohtcncr Ja l.11:l'n.:1.1111r;i 1.k l'cnotl1'mo 

y Co11111111.:;H.:1ún Cuki.:11\,I cn l.t J .1rnltad dl" C1cn..:t.1' l'uliul.'..I\ y !-im:1alc,, MC\lco, IJ F. llSA~I. llJ!C, p. 28. 

\ Ciu,1mcr Al1!1\~11. J1,,C l.UI\ ¡,up1.•t\l\••r). R11111aµ11cr.1 R.1111111. J11aquim t¡1111nl111.1d11rJ. Guhcrn (i,1rnga N11!1UC\, R11111án la'ics11rl: E11ddo¡1edie1 

/l1ntr11da 1/d Cmt•. 1im111 /\': fr, •111 '' 1· /111/11\ftl!t Cmt'mal!1>:ni}itt1.1, 1 Cllt,.11in. B.m.:china. E\p.ula, hli111ri.1l Llthor S. A., tin.i p. 262. 

-11-



... particular en estos lchrilcs tiempos. Los 1•astos terrenos del documental. e.Je los c.Ji
hujos animac.Jos y del cinc experimental se han excluido categóricamente ... ; por lo 
dcm:ís, la resella qucc.Ja limitada a lo que ha sido descrito con notnbrcs tan variac.Jos 
como cinc narrativo. de lkciún, 1catral. cotncrcial. c1111vcncio11al. híbridD e impuro'. 

Elcctivamcntc, una película se puede c.Jividir en dos clases: documcnlal y de ticci6n. El c.Jocumcntal 

es un "género cinetnalogrütico .... que reproduce la realidad de un modo informativo o interpretati

vo, ... con la intcnciún dc documentar hechos. acontecimientos, lugares o activic.Jac.Jes. cuyas conse

cuencias e itnplieaciones culturales y sociales suele estudiar··'. 

Por su parte el cinc de "ticción" es aquel que, basado en un uso irreal del tiempo (en dos horas de 

exhibición o proyección de una película pueden pasar desde días hasta mios en la historia narrada), 

tiene un fin recreativo dc la realidad o de la irrealidad''. Es el tipo de cinc al 4uc se refería Andrcw 

Sarris m:ís atnis, el tipo de cinc m;ís común. Es pertinente aclarar que no se debe confundir el cinc de 

lkción con el e.Je "ciencia-lkciún". pues este último se refiere a un género cinematogrático, exten

siún del género literario del mismo nombre, que aborda tem;íti<.:as cntno viajes espaciales o en el 

tiempo. tecnología fant:istica. vic.Ja extraterrestre, entre otras. Claro que la "ciencia-ficción", así como 

todos lns géneros (drama. mcloc.Jrama. comedia, terror, etc., con la obvia cxccpci6n c.Jcl c.Jocumental) 

tienen cabida c.Jcntro el genero de "licciún". En tin, el cinc que cstudian.:tnos scr:i el de ticción princi

palmente, las únicas excepciones, o sea documentales, scr:in justiticac.Jas en su momento en el capí

tulo IV. 

Por otro lado, las películas también se pueden divic.Jir de acuerc.Jo a su metraje, o sea su duración, 

en cortometrajes, medinmetrajcs y largometrajes. Un cortometraje tiene una duración promedio me

nor a 35 minutos (unos mil metros e.Je cinta, m:is o menos). Un mediotnetrajc es cualquier película 

con duraciún inferior a una hora (unos 1600 mctros e.Je i.:inla) y supcrior a la c.Jcl cortometraje. Y el 

largometraje es cualqukr película con cualquier duración superior a una hora sin límites7
• llan habi

do largometrajes que han llegac.Jo a e.Jurar tres, cuatro. cinco o hasta ocho horas y más, pero son la 

cxccpciún. La mayoría de los largometrajes tienen una duración promec.Jio de una hora y media a dos 

·l Sarrh. Andrcw. 1::1 CJ111· ,\'11rt1·1111w11. c1110 fltrt'1 rnn•1 ,. ()Ut'•·l·1011n /lJ2f.J./IJMI (C'11lc\.:(1ú11 Mo1.krn.il. 

" 1 cd11.:11"u1, .\1C\ll,'.t1, 11. F, EdJt1111.1l lh,111.1 S A .. l'r70. p lh. 

5 liu.tr11~·r ,\lomn, Jo.¡é Lm-. l\llJ'l'l\"l'>nrl. 1{11mal!t1t.'rn}{.111m·1. Jo.11¡u1111 t,ourd111:td11rt: Guhcrn (i<1rn¡!.t-N'11l!ui-•¡, (fonuí~ (:t~C'inr}; 

/:"111·1 1 f1>p1·1J111 llmrra,f,1 di'/ C/111" ¡,, .. ,., ¡ A/·, 1 t·,h~1·111. H.1h.:cJ.1n.1. bp;11i.1. hfll1111.1I Lalll.ir S. A .. JIH11J C! cdii.:11111 1970}, p. 378 

h Ch:.unpo l.cdc,111.1, l'L01lro !{,uil. /111,frm. 11 '\7 

7. {iu.1rncr :\lon,11, J11\é l.111 .. \\llflCTI 1,,,r), /:1111c l1•r•1·d111 l/111r1r1dc1 di'/ C/111· 7i1•1111 I\': Th111n1 1· /11.J1111w1 Ct111•11111tu>:ffi}inu, pp. 91. 215 y 23:? 
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horas. Sin embargo. la durncilin o 111e1raje exac10 que legalmente califique a una cinta como corto, 

medio o largometrnj1.\ es ambigua y varí;i seg1ín leyes loc.:alesx. Por ejemplo. la cinta Simón del De

sierto ( 1965) de Luis Buriucl tenia un metraje de alrededor <.le 45 minutos, lo que la catalogaría 

como un mediomctraje. Sin embargo la película concursó en el Festival Cincmatognífico de Canncs 

como largometraje. 

Para nuestros fines. s1\ln nos ocuparemos <.le los largometrajes como universo de estudio en nuestra 

investigación. No analizaremos en el capitulo IV ni cortos ni mediometrajes, o sea, películas que du

ren menos de una hora. 

Otra forma de dividir las películas es de acuerdo a su fuente de financiamiento o producción: pri

vada, estatal o independiente. Una pclkula de la iniciativa privada es la que se produce con financia

miento <.le empresas cincmatogníficas privadas o estudios de cinc proíesionalcs y especializados. Se 

trata de la burguesía cinenrntognilica. El mejor ejemplo mundial lo tenemos en Estados Unidos con 

llollywood (la "meca del cinc"), localidad de Caliíornia donde se hayan los estudios productores de 

cinc müs importantes de ese país, y los m;is poderosos del mundo, todos privados. 

El cinc estatal es aquel que para su realización contó con apoyo financiero del Estado o gobierno, o 

de instituciones oficiales (secretarías de Estado, ejército, oficinas de salud, de arte y cultura, educa

ci{m, etc). 

Y el cinc independienle es el realizado por personas que no fir111an un contrato con ninguna empre

sa de cinc industrial. El financiamiento puede venir directarm:nte del bolsillo de sus productores, lo 

cual representa un riesgo en ocasiones, debido a las limitaciones que tiene para su exhibición''. 

Claro que la distinción entre estos tres tipos de cinc es dificultosa en ocasiones. Por ejemplo, 

actualmente en muchos paises hay empresas productoras de cinc independiente, lo cual parece una 

co111radicción en si. Por otro lado, el cinc producido por el Centro Universitario de Estudios Cinema

togrüficos (CUEC) es linanciado por la UNAM, y como sahemos, la UNAM recihe parte de sus in

gresos gracias al gobierno. Y sin embargo, lns películas del CUEC no son consideradas como es

tatales. sino como indepcndientes, debido a la libertad que gozan sus realizadores y a la demasiado 

indirecta dependencia del presupuesto estatal. Ademüs, existen coproducciones, o sea películas que 

combinan rinancimniento de dos o tres tipos. 

X lbidn11, p. n2 

'I Ckampo l.t'de~ma. Pedro Raül. /hiilem, pp. 103 y 1().1. 
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A veces los lilms privados cargan con el estigma de ser comerciales. convencionales, productos de 

consumo que empican a actores famosos n "cstrcllas" 111
, altos presupuestos y calidad dudosa. Por su 

parte, los fih11<:s estatales se llegan a considerar como propagamlisticns u nl1cialistas. Y en cambio. 

de los lilms independientes se tiene la idea de que son artísticos, propnsitivos, innovadores, valien

tes, polémicos. cxperi111e111ales, vanguardistas, etc. Pero todo esto es siílo un estereotipo que no for

zosamente es correcto. l.a calidad cim:matogr:ífica, buena o mala. así como la diversidad de géneros, 

tcmüticas y estilos. puede estar talllo en un lilm privado como en uno estatal o en uno independiente. 

En el capitulo IV analilaremos súlo rilms total o parcialmente estatales. Cuanun son totalmente 

estatales significa que su fuelllc o ft11:111es uc 11nanciamielllo son propicuad del Estado linicamcntc. 

Cuando son parcialmente estatales hablamos de coprodw:cioncs, o sea películas con financiamiento 

mixto, es decir que puede ser cstatal-privauo o cstatal-indepcmliente. Este tipo de coproducciones 

scr:ín aceptadas en el an:ílisis. Por lo ucm:ís. el cinc privado e inuepcnuientc no merecerá arnílisis ri

guroso en el capitulo IV cuanuo no haya financiamiento estatal de por medio. Sin embargo, en el ca

pitulo 111 veremos un nípido resumen del cim: mexicano de 1971-1976, que induir:í un vistazo a los 

autores y obras m;ís importantes del cim: privado e indcpcmlicntc. 

Ahorn, con la informaci<ín proporcionada hasta este momento, sabemos que las películas someti

das a análisis de contenido para localizar su propaganda implícita, ser:ín largometrajes mexicanos cs

tatalc.:s de ficción, realizados durallle el periodo 1971-1976. Una descripción más detallada de nues

tro universo de estudio se haní en el capitulo IV. 

b) CONCEPTO DE IDEOLOGÍA 

Ahora bien, ¿qué es lo que :malizaremns en estas películas'! Ya dimos nuestra hipótesis, según la 

rnal estas películas contenían en mudms casos propaganda donde el Estado expresaba su ideología. 

Para el concepto de ideología utilizaremos la definición de Pierre Sorlin en "Sociología del Cinc": 

La ideología es el discurso que una clase tiene sobre si misma, sus prácticas y sus objcti
vt•s: por extensión. se cnnvicrtc en el discurso general, que las demás clases practican, 
mndilicándnla cvcntualmcntc, pcro conservando lo esencial de sus implicaciones' 

1
• 

111 M1: .. 1rc11.1- e' el aJJcmu rnmún 1¡t1l' 'l' c111pk.1 p.11.1 dc'l!!lMt a los al."!•1rc!o 11 ai.:mcc., dc ~ran .ur.1i~111111pul.u > cap.u:iJad lle a1ra1,;1.:uin de 

puhhn1 .t l.t\ \;tl,1' unc111ah1!-!Lil1i.:.1' 

11 Surlm. l'u:m:, So,"/¡1/og111.Jd C1111' J.,¡ A¡i1·rt11111 ¡~m1 /,1 l/11toria clr Mmiatld, l:i t!dlL'IÚll en C\pafü•I. Mé\JCO IJ. F.. F. e 1:, 19H5, r 17 
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Para Sorlin, 1rnís concrct:11m:n1e, la ideología es un conjun10 <le explic:icioncs, <le creencias y valo

res aceptados y empicados en una formaci<)n social. La ideología <lominamc en la sociedad es preci

sa111e111c la ideología de la clase <lominanlc. la cu;tl es diti1ndi<la mcdi;111te los medios masivos de in

formación. cultura, lilcratura y c<lucación12
• Como el cinc no es un licl rellcjo licl de la realidad. se 

crea un mundo a panir <le la sclcccilÍn <le unos ohjcllls y no de 01ros. de personajes y situaciones 

(aunque a veces sean verídicas). El espectador que reorganiza en su mente las im:ígcncs y sonidos <le 

la película, es participante en este proceso. y de esta forma se produce una expresión i<lt!ológica: un 

grupo <leline sus objetivos al lilmar la película. luego la distribuye y exhibe, esperando que el espec-

1ador reevalúe su propia posici(m 13
. 

e) CONCEPTO DE PROPAGANDA. 

Pero, ¡,Qué entendemos por propaganda'? En "Teoría y Estructura Sociales" <le Roben King Mer

lon, el capítulo XVI (localizado en la tercera parte <lcl libro) est:í <le<lica<lo a estudios sobre la propa

gamla <le la radio y el cim:matógrafo. Merton <lclinc así la propaganda: 

Entendemos por propaganda todos y ca<la uno <le los conjuntos <le 
símbolos que inlluyen en la opinión. las creencias o la acción sobre 
cuestiones que la comunidad considera controvertibles. Los símbolos 
pueden ser escrilos, impresos. hablados. pictóricos o musicales. Pero si 
el asumo se considera fuera de <lehatc, no es objeto <le propaganda 14 . 

No hay que confundir la propaganda con la publicidad. La puhlici<la<l es el anuncio <le bienes y 

servicios, es económica y comercial. Por su parte. la propaganda es la difusión <le i<lcas, es ideológi

ca y política is. Por eso, lo que investigaremos, <le acuerdo con la hipótesis planteada en la introdu

cciún, es la difusión <le la ideología del gobierno en el cinc nacional <lel periodo echcverrista. 

llnracio Guajar<lo en .. Teoría <l.: la Comunicación Srn:ial".J'• nos da las principales características 

de la propaganda. cuando la distingue <le la cultura: 

12· lhllf1·m. p. lh y 17. 

11· fh1dm1, pp. 161J ~ 170. 

" 14· ~lcr11111. R11l~r1 Kml!. froriu y H.\/rl11·t1m1 S1•n1ll1·1. l Clli1:uin c11 c~pañnl, MC:\14:0, U. F .. i:. C. E., l1Jh.t 
" . a 

L.! n:unprc\IÚll en c,11.111,,1 de: l.1 ·' t'n lll!!li:~. llJHO), p. 5115. 
a 11 

1 'i (i11.11.1rJ11. llnr,u.::111. fr"'"' ilt> la G111111111n1rni11S1•11~11. 1 cd1rn'111, MC11.1i.:o O. r . fahd11nes Germ~a S. A. , 1970 t.t e<l1cWn 1986), 11. 82 

lh /h11frm. p S.J 
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aJ La cultura da infonnaciún completa y la propaganda da infonnaciún pan;ial. 

hl La cultura invoca a la inteligencia y juicio crítico y la propagamla al sel11imicnto, ·rantasíü e 

imaginachln. 

e) La cultura es fría~ objetiva. la propaganda es c;ílida y emotiva. 

d) La cultura es adquirida n1luntaria111cntc y la propaganda es impuesta. 

e) La cultura se conccntra en una elite privilegiada y la propaganda tiene acceso a todos. 

f) La cultura explica. la propaganda impone. afirma. manda. 

g) La cultura quiere cunvcnccr n11:diantc el juicio crítico: la propaganda recurre a la aceptaci1ín 

no razonada. la adhesi«in por nwdio de la scduccilin. 

Tollas las características citallas lle la propaganda son f;ícilmentc halladas en el lenguaje cincmato

grülko. El cinc, como mcdin de cn1m1nicacii'1n de masas. satisface la función <le control social que 

signilica la llifusi(1n de propaganda. mejor que otras artes y diversiones (incluyendo la literatura y la 

mtísical 17
• Cuando el indi1·iduu va al cinc y 1·e una pclic:ula. adquicn: un aprendiz;1je. se identifica 

C<Hl los personajes. proyecta en ellos y en las situaciones (escenas o secuencias <le un lilm) sus emo

ciones. necesidades y placeres. Sin cmhargn es importante seiialar que, como alirma An<lrew Tudor, 

esto no se trata <le un lavado de cerebro, pues el pühlico cinéfilo no es un receptor pasivo <le los 

mensajes adquiridos, no es una "unidad unifurmc dentro <le una masa ... M;ís bien es un "observador 

participante" que interactüa cnn los personajes y selecciona lo que ahsorhcní en su vida social 18 . 

Tu<lor se relierc a una "percepción selectiva": es un mito el que las creencias o ideas se transmitan 

intactas <lel 1m:<lio (en este caso el cim:) al receptor (p(1hlico que ve una película), pues las caracterís

ticas individuales del n:ceptor interlicn:n en la recepción. recibe lo que quiere recibir. Aquí inlluycn 

ideas prcconechi<las <le nuestro entorno social. Por lo anterior. Tudor rechaza la teoría de la sociedad 

de masas, que considera al imlividun como un ser aislado y fücilmcntc manipulahle1
',. 

l. C. Jarvie también se relicre a la diferencia entre la "teoría hipodérmica" y la úc la percepción sc

lc..:tiva. La primera afirma que la propaganda es como una inyección para la sociedad <le masas, una 

sociedad pasiva y manipulable. para la cu;li his medios de comunicaciún son como un escape de la 

J ~ J,t1\ 10.:. 1 C .. So,·111/0~·1,11/d <"1111 l\1k,.-.:1<•n 1·111H'T'11.1r11 •k l\.1h1llo1 .. l'u11t11 01111."!!,11. ·~:·uh1d. F,p . hhdunc, Gu.1d.irrnma. S. A. l1J7.t. p . .ti 

1 ~ 1 u.J,11. Andrc", Cmt• v CtJ11111111, 11!·1,in S"1111/. ¡ ··cok.;,_i(in l 'i•rnuru~·.11:1011 \'i-t1.1l') 1 i:d10.:111n. ll,HLL"lo11.1, E"pal\i1, 

hl111111.1l (ju,t.1\11 li1l1 S ,\ . ¡cp.¡_ PI' :-n ~ .''11 

1•1 J1'1dc111. pp. J.:! y .r~ 
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vida real. como el ··opio del pueblo .. al que se rcrcria t.larx. De csla forma se logra cumplir la .. li111-

ci1ín sm:ial" de los medios de comunicaci•"n: alinl·ar al hombre en su 1rahajo y manlener la unidad 

social. l'or su parte. la leoría de la ··percepci«>n sclcc1iva ... al afirmar que el ptihlico selecciona lo que 

ve por medio de un complejo sislema de ideas preconcebidas. dice que la ·· runcii'm social .. de los me

dios es simplcmemc n:li>rtar los prejuici"' y encuhrirl"'· O sea. ,.-iJo se le da al pilhlico lo que pide. 

por lo que la propaganda es si111plemen1c inillil~". 

Ambas son teorías cx1re111as y polaritadas n:spcc.:10 a Jo, medios de comunicaci1ín. Para nueslra in

vesligaciiín, recurriremos a un lénnino medio cnlrc a1nba> 1corias. Es cierto que el pilhlico puede se

leccionar lo que percibe de acuerdo a sus gu>los y necesidades paniculares. y los que manejan los 

medios de comunicación en general y el c.:inc en panicular, 1ra1an de ponerse al corrielllc en estos 

gusios y necesidades para satisfacer a su ptiblico. Pero e.,10 no evila, que al mismo 1iempo, se lnlle 

de alinear al individuo por medio de la propaganda. La forma de hacer cslo illlimo es simple: se pro

cura que la propaganda transmitida se apq!ue lo müs posible a cslos gustos y necesidades. No se 

1ra1a de "propaganda hipodérmica". sino. como dice lloracio Guajanlo: 

Los obje1ivos de la propaganda moderna no son modificar ideas o 
posiciones doc.:trinarias, sino ... haccr asumir al hombre una actilud y 
un comportamiento en el plano operativo. No se !rala de adherir a las 
personas in1elec1ualmcnlc a una doclrina. sino de compromelerlas 
cn1otivamentc. en un proceso activo, en una acdlin cnncrcta21 . 

Se mezcla la propaganda con los prejuicios e ideas preconcebidas del individuo. El mensaje se tra

la de un hihrido elllrc lo que quierc ver el receplor y lo que el Estauo quicrc 1rans111itirlc. Pero para 

quc e.sla prnpaganua funcione adccuauamcnlc, en mi opinión dehe cumplir lres requisitos: abordar 

lt:mas controvertibles; expresar, aunque sea parcialmenle, ciena verdad; y ser In más discreta o sutil 

posible, sin perder la elkada. 

De los uos primeros rcquisilos habla Roben Merlon. Al referirse a los temas controvertibles, alir

ma que la propaganda es ini11il cuando el lema es c.:onsiderauo por la comuniuad como fuera de deba-

1c. Ci>mo ejemplos, afirma que no hay propaganda efec1iva que 1rate ue hacernos creer que 2 + 2 no 

son 4, o que es bueno el sexo enlre madre e hijo~:. En nuestro caso. lemas que sí consideramos deba-

.:!O J.H\lt.:. l.C, /111111'111, pp lhi) lhS 

..:! 1 <111.11an!t1, llor.11.:10, 11p cll , p SJ. 

-- ~krt11n, Rnh1.•r1 Km}!. 11p. i.:11 , p. 51J.i 
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tihles o controvertibles, son la política campesina del sexenio de Luis Echeverría o la mano dura 

contra grupos divergentes no alineados, puesto que hahr;í opiniones encontradas al respecto. 

Respecto al segundo requisito, Merton afirma de que a pesar de que comt"mnwnte se relacione d 

concepto de propaganda con la me111ira. el engaito o el fraude, en n:alidad puede contener cierta do

sis de verdad e incluso ser totalmente venladcra21
• Esto es importante, pues en sí el concepto de pro

paganda ha sido muy atacado y usado de forma despectiva debido a la asociaciún que comúnmente 

se le hace con el cngatio e incluso con el fanatismo. En nuestra investigaci<°Hl, el concepto de prupa

gamla no cae en los extremos que con frecuencia se k atribuyen. sinn que se guía por la definición 

de i\lcrton, ya descrita. Así, por ejemplo, la difusi<>n de una cifra exacta sobre el aumento al presu

puesto cllucativo llurantc la prcsillcncia de Luis Echevcrría. puelle ser una información verllallera pe

ro también puede usarse como propaganda estatal. En cuanto a propaganda que sea scílo parcialmen

te vcnlallcra, los ejemplos m;ís claros son las cifras sobre reparto de tierras llurante esa misma admi

nistración. ya que mezclahan verdad con mentira. lgualrncnte, en esta investigaciún mucha lle la in

fnrmacicín que la propaganlla proporcione en los films analizados para difundir ideología oficialista, 

puede ser cierta parcial n totalmente. En el capítulo IV veremos cómo algunas películas contenían 

propaganda donde se mezclaban hechos históricos o situaciones verdaderas con illcología olicialista 

y mentirosa. 

Y respecto al tercer requisito, el que la propaganda que apoye dcll.!nninada ideología se puella pre

'entar lle llmna lliscreta o incluso disfrazalla, es esencial para el desarrollo lle la presente investiga

ción. Claro que existe la propaganda explícita, manifiesta, llcclarada y llescarada, de hecho es la más 

común y la más conocida. Pero, como alinna lloracio Guajardo en "Teoría lle la Comunicación So

cial"', la propaganda puede confesar francamente sus intenciones o hien puellc ocultarlas, pero siem

pre utilizará símbolos deliberada, planemla y sistemáticamente a través lle la sugestión y térnicas 

psi<.:olúgicas para alterar o controlar opiniones y valores, y en casos extremns, acciones". 

La presente investigación no se centrará en el cine 100 % propagandístico. como lns cortometrajes 

dncumcntales del Centro de Producción lle Cortometrajes que durante el sexenio de Luis Echeverría 

difunllieron discursos e informes presidenciales o inaguradones de ohras públicas. Esto no sería un 

reto. En vez de eso, tnmarcmns el reto de encontrar propaganda estatal en las películas de ficción del 

!_l lb1d1'111 

2·1 li11.1J.1Hl<I, llurai.:111. 11p l"ll. 1111 IJS ~ tJ9. 
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periodo 1971-1976, producidas de forma directa por los t'1rg;111os estatales creados para dicho lin 

(Conacin.:, Conacitc 1 y 2. que descrihircnms detalladamente en el capítulo 111). Se tratan de cintas 

que en si no son IOO '/,. prnpagandísticas, sino son ohras cincmatogrúl'icas 111uy rcspctahles en su ca

lidad estética (hueno, al menos la mayoría), que cuentan con un argumento, actuaciones, fo!Ograf'ía. 

nmsicalización. dirección. etc. Por lo tanto, sería un error calificarlas cc11110 películas totalmente pro

pagandísticas al servicio de la ideología olicialista. Sin embargo, dentrn de todos los ele111entos que 

componen estas películas y que citamos, el guión. donde se halla la hase argumental, en muchos 

casos tiene elementos prnpagandísticos 111czclados dentro del 111is1110 argu111cnto con la historia que 

se cuenta. Estos elementos propagandísticos pueden ser cnnl'csados francamente o pueden ser sutiles, 

discretos u ocuhos. La labor a n:alizar es descubrirlos y describirlos en el capítulo IV. 

d) ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

Y justamente el procedimiento para realizar esta labor es el denominado "análisis de contenido", 

que lo dcliniremos, de acuerdo con Klaus Krippem.lorff en "Metodología del Análisis de Contenido: 

Teoría y Pr:íctica". como " ... una técnica de investigación destinada a formular, a partir de datos, infe

rencias reproducibles y v¡íJidas que puedan aplicarse a su contexto" 25
. 

El procedimiento para analizar películas de manera que podamos determinar lo que probablemente 

producir(!, sus efectos dados, es llamado por Merton en "Teoría y Estructura Sociales", como "análi

sis de contenido" 2
''. En el mismo libro, en el capítulo XVI. l\krton da seis tipos de análisis de conte

nido. El que utilizaremos para nuestra investigación será el número 4, denominado "amílisis temáti

co" y definido así: "Clasilic;1ciún de los temas explícitos e implícitos (simbólicos) en el material de 

propaganda. Este. a diferencia del análisis por detalles, trata de la importancia supuestamente cumu

lativa de una serie de partcs"17
. 

La dcliniciún de este tipo de an;ílisis es muy útil, porque distingue entre los temas implícitos o 

simbólicos y los explícitos. lo cual nos sirve para localizar a aquella propaganda oculta. Para lo mis

mo. será de gran ayuda la teoría de Merton sohre las funciones manifiestas y las latentes. 

25 Kn¡ipcn~forfí. 1\.1.ms. ,\fr1od11lo,~i,1 111'1 ,.t11,í/iüJ de Cm1tn1ido. 11.·oria y /'niain1, l;1 ellu:illn. Harcclnna, far;u'la. 

bhi:lo!IC\ l'du!iiJo lh~rlLil s. ,\ . llJIJO, 11 1X 

2h Mcr11111, lfol'l.'.'rl K , /h1dn11. p. ;W1'( 

n- J11td1·111. r <101. 
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eJ FUNCIONES MANIFIESTAS Y L1\TENTES. 

Dijimos en nuestra hipi'>lesis que la l'unciún social del cinc cchcvcrrista cm ser un medio propa

gandístico de la ideología del Estado. Roben Mcrlon define los conceptos de función y sus llos tipos, 

manifiesta y latente: 

F1111cio11e.1· son las consecuencias observallas que favorcL:cn la adaptacilin o ajuste lle un 
sistema dado; .. . F1111cio11e.1· 111a11ijiesras son las consecuencias objetivas que contribuyen al 
ajuste o adaptacilÍn del sistema y que son buscadas y reconocidas por los participantes en 
el sisll.!ma; f1111cim1e.1 late/lfe.1' son. correlativamente, las no buscadas ni reconocidas28

. 

Algunas de las películas de nuestro universo de estudio trataron de favorecer la allaptación de un 

sbtema llallo. El sistema dado scní la sociedad mexicana en general, representada por el público ci

néfilo de la época. La adaptación se trató de dar por medio de la alineación o adhesiún lle este públi

co a la ideología oficial del Estado. /\hora hien. este intento de adaptar al sistema dado se dio en for

ma manilicsla cuando las películas expresaban francamente la ideología estatal o visión olicial del 

gobierno sobre ciertos temas. En este caso hablamos de propaganda manifiesta. Pero también había 

casos en los que las pcli<.:ulas ocultaban su ideología verdadera, pero la transmitían de forma implíci

ta en los mensajes de los temas que se trataban dentro del argumento. En este caso hablamos de 

propaganda latente donlle las metüforas simhtilicas juegan un papel muy importante. 

~.'i U•11/1•111, p. l~f1 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CINE MEXICANO 
1895-1970. 

_1.1- EL l'ORFIRISMO: LLEGADA_ Y AUGE DEL CINEMATÓGRAFO. 

Propiamente dicho, el cinc no naciú con la invcnciiín del Cinematógrafo de los hermanos Lumicre 

a finales del siglo XIX, pues el arte de la proyecciún de imügenes en movimiento ya tenía un largo 

trecho recorrido durante ese siglo, cuando la Rcvoluci1ín Industrial y los inicios del capitalismo mo

derno estaban en auge. Ejemplos de lo anterior los encolllranms con las proyecciones del inglés Wi

lliam Friese Green en 1889 (que al parecer no tuvieron la capacidad de convocatoria esperada), el 

Praxinoscopio del gran l~lllilc Rcynaud (invclllo con el cual entre 1892 y 1900 proyectó los primeros 

lilms de dibujos animados modernos, en su espectüculo llamado "Teatro Óptico"), o el Kinetoscopio 

del norteamericano Thomas Al\•a Edison, aparato con el cual al inclinarse y asolllarse por una aber

tura se podía disfrutar de hrcvcs películas de distintos temas, y para 1894 eran muy populares en Es

tados Unidos. También tenemos al Bioscopio de los hermanos !\fax y Emil Sklanadowsky, quienes 

en Berlín en noviembre de 1895 proyectaron películas rodadas por cllos 1• 

Sin embargo, pese a la illlportancia de los grandes pioneros en el desarrollo y la evolución técnica 

del cinc, fueron los hermanos franceses Louis y Augustc Lumiére los que comúnmente son identifi

cados como los artífices del cinc colllo espectáculo, además de darlo a conocer alrededor del mundo. 

Esto lo lograron gracias a su gran invento, el Cinematógrafo ("Cinématographe"), aparato que lo 

mismo podía filmar que proyectar películas. Este invento fue dado a conocer públicamente el 28 de 

diciembre de 1895 en el "Salon lndicn", local instalado en el sótano del "Grand Cale" en el número 

l..¡ del lloulcvmd des Capucines en París'. 

Para nuestros fines, son el Cinematógrafo de los hermanos Lumii:rc y el Kinetoscopio de Edison 

los aparatos cinematogrüficos que nos interesan, puesto que fueron los que llegaron primero a Méxi

co, o al menos de los que se tienen indicios más claros y confiables. 

Los fotógrafos y proyeccionistas de los Lumierc y de Edison (y a veces los Lumierc en persona) 

viajaron por el mundo para dar a conocer sus respectivos inventos, grabando escenas, costumbres y 

I · Gu;irncr Alonsu, Jo,¿ Lm:; (supcn·1,11r); K11magucrn ltamit1. J11.tq111111 Ct:non.Jm;ufor); Guhcrn Garriga-Nogués, Rmmín (ao;csnr), 

1:"11ndo¡11•d111 /lmtmdd dt'I Cmr. 7iimo /\': Thmn1 e lmlu.{/ri'1 011em11111grcifkm, Han:cluna, Hspal\a, Ednnrial Lahnr S. A .. llJ7-t, pp. l9M y 2CXJ. 

:!- /h1de111, p. l'JX. 
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aspectos de Ja vida social de puehlos y ciudades en casi !mios Jos rincones del planeta, poniendo én

fasis en aqm:llos detalles exúlicos que diferencian a las naciones unas de otras. Aquellos que llc

garnn a l'vléxieo fueron Jos que sentaron las ha."" para el nacimiento del cine nacional. 

El primero en llegar a México fue el Kinetoscopio nol'leamericano de Alva Edison. en enero de 

1895. Las cintas expuestas durahan unos cuamos segundos. Tal vez sea Ja hn:vísima película de 

1894 (exhibida aquí en J 895 ¡ /'edro J::w¡11irel 111u/ /Ji(lltl'cio <1011~<1/<':. Mexican D11e/, Ja primera 

llnnde aparezcan por primera vez me.xicanos rilmados. Tamhién es probable que se lrale lle Ja misma 

cima que aquí se conoció como !Jul'/(I Ml'xin111t1 "º" Cucllillo 
1

. 

¡\ pesar del n:lalivo éxito del Kinctosrnpio de Ellison, esle invento tenía como limilaci<in t!I ser un 

aparaw individual, pues sólo una persona a Ja vez podía ver por una abel'lura las escenas lilmallas, 

allemás de tener que inclinarse en una posiciún un poco incómolla. Otra objeción se encontraba en l!I 

hecho de que las imágenes no eran del 1ama1io natural, eran im:ígcm:s muy pequetias (claro que esto 

no era impedimentn para sorprc.:nder al plthlico de la época, m;ís hien. las limitaciones lle) Kinetnsco

pio se hicieron palpables al ser comparado pnsleriormentc con el Cinematógrafo Lumii:re). Al res

pecto, el escritor Luis G. Urhina, en su crúnil:a dominical del 23 de agosto lle 1896 en el periódico 

"El Universal", llecía que Jos personajes de las películas parecian llel país de Lilipuf1
• 

Estos inconvenientes que presentalla el Kinelosi:opio fueron superados cuando llegó a México el 

Cinematógrafo. fil Cincmatógralil l.umiérc tenía wmo vcmajas snbre el Kinetoscopio de Edison que 

las películas pollían ser i:ontemplallas pnr varios especladnres a la vez y deslle llistancias relativa

mente largas, ya que llis llhjetos, imúgenes y personas proyei:tallos aparecían casi de tamatio natural. 

De esta forma, el aparato podía realizar sus funciones en locales de gran tamaiio llonde cupieran mu

i:has personas como plthlicll. Por eso. si bien es apresurado afirmar que l.ouis y Auguste Lumicre in

\'elllaron el "séptimo anc", al mcnlls dchcmo' rei:onoecr que fueron cllns los que difundieron alrede

dor del 1m111do la forma c)¡ísica lle ver el cinc. 

1 Ci.tr.:ia K1t•r;1, b111llu, /h1111n11.!t•/C111t•,\lr•111111111. litcd11.1ún. ~ktu.:~1. (l. F .. SEi', llJ>lti. pp l.~~ 1!1. 

-' J{q._. ... ,\urd111dc-lm. /.1HOtJ~'t'111·11frlCúw1·11,\lt'w11. fSur1 t•111tJ. l.t i:d .. ~kt11:11UF, L'~:\~l.1 117.'.!, 1111 l'll .. SEl'·FCE. llJX)). p. lM!. 
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1.1.1- LA LLEGADA DEL CINEMATÓGRAFO 1\ ivll~XICO. 

El general l'ortirio Díaz. quien asccndhí a la presidencia de la República Mexicana en 1876, os

tcmaba ya veinte allos al frente de un gobierno que tenía sus guías ideoltígicas en las iucas del posi

tivi.~mo de Augusto Comtc y seguidores. Era un sistema filosúfico que mezclaba el idealismo deci

mon(mico, el rmnantkismo cientítico y las propuestas de la Rcvoluciún Industrial'. Se trataba de una 

dictadura cuyo gahinete estuvo en un principio fnr111ado por un grupo de j1ívcncs intelectuales en 

sustitucicín de los viejns 111ilitares de amario, conocidos wmo los "cielllílicos". los cuales ahora, al 

llegar el Cinc111at6graro a l\léxiw. eran los que habían envejecido. Trataban de difunuir una idea de 

"progreso" por medio de la imlustrializ;11.:i1ín crci:ientc en el pais y el in,l!n~so de M.:Xico al capitalis-

1110 avanzado''. Todo esto en medio de un ambiente cargado de rcprcsi"'n e injusticia social. 

El lc111a de la dictadura prevaleciente en el país cantaba "oruen y prn,l!reso". pero no reconocía que 

el "orden" se lograba mediante el uso rnnstalllc de la fuerza pública para so111eter a las fuerzas disi

dentes incnnfor111cs con el gnbierno. y el "progreso" se lograba 111ediantc la !luida entrada de capita

les e inversiones extranjeras. Los extranjeros, norteamericanos y eurnpeos, tenían participacidn di

recta en la agricultura. 111inería, ganadería, comercio, banca y pr:ícticamelllc todas las actividaues 

econd111icas di.:I país. Dicha economía se basaba en el acaparamiento de tierras por parte de tcrrate

nielllcs y hacendados, y un desigual desarrollo industrial y agropecuario. Desigual tanto social como 

gcogníficamcntc, pues la mayor part<.: del crecimiento se com:entní en las üreas urbanas, mientras 

que las zonas rurales per111anecían pobres. con poblachín mayoritariamente analfabeta y gobernadas 

por caciques y haccmlados terratenientes. 

Pero la inlluencia extranjera no se limitaba a la economía, pues también se importaron modas y 

costumbr<.:s extranjeras. principalmente de Europa, en la arquitectura (neoclasicismo), literatura (na

turalismo francés) y la nipa de la hurgui.:sía. lnvemos como el foco eléctrico, el teléfono y el automó

vil eran pruebas d<.:I avance científico y tecnológico que importaba México hacia tinalcs del siglo 

XIX. Claro que estos prodigios de la ciencia no eran accesibles para la gran mayoría de los mexica

nos. súlo podían gozarlos la burguesía o los trahajauores al servicio del Estado. En medio de un cli

ma como éste, el Cinematógrafo llegó como uno müs de los prodigios cientíticos importados. 

i;; l.1111.1, ,\ndri:, Je, l.11 Jtat11lla \ 111Soml1m11.d Rrn1/111·11i111•11 d Cmt• ,\fru,w111J, lit cd1¡;1lnt. lJA~t Xm:hnmko, MC\ICll IJ. F., llJ~4. fl· 17. 

h· Ci.m.:ía, Ciu,la\u, /J Ci111· M11d11 ,\/nmmo. (C"olcn:11111 ~\kmon;a y Ol\·1du lm:igcnc' Je Mt!\li:oH). Ja c1lu.:1ún. \IC\li:u, I> F. SEP. llJ!-12. p 11 
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A principios de agosto de 1896 arribaron a México el harón Claude Ferdinaml Bon l!ernanl y el 

concesionario de la firma parisina de los her111anos Lumii:n:. Gabriel \'ayre. enviados lle los herma

nos Lu111ii:re. para solicitar al presidcllle Porfirio Díaz una audiencia para mostrarle el invcnln de sus 

jel'cs. F. Bon llernard y G. Vayre fuer11n recibidos en el Castill11 dl' Chapultl'pcc el 6 de agosto de 

1896, y fue ahí d11ndc se di11 la primera exhihicil>n del cinl'matt'igraftt a nivel nacinnal. teniend11 rn

mu testigos a unas veinte personas de la familia del presiLIL'ntc l>íaz y dd circulo de amistades. inclu

yendo miembros de la familia Romero Ruhi1i1. Se ignora qué pclkula' se proyectaron. pero la fami

lia Díaz qued<i tan sorprendida por el invent11 que accediernn a ser retratad11s y organizaron una se

gunda l'unci<in para ver las im:ígenes fi1111adas. el día 25 de agost11 (c11m11 vcrcmtts mi1s adclanlt:). l'e

liz con su nuevo jugul'tl'. el viejn dictallor Díaz se dej<i retratar en distintas l""es y '" v11lvi<i el pri-

111er 111cxicano fam11s11 captado por las c:ímaras cincmatogr:ilkas. y tk cieno m11ll11. la primera .. es

trella'" lle! cinc nacional. pues su popularillall au111entú clllrc el pl1hlirn que acullil> luego a las que se

rían las primeras salas de cinc en nuestro país. Este uso narcisista del Cinematógrafo sc111aría el pre

cedente de la utilizacil>n del cinc para uso pt1lítico de llil'usi<in prnpagandística en México. 

Pero antes lle la segunda l'uncil>n privalla que llisfrutaría la familia Díaz el llía 25. fue el día 14 de 

agosto de 1896 cuando se llev1í a cabo la histórica primera cxhibiciún ptihlica del Cinematógrafo de 

los Lu111icrc en México. f:sta se realizó en el e111rcsuelo de la "Droguería Plateros", ubicada en la 

calle de Plateros númcrn 9, hoy calle Maden> de la Ciudad de Méxirn'. 

Fue una sesión ptihl ica pero restringida. pues los testigos ftwron en su 111ayoría científicos y re

porteros. Aquí sí se sahe cuales fueron las cintas proyectadas: /.ti l.ll'gt1cla cll' 1111 1i'<!n, Momwias 

Rusas, Una Carga cll' Coraceros. Jugaclorl's el<' Escarié, A/i111e1111111clo al Nilio, La Salida de los 

Obreros dl' la Fábrica /.11111iáe en Lyon. El Regaclor y el Muc/wclw, /.a Dl'mo/ici<in ele/ Muro, y LOJ 

/Jwiaclores''. Los títulos de estas breves cintas de apenas u1ws segundos. describen el co111enido en su 

l<ltalidad. Se tratahan de vistas fijas. Una vista es una película con duración de dos minutos a lo 1rnis, 

mientras que una vista fija se relicre a una película en cuya tilmaciún SI.! colocó una ciímara cstfüica 

para captar In que ocurre delante de ella sin mover la c:imara "'. Las pri111<.!ras cintas cxhihidas tamo 

en lvlé,\ico como <.!n el mundo se trataban de vistas lijas. 

li,trndu, Fd1pc. l 11: r S1•ml1r11 f '" /11111n1 1/f'I Cint• t'll h1 l'r1·111111fr /,¡ C111d11dd1· .\/1•111••. 1.1 t"ltLl•'ll \ll'\ILn f) F, Cn11.1culld, \IJIJ7. fl. 2~ 

X lfr)c'· 1\u1d111 di' lit,, .1 Cu·11 .·t1J"1 dt'I Cmt' e11 Méun1, la c1h..¡ún. \lé,1..:0. 1> F l\IC'ISE t' IS.-\11. JIJ1lr1, p 15 

9- 11.ttrltlo, Fchp.:. lb11it'm. p -U 

\ti l.c.11. Juan h:llpl.". H.1rr.1111a. Ed11.11J,1. ~ Jahlnn,1.:i. AkJa11d1;1. \'ntfl.{ 11m· "" J1' \'1'11 l·ilmo~r,!llil 1f1•111ema /8Wi-/IJ/0., 

la cdi..:1t1n JIJLI\, 1·:-.;A\I. \ku..:11 I>. F .. p I~ 
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Ya para el día 25 de agllslll, se llevó a cabo la segunda sesic1n del Cinematc1grafo des1inada exclusi

vamente para la fomilia del presidenle Díaz11 . Tamhi.!n fue una fimcicín histcírica. porque esla vez se 

proyeclaron las nuev:1s ci111as filmadas demro del terrilllrio. o sea. las primeras películas mexkanas 

de la historia. En1re dla,. /:'/ (il'lll'ml /'orfirio /Jía: 1\/o111am/o ti Caballo por <'i /11m¡111• t!e Clw¡111/1e

pe1· es la que cmní111111cn11: se considera la primera película me.~icana (aunque no es seguro si en ver

dad fue exacta111en1e la prinwra rodada en México). Junio con ella. se exhihicn111 en csa segunda >e

sicín del 25 de agostll: <im¡w <'11 1\/rJ1·it11i1'1//11 t!d <i<'neml /Ji11: .1· t!e Algunas /'t!l'.HJ1111s t!e m Familia, 

/,".1·ce1111 e11 /(}s IJ111ios !'11111' (lambién llamada U11a l:'.l"C'<'lla e11 /o.v IJ111i(}S t!e l'wu•), 1:'.1'<'e1111 e11 d Co/e

gi(} Mili/ar (o 11111111110.1 tli'/ Colegio 1\/i/i1ar). y Una 1'.1n•1111 e11 d C111111/ t!e la Viga 1 ~. Después del 

éxito de esta segunda rundún. se llevó a cabo una tercera sesicín privada el día 27 de agosto, tenien

do como im·iiadlls a p111i1i<;os y miembros del cucrpll diplom:ítico. 

En general los camarúgraliis de los hermanos Lumicn: filmaron escenas mexicanas que nos dife

renciaran del resto de los habitantes de otros países. Adem:ís de las películas ya mencionadas, fil

maron en 1896 unas 2h vistas entre las que se incluían: La Traslacitín tle la Ca111pa11a t!e la /111/e

pe11t!e11cia (o La lin~laciií11 t!e la Campana d<' Dolores). IJ<'.ifil<' ti<' Uumles 1\lexica110.1· (estas dos 

son filmaciones de las rics1as patrias del 16 de septiembre de 1896), Gmpo de /11tfi(}s al l'ie del tÍr

/10/ de la Noche fris/1'. l.os 1l/111111111s t!d Colegio Miliwr t.jecu/11/ld/) Mm•i111ie111os y la Esgrima del 

Fusil, tl/111111ws t!d Colegio t!e la !'a: en 1i'aje t!e Gi11ma.1·111s (del Colegio dc Vizcaínas); y en Gua

dalajara: Eleccití11 t!e Y11111a.1-, l'dea t!e Gallos, /1111io t!e Ca/Jallo.1·n, etc. 

Todas las películas 1enían un valor y finalidad documemal. 1ra1ahan de captar la realidad "tal cual 

era". grabar eventos hi;1úric11s. Al respecto, el escrilor y periodista Amado Nervo, en el periódico 

.. La Semana·· del do111i11g11 20 de marzo de 1898, escribiú: 

Este espcct:ículll lcl Cinematligraliil me ha sugerido lo que ser:í la historia en el fil
turo; mi m:ís libros: el f11mígrafo guardar:í en su urna oscura las viejas voces extingui
das; el eirn.:111a11·1grafll reprnducir:í las \'idas prestigiosas ... Nuestros nietos vcr:ín a 
nuestros general e' a los i111elcc1uales ... a nuestros 111:írtires ... y a nuestras resplan-
dccie111cs mujere' bajo sn' copiosas cabelleras de oro ... ¡Oh!. si a nosotros nos hubie
se sido dauo reclln,11·uir así todas las épocas, si merced a un aparato pudiésemos ver 
el inmens11 desf'ik de l11s sil.!I"' rnm11 desde una es1n:lla, asistir a la marcha formida
ble de los 11ll1rtak..; a tra\·é~ :1e los tiempus. 1

·
1 

ti lk~t:,.A11rl'111•1klo1 ... ¡,,,,,,.~,,,,1ddí 01111·1·11.\fr11 •• 1 /,\<lt>/IJfl(!, l,t l'd . .\k,11.:111) F t 1 N1\.\l.1~n.:!. ().t l'd,SEl'·l:('I'., l 1JS11. p 171J 

l.:! lk~c ... A111l'l111 th.' ltl\. 1 ('11•1) 1111" dl'I ("111t· i·11,\fr111r1. ],¡ t'dKU•ll . .\k\11:11, I> F Jm,:1nc e IN1\ll. l')tJh. p 15. 

I' Rt:\t.",, Aurd111 1k I•''· / 111 (11, .;r 111•1 .11'1<'111c1•11 .\/n1, ,, J.\'ir1 JIJtHI, pp. l.'i:t ~ 15-1 

11 /1111.'t-m. pp 111 } ll! 
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Sin emhargo, ya en J 89(1 llon Bernard y Vayre hahían filmado IJ11 /Juelo a /'is/Ola e11 el /Josque de 

Clia¡mltepet', reconslrucch'in de un duelo verdadero enlre dos diputados de la época, causando polé

mica elllre cronistas de ese tiempo porque la eillla parecía colllradecir la finalidad documelllal del ci-

111..•111¡11llgrafo. La L'inta fuL" cawlo1-!ada como fraudulenta y cngaflosa. Como .l.ica. esta hrcvc cinta se 

!rala de la primera pelicula de fkciún mexicana 1'. 

Al comrario de los can1arúgratils de los 1.umicre. cuyo ohjelivo era müs documemal que cualquier 

olra cosa, el ohjelivo principal de los c:11narlÍgrali1s de Edison era la diwrsilÍn y el cspcctüculo. En 

mayo de 1896. cinco 111eses después de la presenlaciún del Cinemalúgralü en Francia, Edison hahía 

perfeccionado su Kinc111scopi11. así como hizo o haría con otros de sus inventos, y ahora las figuras 

se podían ver de lama1í11 n;nural. l'ern no fue sino hasla agosto del mismo afio, una vez que se vivía 

el apogeo del Cinema1.-1grafo de los 1.umicre en México, cuando los periódicos de nuestro país men

cionaron las modil'icaciones. Ahora, el Kinetoscopio mejorado, rehautizado como Vitascopio, se po

día exhihir en salones simult:ineameme con el Cinemalúgralú, su competidor. En octuhre de 1896, 

en el circo-teatro Orrín de la capital de México, se exhibían el Kinetúfomi (fonógrafo mejorado), el 

Kathedoscopio (rayos .. X" mejorados) y, por supuesto, el Vitascopio. Las vistas 111madas por los ca

manígrafos de la compa1iía de Edison buscaban la atr:u.:cilÍn del púhlico común. enfoc:índose en es

cenas chuscas o pinttlrcscas que atrajeran a las masas alrededor del mundo. Ejemplo de lo anterior 

fueron /:'/ /.a:ador Mninmo, l:'jercicios de 1h1pecio, /J1111:11 /iuck ll'i11g. l~'.1n•11a e11 111111 La1·a11claía 

Clii11a. l:'.1·ce1111.1· de Ca111i11a, /.a Sl'l'pl'llli1111, y otras vislas exhibidas en el local de los trabajadores Je 

Ellison1''. Sin emhargn. pese al éxito del Vitascopio. el invento norteamericano de Edison fue siste

m:iticamemc desplazado en púhlico y popularillall por el Cinematógralil francés lle los hermanos Lu

mil:re. los cuales verían cn1110 'u invencil>n se multiplicaría alredellor del munun. así como los loca

les d1111UL' se proyectaban sus 1·is1:1s rilmadas. 

1\léxicn no sería la c~ccpción. El Cinematógrafo ganaha ruerza poco a poco en nuestro país. e in

cluso tuvo la oportuniuad para llemostrar su pollcr lle convocatnria y capacillall para vincularse con 

la realillall nacional y de paso. realizar una lahor social. Esto ocurriría cuanllo en 1896 un solllado 

llamallo Antonio Navarro hiri1'i de gravedad a un oficial de mayor rango que lo maltrataba y se le cn

lahlú un juicio. La sociedad estaha de parle del solllado porque sahían lle la mala fama llcl superior 

herido, consillerado i.:111nn déspota y prepn1en1e. Sin emhargo Navarro fue llcclarado culpable y con-

I~ J L·.d. 111,111 h:l1pc. lt111,1111<1. 1:1h1.ud1•. ~ J.1hl11n,J...;i, Al:¡ 111d1.1, 11p ..:11 .. p ·111 

!lt lfr\L'\, Au1d1ndl.' lo\. up Lll 1'11 X~. Sl, I~·' \ ¡¡,>\ 
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denado a muerte en octubre de ese afio. Los camanígralils de la empresa Lumicre lilmaron en Méxi

co el proceso compl<:to de Navarro, de~de los juicios hasta su fusilamiemo, ii1eluso hasta que le dan 

el tiro de gracia. Las ganancias por com:cp!O de exhihiciún fueron donadas a la familia del soldado17
• 

Talvez se trate de la primera película "suff" mexicana1'. 

1.1.2- LOS PRIMEROS CINE1\STi\S MEXICANOS. 

Para lines de diciembre de 1896 se anunciaba en los periúdicos las últimas exhibiciones del Cine

matógrafo en la Ciudad de México, y para principios de 1897 los enviados de los hermanos Lumicre 

regresaron a Francia. Afortunadamente el se1ior Ignacio i\guirrc compró a Bernard y Vayre una de 

las cüntaras-proycctun:s que habían lraídu dcsUc Franda 1
•
1
, gracias a lo cual se reiniciaron las scsio-

nes del Cinematógrafo en la Ciudad de i\lé.xico el 18 de enero de 1897, cuando ya habían partido los 

enviados de Lumicre~º. 

Fueron los franceses radicados en l'vléxico Enrique Moulinil: y un tal sefior Churrich, los que lilma

ron en Puebla ese mismo 1897 1 as dos primeras películas de producci(in enteramente nacional (aun

que los realizadores sean extranjeros): una verbena popular y una corrida de toros (las películas de 

los enviados de los Lumicn:, aunque filmadas en territorio nacional, no eran enteramente mexicanas, 

pues eran propiedad de la firma francesa). Después, el mencionado Ignacio i\guirre se volvió el pri

mer cineasta mexicano de la historia al filmar en 1897 en la Ciudad de México /?i1la de 1/0111/Jres en 

d Zócalo y Rumies Me.riu111os a Galope! 1. 

En octubre de 1897 i\guirre se mudú a la calle de Plateros n" 9, donde se había llevado a cabo la 

primera sesión pública del Cinematligrafo en l\·léxicn, para exhibir sus películas. Después, en no

viembre del mismo ;11io haría una gira por Puebla. Gracias a ese viaje, el joven ingeniero Salvador 

Toscano Barragün ocup1·1 el local de Plateros el día 26 de noviembre de 1897. Una vez ascmado ahí, 

Toscano continuó con las prnycccioncs e incluso invitli al presideme Díaz a una de sus funciones co

mo lo había hecho antes i\guirre (aunque esta vez el presidente rechazó la invitación con educa

ción)~~. Salvauor Toscano llarrag;ín, cntorn:es de 21 atios de edad, había gastado todos sus ahorros ... 
en comprar su proyector. pero para 18'>8 se inicit"i como realizador al 111mar películas como None 

l7· /111dn11, p IJI 

IS· Una pdiu1l.1 lk !!L'llC:rn ··.,nulf ,,., ,11¡11\'Jl.1 do1ndc: 'l' 11111 ... ,0.1 un ·l'l''t1Mtn \Cnl.11kru f1h11;11lo en cu.tlq111cr n111111c1110 dd mcrraje. 

l'J· Rc}c', AUtl'il11 lk hi~. t .. 11 011i:1·1w.1 ,/l'f e ú11· 1·11 .\/!'111 ''· /.'Wr• /<JllO, l.1 r:d , .\ló.iL·o Jl ¡; lJS:\~I. 197.Z, {la cd .• SEP-FCE, 1983}. fl· 82. 

111 Rc:yc,, Aurd10 1k lo,, .·I C1n1.l11111 1/1'1 C1111' •'" .\fr11, ''· 1 ~ t'<I .\k\li.:n D F. lrnunc e JNAll. l11W1. p lh 

21· O.m:1.1 U1t•ra. 1'.r111lu1. //J1t.1r¡,1,/d <ú1i ,\fr1J,1111n. l.t ,·,J \h•\1..:11 J> F .'-11:1'. J11Sfi. p !ti 

!~ Rc}C\, :\urd1111k lt1\, /.1H Of/i:1·111·1 1Jd ( '111t' 1·11 Mn11 •' /,\Wo /<J1HI. pp ~.! y IS.:! 
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en l'eracm:., El 7.1ícalo, Corridt1.I' de 7i11·os en /'lazas 1\frxic11nm1
J. /'11seo en la tl/ameda de México 

(és1e se !nlla de un lilm de licciún), y /J11.I' Can11ri11.I' de Oif<' (csla ül1ima es lilmación de bailes de 

can-can y zarzuela)1
'
1
. También rih11(1 en ese tnismo 1898 una breve versión de la obra 1ea1ral /J1111 

J1111n Ten11rio de José 1.urrilla. Originalme111e se iba a 1ra1ar de uno m;ís de sus documemales, p..:rn al 

lilmar de forma lan delallada la obra 1ea1ral. se convirlió en lo que la mayoría de los cxpenos consi· 

dera olicialmeme cotnn la primera película mexicana de licciún (con argumemo)1~, pues se olvidan 

de la alr:ís mencionada /J111'10 a l'i.1·10/11 <'11 el !lt1.l'l/llt! de C/w¡m/1<•p1'<'. 

También de 1898 es olro lilm de licción de Toscano: Gm·i/1111<'.I' :lpl11.1·1ado por 111w tlpla11adora. 

En cs1a se mostraba a un actor del Tealro Principal llamado Gavilanes bailando por la calle y luego 

se observa cómo es aplastado por una aplanadora. Para esle !ruco se u1ilizó la suspensión de la toma 

y se camhió al actor por un mulieco. Después, gracias a que el murieco aplanado fuma un cigarrillo 

marca "El Buen Tono" (patrocinador de la hreve cinta), recupera su anlcrior condición y volvemos a 

ver a Gavilanes de carne y hueso bailando de mwvo11
'. Esta breve cima de Toscano es la primera pe

lícula mexicana que rccune a la u1ilización de algún ti¡m de efcc1us especiales. 

01ros filmes de ficción de Toscano son Rosario Soler en Se1•il/a1111s. y Terrible Percance de 1111 

Enamorado en el Cememerio de /Jol11re.1, ambas de 189917
. Pero la obra mús importante de Toscano 

fue la realización del drn.:umental de largo metraje de gran valor histórico y documenlal Memorias de 

11n Me.ricmw, recopilación y edición realizada por su hija Carmen Toscano en 1950 de muchas de las 

lilmacioncs originales de su padre1
'. En genentl. el mexicano Salvador Toscano es considerado co

mo el gran pionero del cinc nacional. 

01ro empresario mexicano que aposlaria al cinc sería Guillermo Bec..:rril, quien en marzo de 1897 

en la ciudad de Guadalajara proycclaria sus primeros films (como cxhihidor, no como realizador) 

con un Vilascopio como el de Edison. Posteriormente, Becerril se volvería lamhién dircclor en 1899 

rnn películas como M1111iohras Militare.\ en San Lá:aro, y el 111111 de licción Defensa de la Bandera. 

n <i.ird.t R11:1a. ºI' ..:11 .. 1111 :o ~ ! 1 

2.i. l.~'.11. Ju.111 Fchpc; B.m.1111.1, l:du.ud ... ~ J.thlPn\Ll. :\k¡.111dr;1, \'uta.\ q1u• 110 Jt' \'n1. l·il111oi:n~fld .\11·li1ww IXYfJ-/tJ/O., 

la l'll1,1ún. MC\t..:o (l F t 'S:\\I. 1'11)l, pp ·' 1> } 511 

!'i- U.m:i.t. <iu.-.f,l\P, U Cit1t' ,\111d•' .\fr11n1111•. !..:11kru1111 ~~kmun,1) Oh 1J11: lm.i~cnc.-. Je :\té\lco~I. l.1 c1hc11'111. Mé\lct1 ll. F .. SEP. l'JR2, p. IH. 

:<1· l.c,11, Juan Fch¡~. i>p ~-11. p .¡•¡ 

27 /111,/1•111, 1'11 ."i.l ~ 5-l 

:s Ciu.1rncr Alon,n, Jo'l' l.111' 1'111't'I\ 1'"11. ffom.1~11cr.1 lt111111·1. Jp,11¡111111 1..:11otd111.11!.11 •. <iuhc111 G.1rrt~<1-S11g:ués, Rum;in (a\C!<.UO. 

J:11udo¡11•1J111 lf11111,1dr1 dd c'i111• /i11111• ll r;.o, la cd1dt'111. ll.ucdor1.1. 1:. .. p.11\.1. falth1t1al Lah~1r S A. llJ711 (:?a c:d1c1tin, IlJ711. p . .1.!h 
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Guillermo Becerril moriría en 1903 a causa de una enfern1edad. pero sus hijos Guillermo 

y lvlanuel conlinuarían su labor cine111a1ogr:ílka.:·1• 

1\nlcs lle cominuar i:on los pioneros de la realización cinemawgr:ílica nacional, cabría lle111ro de 

nueslra reselia abrir un pequei111 parénlesis. aunque sea como menc;i{m, para hahlar de un invelllo 

mexicano conocido ahora como la "lerccra dimensión". Un Cinematógrafo con cl cual se rullían ver 

las rclículas en len:era dimensit'm con ayuda de unos lemes csrcciales, bau1izado como Aris1tígrafo, 

se anunció en varios periódicos capilalinos rara una e.~hihición n:alizada cl domingo 17 de abril de 

1898 en el salón "Staking Rink" en la calle Esríritu Santo 1 1/2. El invcnlor era Luis Adrhín Lavie, 

rosihlemallle n:gidor del Ayunlamicnlo. Se tr:11aba de .iu. Aun:lio de los Reyes lo describe así: 

... La palabra [Arislúgrafo] significaba "escrilura ti<! las aris1as" porque 
mediame la ulilizacicín de unos lenles ideados por Allri:ín Lavie las re
lículas se veían "de hul!O", aunque las im:ígem.:s se sucedían con tal ra
pidez que, ror un efeclo de rersislencia en la imrrcsiún de la rclina, 
las vislas no solamenle ararecían de relieve, sino cnleramente lijas' 1• 

Algunas de las relículas que se rreselllaron en la exhibiciún lüeron: /'11e111e de los Su.1¡Jiros e11 Ve

necia, /'mio ele /os Leones de la AlamlJra, Duelo a Muerte e11 el Bosque de Chap11/1epec, /'aisaje 

Agresle e11 el Valle ele México, La Ve1111s de Médici del Museo de Flore11cia, Fachaela l'ri11cipal de 

la Esc11e/a de /11ge11ieros de Mé.rim, !'alacio Real de ller/í11, y /'mio del Alcá:ar ele Se1·il/an. 

Mienlras, desde 1898 comenzó a crecer el número de solicitudes al Ayunlamiento rara la instala

ciún de locales de exhibición de vistas cinematogr:íficas en las rlazas, calles u otros silios acondicio

nados (salones de v:1ricdades. lealros, carras, liendas de camr:111a e incluso jacalunes). No tollas las 

solicilullcs fueron aiendidas. y de las alcnllidas, no todas fueron aulorizallas. Entre las que sí rrosre

raron esl:ín las hechas pnr el mencionado Becerril. Con su excerción, se lralahan en su mayoría de 

emrresarios exhihillnrc'. nn cineastas. 

Olros cmrrcsarios que al igual que Aguirre, Toscano y Becerril, se volvieron realizadores a finales 

ucl siglo XIX o rrim.:ipins del XX, fw.:ron John C. Hull, William Taylor Cas:mova33
, Pedcrico Bouvi, 

Jorge Stahl ()' her111:111m). Valcnte Cervantes, Francisco Beas, Enrique Moulinic34 (francés naciona-

~·> Cm~. f'cil.i, [)11 n111tiu1<1 d1' fl1tn l•'H'.1 cid Cmf' .\11•u1111111. la l'lii.:u.:uín, Mé.\h:O, D. F .. CONAllJl.TA )' CmclCCil Nai.:1011,11. :?000. p. (17 

.111 lk~l'"· ,\urd1n1k In... /h1d1,.1. p 17h 

JI lh'yl." ... Aurd1n dc 111', A Cll'/1 .l1i111 dl'i C.:1111• 1·11 Mh1111. 1 ~ cllu:inn, Mé\1i.:11 D. F., lmi.:me e INAll, 11)96, 11· 17. 

l 1 Rc~c ... Autclin dl' 111.,, /.111 Oni.:1·11n ,¡,.¡ Cmt• 1•11 M1;11ni, /,ljl)()./1)(10, p. 177. 

ll lky~· ... 1\urdu1lkh1,, .·I ('1t•1 l1ln1dl'IC111f't'll,\fr11c11. l/lüfrm. 

l.1 l>.i\,1ln, llf"/CP. h·dl'lll'!1 ·1/1>1'/¡'\ dl'l <'1111· .\frlici/1//1, la ClllO:ltÍll, México, I> F. l:dnnn.tl <'lío. s ,\ di: e \' 1911h. Jl 17 
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lizado mexicano, mencionado m:ís atr:ís), Francisco Solarriha, Gonzalo T. Cen•antes (quien en 1905 

lilmaría / 2 l'islll.1' To111lltlll.1· Sei.1· lloras /Jesp11é.1· de ill Ct1hístnife del Ft'rrurnrril Mexicww <'11 el 

l'll<'llll' tle Me1/c1t'), 1\nuro Gi'i1m:z Castellanos, Carlos 1vlongraml y Enrique Rosas". Resuhan dc ..,,_ 

pecial imerc!s esws dos últimos, como veremos a conlinuaei6n. 

1.l.3- AUGE DE LOS DOCUMENTALES Y PRIMERAS PELÍCULAS DE FICCIÓN. 

Es dilkil saber la cantidad exacta de cintas rolladas tluranle el porfirismo, pues el cinc mudo mexi

cano es pr:íclicamemc dcsconocido, atlcm:ís ue que la gran mayoría de las cintas tlel porfirismo y la 

Revoluci<111 se cncucmran desaparecidas. Muchas se desintegraron tlehitlo a su material delicado, 

otras se extraviaron o fueron destruidas. A esto se suma el incendio que sufri<í la Cinclcca Nacional 

en 1982. Las es1adís1iea' sohrc.: producción cincmatogr:ífka de ese tiempo, por lo mismo, son sólo 

acercamientos y varían has1a111c dcpendicmlo de las fuentes consultadas. 

Se dice en .. \'islas que no se Ven <Filmografía Mexicana 18%-1910)". escrilll por Leal. Barranza y 

Jahlonska, que en 1896 se hicieron 37 pelkulas en nuestro país, en 1897 se realizaron 10, en 1898 

hubo 24, en 1899 fuewn 20 y en 1900 se nlmaron 23 películas'''. Por su parle, Aurclio ue los Rc

yes37 sólo concuerda con la canliuad de pclkulas mexicanas de 1901: fuernn ocho según él y el 1cx10 

de Leal, llarranza y .lahloska. Pero en cuanto a la produccit'in de 1902-1906, en .. \'islas .. " se afirma 

que se realizaron 5 películas en 1902. unas 13 en 1903, 6 en 190-l. 50 en 1905 y 41 en 1906. Tam

bién se afir111a en csle 1ex10 que la protlucciún general 18%-1910 l'ue de 370 películas me.xicanas, in

cluyemlo vistas, conomelrajes, mcuio111c1rajes y largometrajes·". Aurclio de los Reyes difiere ue cs-

1os ualos. diciemlo que la producción lle 1902 l'ue de una sola película. en 1903 fueron 12, en 190-l 

,e lil111arnn 9, en 1905 se realizaron 60 y en 1906 unas 26 cimas'''. En cuanto a la filmografía lle 

1907-1910. en .. Vistas ... " se uicc que se nlmaron 40 películas en 1907, unas 26 en 1908, en 1909 

fueron 32 y en 19 IO hubo 35 cintas411
• 

;<, (i,tlLl.i 1-<ll.'f,I, l:1111IJP, 11p l.'11 JI .:!I 

•r. 1 c.d. Ju.m l'"d1p1.". t•p ..it p 11 

lkH\, ,\urcllo de IP\, C/•11· \ ,'i,•4 trd,1d 1•11 Meuco JX96-/930. ~'ol1imm /· \'tnr de Sm•1Jm lf1'Yfl-llJ20¡, 

l.1 nh.11111. ~k\I~" Jl 1 l·SA.\1. llJ~I f.fa ~d1nll111983L p. 5~. 

'" Ll·.11. Ju.111 1 d1p~-. /f>11frm 
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Entre 1896-1907 podemos distinguir dos períodos cinematngr:ilicos en México. El primero eom

premle de 1896 (ai10 en que el Cinematógrafo llegó a !\·léxico) a 1900. Este período se caracteriza 

porque la mayoría de IDs cineastas, aún hajo la inlluencia de los hermanos Lumiére, se cncargahan 

de J1Jnmr vistas de pai,ajcs. situaciones y escenas documentales. Su labor era documental e informa

tiva, huscahan n:tratar Ja realidad. Dura111e este período sohrcsalieron los documentales mencionados 

de Moulinié, Churrkh. Tllscano, Mnngrand, Becerril y otros. El segundo período correspomlería al 

que tuvo Jugar emrc 1'JO1 y 11107. De este período, inllucnciadn por el cslilo de Edison (pero aplica

do al Cine111at<igrafo), sobresalieron filmaciones de espcct:iculos teatrales, vodevil. zarzuela, carpa, 

musicales, etc·11
• Incluso. muchos empresarios alternaron Ja exhihición de cimas con espectáculos en 

vivo, como bailes de salún, zarzuela y vodevil. 

Las películas de Jicciún durante el porlirismo eran 111uy raras, mientras los documentales ahunda

han. Lo mismo ocurría con los 111ms de corto, medio y largometraje, los cuales eran también muy 

escasos. Poco a poco las vi"as comenzaron a durar 111:ís y algunas llegaron a tener hasta dos minutos 

de duración. Los primeros Cllrto111c1rajcs mexicanos, al igual que en el resto del mundo, se hicieron 

jumando varias vistas cortas·'-'. Después se pasó a los mcdiomctrajcs, y de ahí fue fácil llegar al lar

gometraje. El cortometraje puede durar incluso uno o dos minutos, pero se diferencia de la simple 

vista en cuanto a que miemras esta última es estática (se trata de una sola toma, sin edición, donde la 

c:imara sólo se limita a filmar In que pase frente a ella) un cortometraje tiene cambios de imagen de

bido a la edición. trátese de un corto ya sea documclllal o de ficción. 

Carlos Mnngraml fue un empresario. artista, músico, mago, ilusionista y por supuesto cineasta, que 

elllrc 1896 y 1906 viajú por todo el país, primero como exhibidor, dando a conocer el Cinematógrafo 

a estados que no lo conodan. Desde 1900 se volvió realizador lilmando vistas, paisajes, corridas de 

toros, ocasiones cívicas, etc .. en Veracruz, Guadalajara. Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de Mé

xico, Chihuahua, t\guascalicntes. Morelia. Zacatecas, etc. De él sobresale el lilm de 1900 El Jardí11 

del Camador de G111111cl)11c1to. También dirigió el corto de Jicción Time is Moti<'_)' (1903), conocida 

también con el largo titulo de l/11 lí111ki en el llmel de la Rejimna en México y Sa/ie11do a Tomar el 

Trammy Eléctrico. Otros dos cortos de Jiccicín que se le atribuyen son C11a11hté111oc y Benito Juárez; 

y l/enuin Cortés, llidc1/go y 1\forelos (ambos de 190.f ¡•1
• 

·ll·lk)C'>,1\urcl1ndclo\, 11p 1.11 p ~1 

.i1 l.c.11. Ju.in Felipe, op 1:11 p 1 ! 
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Por su parte. el impur1an1e piiincro del cinc nacional Emiquc Rosas, daría el paso definilivo en la 

realin1cit'111 de películas larµas. Rosas se inició en el mundo del cinc primero como cxhihidur en 

18lJ'I. y lucµo con111 reali1.ador cincmalugr;irico en l'JO-r". Rcali1.ú cintas en muchas ciudades del 

pais. incluyendo dos importa111cs en 111.:rida. lJna era el conomc1rajc de ficción :1n'11111ra.1· tld Se.\/<" 

10 lfm11g<1 (el Scx1c10 llranga era un µrupo musical), rodada en cx1criurcs en 1903'11
• La olra seria 

Fie.1·ws l'rc•.l'itl<!1u·i<11<'s en ,\/áitla en lebrero de 1906, que 1al vez sea el primer film de larµomctrajc 

mc.xicano·u'. pues las películas anlcrinrcs <.'ran casi sicmpn .. · súln vislas largas. Esta cinta. aúcmüs. es 

considerada el primer documental de importarn:ia. 

Oira aportaci1ín importante de Rosas fue en ese mismo 1906 cuando imporlú de Cuba un Cinema

tiíµrafo y un fonúgralú que podían sincronizarse de modo que durante la proyección de películas, en 

el Tcalro Riva l'al:u.:io. las escenas eran musical izadas·". i'slo senlií las bases para un cinc sonoro un 

poco rudimentario, pero que impulsaría muchos avances e investiµaciones en el futuro. 

A Rosas lamhién se k debe el documcnlal de 190-l !.a Cen'<!<'erí<1 Mone:.uma en Driza/Ja, codiri

gida por Agus1ín Jiménc/'. y los films de ricciún IJ011 J11a11 Tenorio y/:'/ Rosario de tlmowc, filma

dos en 190'J'''. Todavía m:ís adcl:mle hablaremos otro poco sobre Enrique Rosas. 

Poco a poco se fueron filmamlo cimas m:ís largas y los films de ficciún aumcniahan. Durante el 

primer decenio del siµlo XX los cincaslas que dominaban. aparlc de los mencionados, eran Augusto 

Venier. Antonio G1'1mc1. Caslellanos. un tal señor Campana. Jorge Stahl y hermanos, y los hermanos 

Alva"': Salvador. Guillermo. Eduanlo. Carlos. y su tío Ramón". 

Ejemplo del nacicnlc cinc de ficciún lo tenemos con el ahora desapan:cido corto Latirán de Bici

c/c1as. dirigido cn l91lh 1mr Jorgc Stahl (no confundir con el ho111(1ni1110 largometraje italiano de los 

4()'s dirigido por \'it1orio de Sica). que muestra la persecución y captura de un ladrón que roba una 

hiciclc1a. se arroja :rl agua de la presa del parque Agua Azul huyendo di: la policía y linalmcnte es 

atrapado al llegar a la urilla'~. 

11 <i ud.1 R1l.'1.1. hrnllo, 1/1,11,11.1 ,¡, ¡ l '¡¡11· \/n1n1110. l.1 l.'d1i.:11in. :O.IC.\lc11 D.F .• SEi'. tinm. p .!I 

l<i LL·.11. Ju;in Fd1J>c "I' ll!. I' fil 
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01ro ejemplo es Tip-fop e11 C/111p11/1epl'l' (llamado lamhién 11'·1•11111r11s de Tip-Top e11 C/1ap11/1eper): 

prolagnnizada en 1907 pnr el cc·Jmi<.:o "Tip-Top" y Felipe úe ksüs llarn. considerada por Emilio 

García Riera como la primera comedia burlesca mcxkana'.1. 

El mismo Felipe de .ksüs llaro realizú en 1907 /:'/ Grilu de /11t!epe11de11ci11, lamhién llamada E/ 

Griw de /Jofores, o .l'<'ll la /111lepe11d1•1u·it1 de AI<'.\'ic11 (!faro inlerprelaha al cura l lidalgn)5~. Este lilm 

de género hislúrico fue folografiado por los hermanos Alva. y Guslavo Garc.:ia la considera (de forma 

un poco apresurada) la cuana pelkula de fkciún mexicana realizada'·', después de las ya 1m:ndona

das /Jo11 .1111111 'fr11ori11 de Toscano ( 1898). 111·1•11t11n1s dt'l Sexteto Ura11g11 de Rmas ( 1903) y de una 

hrevc comedia llamada U S1111 /.1111c.1· t!l'l Valedor. l'or supuesto que Garc.:ia pasa por alio muchas 

producciones de ficcit'111. algunas de las cuales tüeron 1m:m:ionadas m;ís alr;b en esla resefia. Ln que 

es innegahle es la imponam:ia del mencionado l:'l Sa11 l.1111e.v del Vall'dor (que 1al vez su verdadero 

nomhre sea /:'/ S1111 /.1111e.1 t!l'l l'elador). filmado en 1907, dehido a que se trata de la primera cinta 

nm duración de un rollo'". Aunque el lilm ya 1111 exisle. se sahe que era prolagonizado por un actor 

llamado l\'lanuel Noriega. quien es prohahle que lamhién la haya dirigido. Noriega es en la película 

un borrachín que trata de enamorar a la hija de una verdulera". 

Tamhién se sahc que se filmaron olros dos corlometrajes de ficción de tipo histórico: El S11plicio 

de C11a11/11é111oc58
, realizado en l'JIO y del cual no se lienen m;ís dalos; y Cohí11, atrihuido a Pedro J. 

V;ízquez5'' y del cual se ignora la lecha exacla de su realizacit'in pero se piensa que fue alrededor de 

1910. 

'i_, G.nda Ku:ra. En11lu1. ¡•p ..:11 . p ~5 

'i.\ Leal. Ju.111 Fch1-c. lf11dt·m. 1111 

11 Cl.u~·1.1. <h1 .. 1.no. np l·11 " 
.;;¡, Ci.u~·1.1 }fo:r.1. l.11ul1u . •'11 I' ~.'i 

17 (i,11Li,1.0LJ\l,l\O, lh1d1•111 

'iS J.c.11, Ju,111 h:l111\.'. //111frm, I' IP. 

<,1) <i.m:í,1 Rn:ra. Em1lln. //11dt·111 
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1. l . .f- EL CINE COMO ESCAPE DURANTE EL l'ORFIRISMO. 

Sin c111hargo. aunque pnco a pnco aumclllaban las películas de ficcit"ln. éstas continuahan resultan

do la excepción de la regla. pues el grueso de la producciún lo conl"or111aba11 documentales. visitas y 

viajes presidenciales. obras de gobiernn. inauguraciones de vías ferroviarias. obras hidr:íulicas o de 

alu111brado. activid:u.lcs de l"a111ilias ricas 11 di.! 111iembros del gabinete. etc. Co1110 es l":ícil de deducir. 

las películas, tanto de organis111os oficiales como particulares. Sl' cuidaban de no retratar la miseria y 

hambre que sufría el grueso de la poblaciún del país. así co1110 los prnblemas sociales que co111cnza

han a gestar el 111ovi111iento ar111ado. i\luestra d" lo anterior es el hechn de que eventos importante' 

co1110 la huelga th: Cananea en junio de 190(1 y el conllicto textil de Río Blanco de dide111bre de 

1906 a enero de 1907. ja111;ís fueron ri1111ados por cineasta alguno. debido a las implicaciones políti

cas que estaban en juego. La inl"onnaciún estaba manipulada desde las altas esferas del poder. no só

lo en el cinc. sino en general en todos los 111cdios de inl"ormaciún, incluyendo la prensa"'. 

i\licntras la prensa tenía co1110 objetivo principal. durante el porfiris1110, el desinformar sobre lo 

ocurrido en el país. el cinc tenía co1110 objetivo, m:is bien. ser un espect;ículo barato (en comparación 

con el tcatro otros espect:iculos) dirigido a las grandcs 111asas, para brindarles divcrsi<Ín que les hicic

ra olvidar, aunque sea por un instante. el cli111a de pobreza y represión que se respiraba. Muestra de 

esto es que en 1906. ai10 de los conllictos de Cananea y Río Blanco, se abrieron 35 salones para 

exhibir l"unciom.:s lle Cine111atúgraro en la Ciuuau de México',¡. al 111is1110 tiempo que la prouucci6n 

cine111atogr:írica pasaba pur un buen 1110111cnto (co1110 ya vi111os, l\urclio de los Reyes dice que en 

1905 se hicieron 60 peli<.:ulas y en 1906 fueron ~6). 

lln eje111plo ucl tipo de cinc propagandístico y ulicialista que se realizaha, lo tenemos en la E111re-

1·i.11a tle /os l'l"<'sicle111t'.1 /Jia~-7i!fi en/:"/ !'aso, Te.ws. el 16 ele Octu/Jre ele 1909 (lilmaua obviamente 

en 1909). documental dirigidn pur los her111anos Alva".:. Se trata de una película tan larga como su ti

tulo: .f() minutlls. In que es mucho para su época'''. 

hll lfr~l'\, :\urd1u dl' "''· C1111• \' Soi u•,J,¡,J t'I/ ,\frw o /8vt1 JtJ30. \'ol11m1·11 l. V1nr 1/i• S11nir>f (/8!Jh./9!0J. 

l.t l'tl1.,;11'111. ~fC:\1u1 J) ¡: l'~:\~1. 1'1,~I f~.1 c1h.:1(•1\ llJS.l), p ~K. 

fll /11¡,frm. J'I' IJI \ tJ:: 
11:: 1 l,¡\,tl"' ( h111..:11, Ft•1kt10.:l1, ~ \',11que1 lkrn.11. J:,¡icr.1111,1. Fllmogr11tia ti1•111·ral ,Jd C'1111· ,\frt1H11111 t/'lf!ti /'1.1/J, 

1'11kLll{1n D1h1,1ún Cul111r.1I .i. 'l'flc Crnc. l.t cdu.:1"11 11m:hl.t. Puc\ll;1, 11mvcr,1d.1t\ Au11111n111.1 •k l'uchl.1. llJS5, p :?5. 

h l \'q•.1 All.irn. hluardu di! l.1. l 11 /11d111triú <ini·m,1tol!roifi• 11.\l1•li11ma I'njil /111fot11 o-'°"''''' !( 'u,11krnn\ dl' IJ1\'ulgaci1'm 

m'uncru .\7. 2a Fp.1.:a), l.1 c1huú11. Ci11,1d.1l,1.1.u.1. l.th\0.:11. Ed111m.1l lhll\'l!f\t1!.ul dl' 1 i11.11l.1la1,11.1. !'NI. 11 l:'i 
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Lo que es evidenw es que el gobierno mexicano buscaba 111ostrar la 111ejor cara del país al resw úel 

111unúo, y la 111ejor oponunillad para ello se presentó en l '11 O con 111otivo úe las liestas úel Cemena

rio de la lndepemlcncia de 1-lé.xirn. El anciano dictador J>orlirio Díaz y su esposa, la primera llama 

Carmen Romero Rubio. organizaron el 15 de septiembre de 11)10 una fiesla de gala en el centro de la 

Ciudad de México. rnn llcsfile militar y verbena popular, invitanllo a las familias m;is ricas y diplo-

1n;ítieos lle otros países. El día de la celebración, se prohibió la entrada a la i\lameúa Cemral a los 

pobres y a los mal ves1idos''1. Se trataba lle una cclcbracirín elitista que ocultaba una rcaliúall al es

conller los problemas nacionales y mostrar a México como una nm:iún en pleno desarrollo y nrgullo

sa de su idiosincrasia y sus r.:osiumbres. 

Resulta illlcresalllc que ese 11JIO. con motivo de las mencionadas fiestas patrias llel centenario, se 

inauguraran 44 salas r.:inematogrúrir.:as (sin contar granlles teatros), nueve 111ás que en 1906, con 

aproxi111allamc111c 17 ,500 asientos y un pro111ellio de 400 asientos en cada sala'''. 

Para la gran celehrar.:iún se lilmaron en 1'110 llos películas llamallas Fiesws del Centenario de la 

/11<lepclllll'11cia, una dirigida por Salvallor Toscano y Amonio F. Ocaiias, y otra por los hermanos 

i\lva. Con el paso del 1iempo, la cinta que se conoce hoy llía lle los i\lva, mezcla escenas que origi

nal111ente lilmaron Guiller1110 Becerril hijo y tal vez Julio Lamadrid''''. M:is adelante verc111os el pa

pel i111pona111e que jugaron los her111anos Alva dentro de la Revolución. 

M· Rcyc ... Aurclu1 lk lo~, 11p ..:11. l'P 101-IOJ 

r,'i. /h1dem, pp IJI y IJ.! 

l.c.11. Ju.111 Fd1pc:, B.ura111a. Ei.lu.udu. ) fahlnn~a. AleJ111Jrn, Vi.1tc.u que tw w \'1·t1. FilmoRm)Tll Mt•uc111111 /896·/l)JO 

la t."d11:11ín. ~IC\l..:n D F U~AM. (CJtJJ, pp. 115-117 
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L~..:..füSJ.!~l_L!"<0C.:)C]1'/~\l,_!J_!)RANTE LA REVOLUC;'.IÓN hlf~Xl~A~A. 

1.2.1- L1\ REVOLUCIÓN l\11\DERISTA. 

En marzo de 1 'J08 el presidcnlc Porfirio Díaz dijo en una cntrcl'isla que México estaba listo para la 

democracia. por lo cual pensaba retirarse en 19!0 y permitir elecciones limpias. Así. Francisco l. 

Madern saltú al escenario polilico como candidato para la presidencia por parte del l':irtido Anlirre

lcccionista con el lema "sufragio efcc1ivo, no reelección". Por supuesto que al llegar el momento. 

don Porfirio no cumpliú su palabra y mediante unas elecciones arre)!lada' súlo se le rec.:onocicron 

196 votos a Madero. Después, !\ladero fue obligado a expalriarsc huyendo a lm Estados Unidos''-. 

Con el levantamienttJ y asesinalo de Aquiles Scrdün y su familia el 18 de noviembre de 1910 en 

Puebla. Slll")!iú un dima de violencia que comenzó a propagarse por toda la Repliblica. Salvador Tos

c.:ano rilmú el cad:íver de Aquiles Senl:in y su casa balaceada un día después de la masacre, el 19 de 

noviembre'''. La violencia y lns motines derivados de este crimen. se sumaron a la tensilín existemc 

por la supuesla derrota del partido antirreleccionista de Madero. Todo eslo estalló y llcvcí al leva111a

mien1n armado del 20 de nol'icmbre. Los generales Pascual Oro1.co. Emiliano Zapala y Francisco 

Villa no tardarían en unirse al mm·imierllo armado. 

Debido al l'itJknto mol'imienlo armado, los avances logrados en la producción de cinc de licci6n 

tul'ieron que dewncr'e y si: \'olrieron a producir documentales. El papel del cinc durante la Rernlu

ción fue principalmente informa1ivo, y en algunos casos prnpagandís1ico. Los camarógrafos salieron 

a filmar batallas, escenas Je tropas, trenes, artillería, marchas, y en general el tipo Je ambii:nte que 

dominaba en el país. CuanJo se trataba de material propagandístico, los cineastas y c.:amarógrafos se 

dividieron en las distinlas facciones revolucionarias y cada uno captú a determinado general en c;1111-

pafü1. De esta forma se fillnaron generales en cmnpafia. oficiales, tratados y acucn.lost.9
, los cualc!'I re

presentan un testimonio do<.: u mental invaluable Je toda una éprn:a. Lamentabll: es el hecho de que la 

mayoría del acer\'o fíhnicn de Ja Re\'oluciún se encuentre pen.lido o inacccsihlc. Ejemplo de csln. 

son las películas maderistas del rm:neionado Enrique Rosas, pero sobre todo en aquellas realizadas 

pllr los hermanos Alva (Salvador, Guillermo, Carlos y Eduardo, con la ayuda de su tío Ramón). Vea

mos ejemplos. 

1>7 R.1mlrt·1. Oahnd, Cni1111111/d Caw M111J11,\f1·11umt1. l.t nlu:1l'111. ~IC\1cn. U. F. Cmc1cc.1 ~;11.:1011.tl, lllX'J, ¡i. JO 

h."l ( i.trda. timl.l\'11, El Cim• ,\/111/1• ,\fr\i1"111/rl, wli:tt:IÚll ("Memoria)' Oh·1Lln. llmit?CllC" lll! ~kui.:o·). 1.1 t"l1u:1ün. MC.\tCU u. r .. SEP. 191<2. 1'· ~(l 

f1'I lb11frm. p. 27 
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Francisco l. Madero volvió a !'>·léxico de su destierro en febrero de 1911 para estar al frente de la 

Rcvolucic'in. l'.I 10 de 111ayo de l'Jl I hace su entrada triunfal a Ciudad .luürcz. El día 21 de 111ayo se 

rir111a la paz, accptaml" la renuncia del viejo y acabado dictadllr l'orlirill lliaz, y la presidencia provi

sional de Lcún de la Barra. Esto quedó captado en C'tJ11/áencias tle /'a; a Orillas tlel Río /Jraw/". 

Pero el documental m;is i111ponatlle al respecto es /11.rnrrecciti11 en México ( 1911 ), un larguísimo lar

gometraje para su época: J horas rnn 40 minutos, realizado por los hermanos i\lva71
, que incluía es

cenas de la toma de Ciudad Juúrez, entre otros eventos. Con la salida de Díaz se consumaba la victo

ria de Madero y su in111inente subida al poder. En palabras de Gabriel Ramírez: " ... el 25 de mayo de 

1911. derrotado y hurnilladll. el ex dictador ( Díaz( era escollado hasta Vcracruz por Victoriano 

1 luena desde donde ernharcaría rurnbo a Francia7~ •.. ". Después del destierro fue e.xhibida lm11rre

cciri11 en México para hacerle propaganda al régitm:n 111aderista. y se dice que se trata de la primera 

película proyectada sola. es decir. sin ser acompafiada por otra variedad (zarzuela, vodevil, cte.) co

mo era común en ese tiernpo7
.i. 

Otro docu111cntal 111uy difundido por ese entonces fue El Viaje tlel selior Don Fra11cisco /. Madero 

tle Ciutlatl .l111íre; a esta Ctpiwl, realizada también en 1911 por los Alva. Además, se realizaron 

otros títulos maderistas t:o1110 !.os Sure.rns Sangriemos de l'uebla y la !.legatla de Madero a esw 

Ciudad ( 1911) de Guiller1110 Becerril, hijo; Remlucirí11 en \'eracruz ( 1912) de Enrique Rosas; Viaje 

de Alatlero al Sur tle/ /'afs (1911)74
; y Net·olució11 Oro:qui.wa (1912); estas dos últimas de los Alva. 

Para Nel'Oluciá11 Oro;quisw. los hermanos i\lva arriesgaron sus vidas, pues tomaron escenas reales 

de los crnnhates etllre el !!Clleral revolucionario Pascual Orozco y Victoriano lluerta75
, ya que el pri

mero se ltahia suhlcYadt1 ct111lra el gobierno de !'>ladero, al igual que Zapata. 

lora evidetlle que. una ve1 con Madero en el poder, muchas facciones revolucionarias estaban dcs

e<Hlletllas y desilusionadas. Emiliano Zapata le ech<i en cara a Madero su falla de atención a los pro

blemas agrarios. i\tlle nue\"lls enemigos como Orozco, Zapata y el general Félix Díaz (por cierto, so-

-1) lbnHfl'I. íi.1hr1d. t•p ~11 l'I' 1r1 \ .l.t 

-1 \'n•.1 .·\ll.1t1•. hlu.1r1..h1 dl' !.1. / 11 /11,/111/1111 c·1111•111,uoi:r11/i11l .\11•ün111a. l'ajil //1JtÚfl(i•·So1 wl (CuaLl~·rno~ de l>1\ul~ac1ún nümcru 37, 

.1.1 J·¡"•.:.11. la l'ti1i:1···11 <iu.1d.1l.q.1r.1. J.111,1..·11, .\k\1u1 hl L'nt\'Cts1d.1d tic íiu.11i:1laJ.tra. !~NI. p. 17 

f.:.1111nl'I. li.1h11d, ''P 1..11 I' 111 

Hnn . .-\urdtotk 'º'· O•:, 1 S•'1:nJ,td,·11.\lh1111 /."i'lr1 J!J.ffl \'c1/,1m1·11/ \'11irc/1·S11nio1 (/81Jf1·/920J. 

[.¡ i:dkltl!\. \k\1-;P IJ J \''.\:\\f ]IJ'(f i.',l l'<h!.'.ll.llJ, llJ~(_\). p 11~ 

1 .J [>.L\,ilm llw1i:1,, i:cdi:11u• .·ll/!r•r1·1 ,/d C.:1111· .Hi·111111h•. la t:lhCl(.•fl. ~k\11.:n. I> F., blt11111.tl Clio, S. A. lle C. V .. Jl)tJ6, p. 21. 

lü:\l''» .-\11td1n di: lo". "I' p L~O 
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hrino uc Porfirio Díaz) y las lcnsiorws con Esiauos Unidos. el cinc mexicano volvería a ser w.ado co-

1110 distracciún popular <1uc pcrmiricra a las masas olvidar aunque sea por un insranrc. el dima de 

violcncia prevaleciente. Resulra signil'icarivo el hedrt> de que e11 l'll 1. con el nuevo régimen dc ;\fa

dcrn, el ayunramicnto dc la Ciudad dc México mamli'l n:vis;1r el lamenrahlc esrado de los cines de la 

capital: había salas mal 1.:onstruida!-i, peligrosas. inseguras. a111ihigiénit:as. con inscc1ns y otros anima

lcs. no había límirc de capacidad (sc dcjaha cntrar a 111;is per,onas dc las que cabían) ni límitc de 

cdad. ctc. También se revisó la moralidad tic las películas. i;1cultamlo a la !'"licia para tlercncr una 

proyección si se consideraba que el film atcmaha colllra las hui:nas co~tt1111hrcs 71i. 

Otro hcd10 significativo fuc la inauguracii'ln en 1911 dc .j(J salones de cspect;ículos cn la Ciudad 

de i\léxico, tic los cualcs .Jll exhibían películas. ya sca solas o combinadas con alguna otra variedad. 

El promedio dc sillas por salón era de 555. su111ando 25. 501i sillas en la capital. Aurclio tic los Reyes 

afirmó al respecto: "La Ciudad de los Palacios merecía el more de la Ciudad tic los Cinematógrafos: 

no hahía calle sin su respcclivo salón"n 

1.2.2- LA REVOLUCIÓN CARRANCISTA. 

a) El asesinato de i\ladcro, 

Pero ni el cinc podría evitar los sucesos sangrientos que se prcscnrarían pronto. El general Victo

riano llucrta derroca al prcsitlcnrc Francisco l. \ladero el 23 tic febrero de 1912 mediante el golpe tic 

Estado conucitlo como "l•t decena tr;ígica". thin,k fueron asesinados el presidente y José María Pino 

Su;ircz. el viccprcsidcntc's. Esta lraicitin provocó nuevos lcvanramicntos armados, como el encabe

zado rmr \'cnustiano Carranza según el Plan tic Guadalupe. adcm;ís tic lograr que Zapata, cambiando 

una vez m;ís de enemigo. combatiera contra un:1 nueva liranía. A esla lucha armada contra Huerta se 

'1n11aron Francisco Villa y Al\';tro Ohregiín. 

-""h Ci1r..u, fi11-.1,n11. up ~·11, pp q ~ .l'\ 

-_, Rl'\1.'' . . \url'l11• de lt1,, t1p l'.11 , p. 1 ltl 

';'",\ /fli.t.111. p 12 11 
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h) La censura lmcrtista. 

Fue en junio de 1913. ya con el usurpador llucrta al frente del gobierno ilegítimo, cuando se pro

mulgó el primer reglamento de censura para el cinc mexicano. Ahora las películas extranjeras, antes 

de ser exhibidas al público general, dcbían primero ser proycctadas en una exhibici<'m privada a un 

inspector nombrado por el gobernador de la capital. El inspcctor pndía aprobar o nn la exhibición 

pública del material. 1\dcm;is, se podían suspender exhibiciones públicas cuando se consideraba que 

la película incumplía el reglamento. Entre otras cosas. se prohibía mostrar delitos al menos que en el 

transcurso del film fueran castigados. se prohibía incitar al crimen. atentar cuntra la moral. las bue

nas costumbres, desafiar a la autmidad. en general hablar de política 7
''. hacer alusiones al gobierno, 

el erotismo en general"'". cte. Se trataba de una censura cincmatogr;irica tanto moral como política. 

El cinc documental revolucionario estaba prohibido. claro, se pcrmiti<i la rcalizacicín de documenta

les propagamlístkos hucrtistas como /,t/ Decena 7i"tígirn o N<•1·0/11ci<Í11 Felixi.lta (1913) de Enrique 

Echüniz Brust (cxhibidnr), !.a !11msiri11 Nonea111erica11a o los Suceso.1· ele VemrTll~ (1914)81
, y otras 

dos películas antizapatistas: Sangre /ler111a11t1 (1914¡ y !.ti /ia1al/t1 ele St1n !'edro ele las Co/011ias':. 

también llamada tltermelor JO de tl/Jril e11 San !'edro ele /a.1· Colonias ( 1914 ). Debido a que los docu

mentales pasaban por mal momento, los hermanos i\lva aprovecharon para incursionar en el cinc de 

tkciún con/:'/ tlnil·er.mrio del Falleci111ie1110 de la Suegm de !:"!1'1art (1912), comedia protagonizada 

¡mr unos cómicos del teatro Lírico llamados Antonio Alegría y Vicente Enhart'1• interesante por tra

tarse de un mediomctrajc lilmado en exteriores y por ser de las pocas películas de su tiempo que aún 

se conservan'·'. adcm;ís de la \•isible inlluencia del cómico y "estrella" de cinc francés Max Lindcr. 

Fue cstn:nada en mayo de 19138
;. 

7•J J/11,frm. p. 1.11 

"11 (i,11~1.l. (iU\l.H1•, l'fl ~11 . 11 :_'!<; 

-.:1 lkl ~111tal (J,1111.1k1, h:rn.1111111 "('runol11):'i.1 del C'mc ~lc.\ic;1110 .. , en AA\'\', /lopir de Cmr Tt'lfimo11ios )' 1Jonm11•t111u tlrl Nllt'\'fJ Ci11e 

f ,111111~11111·111111111 \'11/11m1·11 11 .\fr\/j"r>, l.1 cd1~11·m. Méu1:0, l>. F., SEi'. Fund.tciún :\Jc\1can.1 Je Cmca\la~ A. C., l!A~L 1'188, p. 27•J . 

.'i.:! li,lfLl.1. (imt.1vo. lbtd1•111 

.•n H.11111tl'/. <i.1hnd. 1•p ~11 . PI' .J.!, 4J ~ -16 

.-..¡ ll.n.111" Ch111u1, h·lkllLn .. lf!>1•t1'{ 1fr/ Cme M1•H1111w. l:t edición, M¿\1tt1. ll. F .. fal11nt1,1I Clin S. A. dt! C. V., p. 23. 

'i<i l~nn, :\u1c1L11 de lw•. Ci111· \ So, 1t•dt1d ,,,, ,\/1't11·0 /."\IJ6-/IJJU. V,1/limr11 I: \'i1"ir tfr Sm•tlm (/.'Wf>-1920), p. 12'.I. 
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Finalmente, en juli" 15 de 1914 el general Victoriano llm:rla renunció al gobierno al no poder Sllr

tear llls embates de llls generales Alvaro Ohregún, Francisco Villa. Emiliano Zapata. l'ahlo Go11zülc1 

y el terrateniente Venu,liano Carranza, autonomhrado Jefe Supremo de la Revoluciún. Este titulo n" 

era recllnocido por Villa y Zapata, quienes rompieron con Carranza y decidieron en la Convenci"'n 

de Aguascalicntes desconocer a Carranza y nombrar como presidente provision;ll al general Eulalio 

Gutiérrez. Despw!s, Villa y Zapata entrarían a la Ciudad de !\·léxico con sus ejercítos el 6 de diciem

bre de ese 1914. Sin embargo, pese a encontrarse exiliado en Veracruz. Carranza reorganizaría su 

ejércítll'" y finalmente, con la ayuda militar de los generales Alvaro Ohregún y l'ahlo Gonzüle1.. de

rrntaría al ejército convencionista. Villa y Zapata continuarían en pie de lucha, pero ya no represen

tarían una amenaza tan seria para el carrancisn10. 

El general Alvaro Obregón tuvo en su ejército al camarógrafo Jesús l lcr111cncgildo Abitia, amigo 

de su infoncia, como cineasta oficial para que tilnmra sus ca111pa1ias·". Ahítia al parecer también rea

lizú en 1914 un documental propagandístico con un título muy largo: Marc/ia ele/ h'jército Consri111-

cio11a/isra por Diversa.1· l'oblacio11e.1· ele la Repú/Jlica y .1·11.1· h'111rada.1· a G11adalajara y México, y el 

\liaje cid se1ior Canw1~a /iasra su l.legw/a a esta Ciudad (<le Veraen11.)". 

Las vistas recuperadas tomadas al ejército ohn:gonista por Abitia, serían editadas en 1963 para el 

documental l:"po¡>eya.1· de la l?t'\'/J/11cirí11 ,\lexica1111 (estrenado en 1964) <le Gustavo Carrero. Este do

cumemal tiene vistas captadas por Abitia, desde la entrada de Madero a la capital en 1911 hasta el 

triunfo del ejército constitucionalisla de Carranza y Obregón"''. 

Olrn rilm documental ohregonista fue l.a llistoria Completa de fa Re\'0/11ció11 de 1910 a 1915, <le 

Enrique Echüniz Brust y Salvauor Toscano, que comenzaba con la caída de Porfirio Díaz y ter111ina

ha con la entraua del ejército ue Ohraglin a la capital. La película fue exhibida en Veracruz el 17 d.: 

abril uc 1915, dos uías uespués de la derrota <le Villa en Celaya, y tenía la insólita duración ue 3 ho

ras, por lo que fue <liviuiua en once partes. A propósito de Obregón, durante la ocupación de la Ciu

dau de !'\léxico por sus tropas, el 28 <le tebrero de 1915 se inauguraron 48 salas de espcct;ículos, <le 

Sh K.um1l'/. li.1h11d. op (ti . pp. 4-1--17. 

'\7 (i.lf.:i.t. Ciml,\\O, 11p 1.1!. f' ~7 

.l\."í o~·l \1011,11 <im11;ilc1. h·rn.1111111. /h1dc·m. 

"i11 fi,m:i.1 lt1.:r.1. l:rmlLn. /111t<1n11 dd Cmt• ,\frtinmo, l;i l0dicWn, :\l.!.\icu U. F., SEP. t•JS(1, f1p . .!:1 y 24. 
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las cuales 42 eran salas de cinc'". Nuevamente se recurría al cinc en momentos de crisis como forma 

de escape para la pohlaci<ín. ~Janucl Gunzülcz Casanova descrihi1"1 y resumió muy hil!n Ja r<!laciún 

cxistclllc entre el cincmatt"1grafo y los nan.:isista~ i.:audillo~ ansiusus de propaganda: 

Los hombres que tenían el pmlcr ... fueron sil!mpre conscicntl!s ... del valor 
propagandístico dd cinc: primero flw don l'orririo, pasdndosc ante las d
maras en el caballo blanco que le obscquiú ... la reina dl! Espafüt, lul!go ful! 
Madero, cscoliadt1 pur "" hcrma111» 1\ll'a ... en su ")!ira triunfal" por el país, 
y ahora l!ran l11s caudill11s de la nuc\'a rc\'nluci1'1n los qul! gustaban de posar 
frl!nte a las c:ímaras Al\'aro Obrc)!t

0

lll, que se hizo acompariar en todas sus 
batallas por Jesús 11. Abitia. quil!n había sidn su comparkro de hanca en la 
escuela ... Francisc11 Villa ... busct"i cstablccl!r un convenio con una empresa 
eincmato)!rürica del \'Ccin11 país JE. ll.J: la ~lutual Film El contrato se lír
mli en Ciudad Ju;íret.. rcditu;íml11lc a Villa ... veinticinco mil d1º1iarl!s a cam
bio del c<1111pn11nis11 ldel e.\dusividad lyl de que las batallas se desarro
llarían durante las huras tk luz, para poder rilmarlas. y de que si no salían 
bien las tomas. Villa haría simulai.:ros para las i.:ü1naras ... "1 

l.2.3- EL GOBIERNO DE CARRANZA. 

Con la rl!lativa calma <(U<! hubo durante los primeros mios del gobierno de Carranza, el cinc de lí

cción volvió a la escena. Ya en 1914 se habían filmado En Tiempos Mayas y La Voz de su Raza, am

bos films eran historias sohrc temas prchisp;ínicos y fueron dirigidos por el yucateco Carlos Martí

nez Arrcdomlo y Castro"2
. Pero sería a partir de 1916 cuando el cinc de lícción comenzaría a llenar 

las pantallas paulatinamentl!. El l!scaso cinc de ficción antl!S de 1916 se limitaha fragmentos de obras 

dl! teatro o tilmaciones de zar1.11ela y vmlcvil. raras veces se rilmaba al aire libre o se recurría a la 

edición y, por supuesto. st'ilo eran cortometrajes y algunas raras veces mediometrajes. 

El mcncionauo Martínez Arrl!dondo, por cierto, estudiante de ingeniería y química fotográfica, 

rund1í la cmprl!sa cincmatt1)!rütica "Cimar Filrns", con ayuua de Manuel Cirerol Sansorcs. Arrcdondo 

y C'irernl Sansores prnducirían y este (rllimo dirigiría el primer largometraje de licción mexicano en 

191 (J. llamadn 181 O o ,1.os l.i/Jertadores!, película que narraba sucesos de la Independencia de 

Mé.xico y buscaba inspirar na<.:ionalismo patri<"1tico en el p(rblico"-'. 

'10 !~e\~'· 1\url·lln dl' In\, op i..:I! pp !11f1 ~ JMí 

•11 linr11.1lc1 Ca"111m.1, \lanucl. [111 \'11/1H l!1111 Fp11c.1 di/ C1111· 1·11.\fr11111. lcolc1:c1úff ~Arte )' Cultura~). M1hicn D. (;., ¡t}IJ1, p. 25. 

1 1~ ti.rn.:ia. Gu,l;l\11. /;'/ Cme .\1111/,• M1•t11 .1110 !rnlt!crn·111 "\h-1111111.1 '.- Oh11ln. lm•i!!CllC\ de MC.\lt:n"), la l!t.hchin, Ml.!x1co. IJ. P •• SEl', 1'182. p. 38. 

1 J~ Jl,i1.th" l)rn1..:11. FcdcT11:u. A/1•1•111 dd C1111· ,\fr11111110. IJ cdllh.HI, \k\u.:n. IJ ¡: E1htmial l"lin S A. de C.\', I' 2.t. 
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Sin cmhargn. d lilm de 1917 conocido como /.11 Lu:, 7i·íptic1J tle /11 Vida Moclema, también h1rgo-

111etrajc de lkcicín. fue m:ís exitoso y popular. pl1r I" que se llcgií a considerar crríincamcmc como el 

primer 111111 de ticcilin de largometraje. cuando en realidad era el scguml11. /.11 /.11: ... fue dirigida por 

J. Jamcl, por su propio camanigrail> Ezequiel Carrasco (quien aunque m• tenga crédito m:ís que co-

1110 camarógrafo, debutaría en esta pdicula como director y tcndria una larguísima carn:ra que llega

ría a los aiios 60 · s¡'". y posihlcmcnt<.: por Manuel de la Bandera. Por cieno. la protagonista de esta 

cinta es Emma Padilla. quien tal vez sea la prim<.:ra "estrella" del cinc mexicano de ficción, o al me

nos la primera cara reconocible por el pí1hlicn cim:filo (aunque hoy esté olvidada y sus películas es

tén perdidas o inaccesibles). Es verdad que ames. en 1916. la fomosa cantante del teatro Principal 

Maria Com:sa (conocida como la "gatita blanca") debutó en el cinc con W /'1J/Jre V11//me11a (o el l'o

/Jre !lalh11e1111) dirigida por Manuel Noricga'J.'. pero la Concsa es müs idcntiticada actualmente como 

cantante de opereta que como actriz de cinc. al contrario de la Padilla. 

La paz que se respiraha en 1916 con el gobierno carraneista y eventos como la Constitución de 

1917. los asesinatos de Zapata en 1919 y de Villa en 1920, inlluyernn para que durante el período 

1916-1922 existiera cierta confianza en la pequeña y gran burguesía y se invirtiera en cinc. Aumentcí 

el número de productoras de películas que iniciaron a partir de 1916'"'. Como muestra de lo anterior, 

Eduardo de la Vega Alfara afirma que desde que llegó el Cinematcígrafo a México en 1896 hasta 

1915. se filmaron alrededor de 30 películas de ficción, mientras que entre 1916-1922 fueron 70 lilms 

de tkdón. lluho durante el carrancismo un impulso al cinc mexicano, se tilmahan un promedio de 

10 pclil:ulas al año'17
• 

Por su parle, Federico Dávalos Orozco nos dice que entre 1917-1921 fueron alrededor de 75 los 

largometrajes realizados, con un promedio de alrededor de 15 fihns largos por año. Fue el período 

mús prolírico del cinc mudo mexicano''H. 

''l /111./1'///, pp ~..\ ~ ~5 

~'" H.1111i1c1, (j,1hnd. Cr1•1111·111/l'/ C:111t' M1111o ,\frtinmn, t.1 cJic1lin. Mc!•dco, D. P .. Cinctcca Nacional, 1981), p. 256, 

11h l>.\\,1h1' On11..:o. Fclkrt..:t1. 1•¡1. c!I .. ¡1 . .?4 

111 Yq ... 1 ,\11.11.1, hh1,Hll11 de l.t, l.d llld1ülrt11 Ctm·m11ro.i:riífin1 ,\frün11111. l'afil l/iJttírit·o-Soául. lCuadcrnus lle llwulgaci1~n mhm:rn 37, 

~-1 l:pucaJ la cJ1..:1u11, (ju,1d.1\,1Jdí•I. J.111,i.:o. MC'ICll, 1.ilt111rial UnwcrsidaJ de GuadalaJara, 11)1.JI, fl· 20. 

"" \),\\,1!11' Clr111i.:1•. FL'lkrn.:11. lhi1Jr111. r .?1 
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El cim: estatal comcnZ<Í con el presidcnll! Venustiano Carranza. El 24 de ahril de 1916 se puhlicú 

la convocatllria de la cmnpa1iía Qucrctana Cinema S.A. para el "¡!ran concurso de libretos para pelí

culas cincmatll¡?r:ílicas". Las hascs sc1ialahan que el requisito principal consistía en presentar un 

gui<ín para realizar una pelil:ula que hahl;m1 hicn i.lel gnhi<:rno carrancista. El premio "ofrecido por la 

primera jefatura del Ején:ito Constitucionalista" consistía 5000.00 pe""· La primera hase dcda así: 

La C'ompa1iía Cincmatogr:ítka Qucrctana. S. A. convoca a todos los escritores del 
país para que presenten un argumento para la película cincmatogrMica. siendo el tema 
algún episodio de la rcvoluci<ín iniciada por 1:rancisco l. Madero y llevada a feliz ténni
no por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucíonalista. Sr. \'cnustiano Carranza'". 

La Compaliía Cincmatogr:ifica Qucrctana. adem:ís. produjo el documental Rec11mtruCl'ÍIÍl1 Nacio

nal ( 1917) que ll!nía escenas i.lc la inauguraciún del Congreso Constituyente de Querétaro el I" de di

ciemhrc de 191(1 11
". la inauguradún de la Academia de Estado Mayor, la llegada i.lc Carranza a Quc

rétaro y otras escenas carram:istas. La película fue c.xhihida en marzo i.le 1917 en el teatrn lturhii.le i.lc 

Qucrétaro ante el secretario panicular y micmhrns i.lcl Estai.lo Mayor l'rcsii.lcncial. El documental 

ei.lucativo l'atria N11em ( 1917) fue el primero i.le los films estatales i.locumcntalt:s con objetivo prn

pagamlísth.:o proi.lucii.los por la Secretaría i.le Guerra y Marina. !'ero la misma Secretaría incluso pro

bó suerte con el .:inc i.le ficción al producir cuatro películas actuadas con fines propag;111dísticos parn 

difundir el patriotismo y la disciplina militar: J11a11 So/ciado, El /'recio de la Gloria. El /Jlock llouse 

ele .-tira /.11:. y l/011or Militar (todas de 1919) 11
11_ La primera fue dirigida por Enrique Castilla y li.1<: la 

únit:a que se cxhihiú comercialmente para todn tipo i.lc púhlico. Las otras tres fueron escritas y reali

zadas por el teniente cornnel Fernandn Orozco y Berra 111
:. 

Ya nll se trataha de un cinc oportunista producid" pllr la iniciativa privada y que buscaha alahar y 

quedar bien con el pn:sidcnte. cjén:itll o secretarias. ni de un cinc financiado indirectamente por altos 

pPlítit:<" o militares. Ahora se trataba de un cinc estatal. prnduddo y finandado por dependencias 

gubernamentales. clln fines propagamlísticlls "de difusi<in de actividades y ohras públicas. 

•1•1 ·\hm11n.1. 1 h:k11.1, ,\',11,11 /'•"•'fo /11.1t1>11t11/d C1111· ,.,, .\f1·w u '/Nin J•J:!5J /011111 I i.:nlc1..i.:1ún ··1111..:umc/lln'> de F1lm111c:i..:;1"), 

\.1 éd1.:u>11. ~k\h.:11. ll 1:. l ':-.;,\\l. Plfill, C~.1 t'd1..:11111 1111i01, pp S'.i ~ Xh 

l\MI J).11.llu'> ( hu11.11. Fnk-11.:11. 11p .:11 pp ~h \ J7 

101 11,11.1111' Oruhn. h:llc11~u. ~ \',ilqut'/ lk111.tl . 1'.'llt.'r.1111.1. lilmogr11fi11 íit•111•1a/ 1Jd C1111· ,\frw '"'•' f/IJ/}(1./IJJ/J, 

1~1)kn:111n ··1llf11,11•n l'ulnual 4" '1.'llC <"mci 1;1 cdu.u·111. l'uchl.t. l'1mc1"d;ul Au11·11111111.1di.'1'11c:hl.1. l9H:'i, pp 211. 11, 32. :'iH-fill. 

\11~ lt111111a. li.1hr1cl. 11p ut. p 2h4 
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Carran1a en persona se cncarg1·, de becar a las hcr111a11as llolnrcs y t\driana Elhcr.' para que pudic

ra11 e•.;tudiar i.:illL' L'l1 Es1ad11' l Jnido."i, y avall1 la cfücdra ºJ>rcparadún y Pnktica de Ci11cmall'1µraf\I ... 

i111partida en et Conservatorio Nacional dc,dc l'Jl7 por ~lanuct de la llamlcra'"'. 

Por supucst11 que el cinc de lkcit"in y de la iniciativa privada 1a111bkn pa,aba por hucn nHimcn111. 

Ya 111encion;11110' c1111111 a rinale, del carrandsmo y prim:ipio' de l11s 20's fue et auge de los rilms 

mudos de lkci<"•n de largll111e1raje. En 1917 el 111;ís atrús mcndonadu director y camarúgrafo t:nrique 

Rosas uniria csfucu:os con la cantante de zarzuela y actriz teatral Min1i IJcrha para rumiar la compa· 

1iía prodm:t11ra de películas "Azteca l'ilm.s". La productora .súln duní el atio de 'u crcadún y súl11 rea

lizaron dnc11 pcliculas1"1: /:"11 /J<'./Í'll.\'t/ l'ropia . .-1/1110 dl' Sacrificio. /.a Figrt's11. /.a S01/11dor11. y /:"¡¡ /,¡ 

So111/1m 111
'. Toda, lücron producidas en 1917 por Rosas y llcrba y f11t11g1-;11iada' p<1r R"'ª'· Las d11' 

primeras rucron dirigida' p11r Joaquin Cllss. y p11siblc111cnte también /:"11 la So111/1r11. /.a Soúadora es 

dirigida por Eduardo t\rozamcna ()' tal vez por el pr11pi" Enrique R11sa,¡. t:n t11da, actúa 1'1 imí Der

ba. excepto en /.a Tigr<'sa""'. Pero al parecer. esta ültima rue dirigida por la lkrba en persona. c<1n· 

\'irtiéndose así cn la primera niujcr cn dirigir un largometraje mcxican111"'. i\dcmüs. la fama de la 

lkrha superú en 111uch11 a la c11nseguida por Emma Padilla. y \'<1l\'iéml11se la gran "estrella" de cinc 

lle su ticmpn. l'osihlcmcntc '"'1 la primera "diva" del <:inc n1c-.xicano. atm<1uc después haya sido un 

p11co olvi<.lada (aunque no tanto co11111 la l'adillal. La carrera de lkrha c111110 ac1ri1 sc prol11ngú cn pa

peles de reparto durante el cinc sonoro (tal vez las nuevas generaciones la rc~onozcan por papeh:.., 

.secumlarins. ya anciana. en flor Siln•s/I'<' de Emili11 Fern;imk1 .. " en llstedes los Nicm y /Jos llf'"·' 

de Cuitlaclo. de Ismael Rodriguez. directores de quienes ya hahlarcm11s müs adelante). 

l 1n ali<• dcspu.:,. cn llJIX. Ciennün Ca111us Camus prndujo la primera vcrsitin de S1111111. basada en 

la nowla naturista de Federico Ga111hoa, dirigida por Luis Ci. J>arcdn y protagonirada pnr Elcna S;i11-

chc1. Valc1uucla. salida del Conser\'atorio Nacional de ~lt"isica"". Se trata del pri111cr pran t!xito de 

taquilla de la histnria del cinc mcxicanu (m;is adelante vcrcmlls otras \'c•rsillncs del fihnl. pcrn 110 p11r 

!<11 li.11c1.1 li11,1.11" //("p1,·.\/1u/,1,\f,11,,111,, 1.._uk.._.._1<111 \k111111t.1~0ht.I•• lm,1~•l"lll''•k\k,11..:11··1 !.1L·d \k' ll 1 Sl:I' ¡tJS.! p JJ 

In" l>.n.dn,tl1••h1• h:d..-11..•• ' \".11qu .. ·1 lk111.1l. l.'ll\.'Lll1/.1. •'I' .. a PI' .ll. 1'i. l' N 

!Uh R.111111l·t.li.1hr1d C1rt1r1111ddl"1111'.\/11.!11.\f,·111tlll•'. lal'dk1<11L \k\u,.01.ll ¡: C111.:1..: ... t~.1..:1u11.1I ltJ.'\•J l'I' .!'\i' .!'i,; 

111~ ll.\\,dt>\lhu/u• l'l'<klh..!I, ) \".1tqth:/ lh-111.1l. ('.'\11:1011\/,I. np 1:11 l'I' ·'7 \ JX 

111' 11.1,.111" e lrPh•' i·L'<kr1.._... !(¡,,,,, 1 ,¡,.f C1111' M1·1111111••. 1.1 úh1.1"11. \k,i..n, 11 ¡: Fd11oi1.tl <"lh1 s .\ d.._· e ,. p .1.! 
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mud1t11ien1pt>. 

1\l111ra hablc111"' de /·.'/ .-l111111111i1·i/ Uris. película que superú a l;1 primera versit'111 de St111/t1. En ct11t· 

Ira de la crecm:ia pt1pular. 11t1 hay rcalme111c una película llamada "la banda del autt1n1úvil ¡!ris" lla~ 

una llamada /.a !11111l/t1 tld .-l11101111i1·i/ y 11tra llamada /:'/ ..t11101111í1·i/ ( ;,.¡,,. Ambas s11n dt1s seriales de 

dt1ce epist1dim (cada una. ltll jumas) diri)!idas en 1'11 1). l.a primera es también ct11111cida c11m11 /.a 

/Jama l'.11/111ada y la diri)!e Erne,t11 \'11llrath1"". los un i'il111 l'icticio y olvidado que apnived1ab:1 un 

L'lllOllL'L'S rL'ciL'lllL' L"<l!'.ll dL' nota roja: lo!-. <ts•tllo~ <.:01rn:tidu.'! L'll la vida rL'al por unos il.'!ltllantcs al •1111p•1-

ro del g11bierno carrancisla. c111111duns Clllltll "la banda uel automúvil )!rb". El i'ilm 1tt1 tiene que ver 

c11n his hechos. súl11 aprm·echú 'u 11ponunbta titulo y el morbo del 111omenl!1 11
". 

l.a se)!umla película. /:'/ .-l111111111i1·i/ Uris. es la que com(111111ente es con11cida c1111111 /.a lilllula del 

:l1110111eil'i/ Gris. sin ser su lilllit1 verdadero. h dirigida por Enrique Rosas. adem;h de foaquin Co" ~ 

.luan Canal de l lt1111s 111 . Aunque también se !rata de un serial de doce epis11di1" 1co111t1 la anteri11r1. 

se diferencia por tralarse de la pelicula m;ís i111porta111e ucl cinc mud11 mc.xicant1 de ficcii"in. ad..,111;is 

de la 111;ís cont1cida y accesible. juntn con la primera versiún de Sa111a. Fue patrt1ci1tada en 1 'Ji 'J p11r 

el )!eneral l'ahlo Gonz;ílez. quien buscaba limpiar su nombre, ya que en 1915. siendo jclc militar Lle 

la Ciudad de f\kxict1. la famosa banda cometiú sus asaltos en la capital y se st1spcch1'1 de Gt1nólez 

como protector de los delincuentes. 1\uem;ís, las elecci<llles presidenciales para el pcri<1d11 1920·192-l 

estaban a la vuelta de la esquina. y Gunz;ílc1 buscaba la candidatura"~. i\I cu111rariu de la película tic 

Erneslll Voilrath. la de Rosas si pretendía estar basada en hechos verdaucros. Sin embargo. Rosas se 

1<1111a sus libertades y falsea l11s hechm para hacer quedar hien al general Gnnz;ílc1. quien resulta ser 

el resp11nsablc de la supuesta captura de lt1s criminales (tli)!ll supuesta porque tal \'C/. se captur<'1 a 

"d1i\t1S cxpiatt1ri1""1. Aunque es un l'ilm tic ficciún actuado./:'/ A1110111th·i/ Ciri.1 conliene una escena 

real del lus1lamicnt11 de lm presuntos miembnis de la banda, como si fuera película documenl;li 11
' 

Se trata de una pclicula propagantlistica y hecha por intereses políticos, que mezcla la realiuau con la 

ficciún en la búsqueda de la tlesinli1r111aciún y para beneficio de particulares poderosos. Ahora, por 

JH'I lttllltl<'I (l,th!ld <'1' 'I! Jl ~ti\ 

lltl ll.11.d,.,llt••h" ll'lkr1,,, \ \.11qtK·1 lh·1rt.tl '-'1'1.'r.1111.1. •'P •ll. p .¡4¡ 

1!1 fj t!cl l IJu,f,1\1• //>1,/1•111 

11.' \ .. ·c.1 ·\ll.1111 1 du.t1d•• de l.1. /<1 /¡¡,/111111.1 (º1111•111i1111i.:1,1/i111 .\ln1i111111 l'ajil l/Hf1irilo S111·wl. (C'U,llkrllo\ Je IJl\ulg.1,,;i.•n 111'u11er11 Y" 

~,\ rp .... -.11 1.1 .:.!1 .. 11111. lit1.1d.1l.11.11.1. J.111,,,;11, \k\.1,,;11. EJ l'1mcr'i1tlad lk nu.Hl.11.tJara. Jll'JI, pp ~I ~ ~~ 

1 l l 1 l.n .11•" 111111..:0. h·d.:t k'"- np .. 11 .. ·l/b"'n dd c·m,. .\ff'lll'llllr'. l.t cdu:1ú11. ~k\lco. I> F .. fahwnal Clíu S ;\ de C' \' !' l" 
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primera ve1 en nu•"ll"> pab. 'e rn111prcmlii'1 el poder del cinc de lkciún para L"najcnar ~ ..:11nfu11dir a 

la 11pini1"in pública. In que ya 1111 'c1"Ía exclusividad del ci111: d111.:ume111al. l'or 'upue,111 que n<> p11de

m1•s lh.:gar que 'L' lrata de: un film que. imlcpc11dic111c1111:nte de ~11 aq.!lllllL'llhl, L'"i \·;!ljn,n d-.· ... de l.'! pun 

In de \'isla i:illL'lllalngr:llil.:11 por la h:íhil 1éc11ica empicada para \ll rcali1,:11.:it'111 pnr Enrique Ro';I' ... ;1 

quien podcmo., L'llll\idcrar L't1fll11 l'I primer gran Lincasla lllL'.\ieano de pdíi..:uJa.., de f1eL·i1.111 

lk )11.., d1rL'L'lt1l'I.."•• ha,ta ;1h11r;1 llh .. 0 11eiP11;u.ln\, n.:n.:mus algt11111.., de \11' 1rah;ij11-. i111p11r1.111k·.., ~1<111uel 

de l.1 B.:1mkra. quiL'll imp:1nl;1 la\ da'L"' dL· ci111..· en el Cllll\t.:rvaturin ."\'a1...·11111;tl y r1..•all1.1d11r de f.t1 

/.11: . .. diri!!iú: fr1.1/c Cre¡>ú.11·11/0. O/J.1<·siti11 (ambas del 917 ). y C11a11/11,•11u•1· 11 111 <J J. Carl"' ;\ lanine1 

de 1\rred11ndu y i\lanuel Cirer11l Sans11re'. a quienes les debemos 1810 o ¡/.0.1 /.ilwr1aclor1".'. prlldU

cirian y L'i úllim" dirigiría U .·l111or </11<' fri111!/i1 (1917). Arredomlo despuc' dirigiría 1· .. 11~1111~t1 de 

lle.11it1 " X1111claro/I i:n l 'J 1X 11 1. 

Un alt<1 ante,, enl'Jl7. 'e prllduju "/(•¡"'·'""" de José Manuel Ra11111s y Carln' E. Gllnólc1. la pri-

1nera película '"bre la Virgen de Guadalupe"'. Ese mis11111 a1i11. Juan Canal de llo1m, qu1..:n ayudú a 

Enrique R""" a dirigir U .-1111t11111il'i/ <iris. Iamhicn ayudú a Luis Li:1ama a reali1.ar '/ili•1m; <1917>. 

l.ue!!" Canal de l loms reali1aria C11a11t!o !t1 l't11rit1 lo Ma11tll' (1 'J:!O). 01ro film Je lkci1"1n pniducidn 

por la Sei:re1aria de Guerra y :-..·larina 11 ''. 

El primen1 de oi:iubre de l<JJ<J, aparei:e en el Diari11 Oficial di: la Nai:i«in el decreto de i:i:mura ci

nematogrüfica11'. A carg" del lkpanamento de Censura. dependicllle de la Si:cretari;1 ck Gllbern;1-

ciiin, esiaba t\driana S. Elhi:rs. quien habia sido becada para estudiar L·ine en Es1ados l 'nidos por Ca

rranza. ,\demüs. para ma~ or co111r11l de las exhibiciones públicas. a pan ir de febrer" de 1 'l20 'e co

bri"i un impuesli> a l;ts pelicul;ts pre,e111ada' para la re\'isi«in en el lkpar1a111elllll de Censura"'. 

: 1 ~ !).\\ ¡¡,,, f )¡,1:,1• l ,;,krk•' \ \" L',j"J·:/ !\::111.1! 1 '!'l.'f.tll/ ! /j/'1/11,·•¡¡fj,/ fif•:i·r,1/ ,/1/ ( '1•.'1' .\f,·110 ol'I<' t{<Jfl¡, /<10,' ·~·>kl'\.I•'' 

1111 1{111111,·1 li.1l•r1d "I' ~11. 1'1' ~~·1 ' ~h' 

: 1~ lkl \l.,r ti fj,1n1.1lo. l l.'11u11d" 'l'r.,11"1'1.1.•1.1.kl ('mi: \k\1-..111.. en .. \ . .\\'\' J/,,111111'· Cúr, /n11111. 0•11•11 1 f11111o•w111," ,fr/ .'. •. ,,, Cm~· 

1 .. :,11,,.iw,1.,,11:« 1·,,u,r1:1•:/I \/,(,,,, l.1~·d1d••11. \fr,1<..11 ll 1 !\f·I'. h111d.1..i,111'h·\l-:.m.1.l.:l'111i:.1,!.h \ !' l'.\\\ '"'" p :..;o 

•• : •• , '"11 lh .. _1,.11·. lll·'' de· l 1l11l••fc',,l • l.1 L"<li,1"11 \l:\I,••. I> 1 1 '.\\1 . l 1 J(~f 111' ! 11 11"' \ i:"-
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.3'. l.OSAÑOSVEINTE. 

1.3.1- El. i\SESINi\TO llE Ci\RRANZi\. 

Sin embargo, las disposidnnes anteriores nn durarían. así como ta1nprn.:o duraría el g.ohicrnn ca· 

rrarn:isla. !'ara el 7 de mayo de 11120 el presidente Venus1iano Carranza. ame el 1c111or de una Revo· 

lueii'111 en su contra. ahamlo11a la Ciudad de f\léxieo aeo111paiiado de su gahinele y huye en tren a Ve

raeruz. Los µem:raks sunoren,es Alvaro Ohregún. Adolfo de la lluerta y l'lulareo Elías Calles redac· 

!aron el Plan de 1\gua !'riela. en el cual desconocían al gohierno de Carranza y se lanzaban en armas 

para derrocarlo. l'inal111e111e Carranza es asesinado en Tlaxcalaea1ongo el 21 de mayo. Resuha inlerc· 

sanie el hecho de que el µohernadur de la Ciudad de México. en scfü1l de lu1<1, ordenara la suspcnsi1'in 

de l1hra~ Je lC:tlrt1. t.'"'JlCCl:ict1(11.., y variedades. llltÍS lltl de las furn:itlllCS de cinc 11
''. 

Adolfo de la 1 lucrla 1u111a l'"'csiún i:omo pn:>idcnlc illlcrinu el t" d<: junio. El mayor logro polilico 

de su hrc\'C µohic·rno ruc la pacil"icaciún de Francisco Villa, y en materia cine111atogrüfica. la deroga

ci<'in del Re¡!lamc1110 de Cemura Cinematognítica de Carranza. Y como estimulo extra. se decrctc1 

una ley de dercchus de au111r c·un la qUt: autores nadorntles eohrnrian regalías por la explotación de 

su ohra. incluidos gui11ni,ta' de cinc':". 

1.3.2- OBREG<iN Y El. CINE EDUCATIVO. 

El I" de diciembre de llJ20 h>ma posesión lid cargo de presidente de la República el general sono

rcnse Álvaro Ohregi'1111: 1. quien dirigiría los destinos de la nación hasta 1924. La Revoludún de 

Agua l'rkta seria la última rebelión armada que tendría éxito y Ohregún lograría consolidar la fuerza 

del Es1adll. 1Jur:1111e el g1>hicrno de Ohrcgún huho un cs1i111ulo a las artes en general: literatura. poe· 

sía. pi111ura. ch:. Es111 fue l''"ihlc gracias al nomhramiento de fosé Vasconcelos como Secretario de 

Educación l'úhlica. carg" que ostentaría de 1921 a 1924 1
::. y siendo la educación una prioridad du· 

ralllc el nhrq!<lllismo en un país donde existía un 80 'lc de analfabetismo. el dne mexicano ahora 

cutnpliría una funcil,lll sllcial educadora. 

l.t l'lhUt11\. \k\h.il. IJ 1 \ :°'-. \\\. l'l'il l~,\ l'dlUPll. ¡t¡•,P1, 1'11 .'i. IJ ~ IJ 

l:!ll /1'1,fr111. l'I' ¡.;; \ t l 

!.:!I /h111t'm. 11 71 

\.:!.:! \\~~!,\ 1\ll.1111. hlu,11dP dL' l.t /.11 f11.f111tr111 Cl11t•11111toi:rúji111 ,\/1·111111111 /'a/i/ /11~t1inn1-Sr1c wl, <Cu;u.krn11~ di: l l1\ ul~,h .. 11.111 

numn" r ~.1 l'p•1l·.11 1.1l'tli~1 .. 11. (i11.1d.1\a1n.1. J.1li.-.11. \k,1-:11. hl1111n;il t:1mcr~1d.11I tic: C111.1d.1laJ.ir:1. !IJ1JI. p .:!.t 
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En ICJ2J !'IL' cumhinú el Cincmatúgrafn l"Pll i:nnl"crL'Jh:ia' L"ducativas para analfabetos. ca1npc~i1111" e 

indígenas. S..: r..:ali1.an1n películas producidas por la Secrelaría de Educaciúu Pública qw.: lenian. en· 

trL' otra~ l.'.Psa~. ,.¡_,la~ dl.' utro.., p111.:hJ11 .... l.'o ... 1umhn.· ... del intcri11r del pab. a11i111alc-.. 1..h.: 111ra-.. 1.1111;1-.. l;l.'11 

!!rtificas. ele. 1 lahia film~ pnr malL'ria~. e~ decir. había pclít:u)as de dcndas fí..,it:as. dcm.:ia~ 11a1urt1 

les. de ge11gralfa. prewn1i1·:" de enknnedades c11111t> la sífilis y 111ras. para difundir la limp1e¡;1 e In 

gic11ilí11..:iún L'll l.'I fJi..,.tri1t1 h.:deral. una -..ohrl' la 1.:in.:11lacii°111 de la ~;111~re e.xdu-..j,;¡ p;1ra l.·-..111dia111e-.. de 

mcdidna. y 1an1hién alµun:is para e\allar la 1nt>ral y el pa1ri111iSJnt1. Las películas eran e\pilc:lllas !'"' 
expertos o 111ae~tro~ en In~ t:c1Hrns de estudit) y los letreros eran leidos en vol. alta 1..:uand11 ~l.' trataba 

de educaci1'1n para analfahelas. ))e ser posible. se incluía en ocasiones una película cúmica para ame· 

nizar las clases. bias películas fueron exhibidas en centros educa1iv11s y festivales culn1ralcs. l.1" 

ICstivalcs i:ulluralcs rec111Tian casi 111da la República visitando pueblos y ciudades. 1111is1rand11 divcr· 

sas actividades culluralcs en las cuales el dne educativo era súlo una de ellas. Adem:is. algunas acti

vidades nrganizadas por los depar1:11ne111os tic la SEi' comll clases de calllo. de música. gimnasia ) 

cducaci1'1n física. fiestas indígenas !como la del Se1ior de Chalma. la de Sallla Cruz l\kyehuaic!l) fue

ron tambicn rilmada' para llls fe"i1·alcs culturales. l'I 15 de ahril Je 1922 la Secretaria d..: hlucaciún 

Pública anuncit'> la im1alaci1.1n tic l:dlcres cine111:11t1µr:ifico' para la prllduct.:iún de d!leu111..:111ales na· 

cionalcs qu..: se llcrnrian a los 1Cs1i1·alcs rnlluralcs. pues ames se usaba material e\tranjen>. U 

mismo mes de ahril de 1 <J22 se nomhrú a Luis G. Pared o. director de la primera Su111<1. como di· 

ret.:tor del Depanamen10 de Cinematografía de la Secretaría Je Guerra y Marina. En el t:Jércitll se re

quería. al igual que en la SEi'. malerial nuen> y nacional. En este caso se trataba de pclkula, did:kti· 

cas para el adicstramienlt1 militar " d.: tct.:nicas de t.:omhate. pues casi todo el maleri:J! .:un que se 

Clllllaba era im1mnadll (había mucha' cimas documentalt:s e.xtranj.:ras de la Primera Guerra :--1umlial. 

pero en camhiu ~e negaba el ejército a usar material Je la Rcvoludún 1111 . .:xicana. pues alln era un te~ 

ma tabú durante el ohrel,!tlllÍsmo). Fue por eso que en 1924 <.:! presidente Alvaro Uhreg1·111 hit.o un lla

mado a que se imensificaran los esfuerzos y se produjeran m:ís películas educativas. lltl si'ilo de la 

Set.:retaria de Educat.:iiín Pública y la Set.:retaria de Guerra y Marina. sino de la Set.:retaria Je Agrit:ul

tura y h11m.:n10 1
.:'. 
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1.3.3- EL CINE i\IUDO DE FICCl(lN EN LOS VEINTE. 

1.-3~~-J_: _ _l,a_fll!llpelencia. ex_tranjcra. 

Todo lo anterior eran medidas para el cinc docume111al-educa1ivn estatal. Pero también dentro del 

cine de tkciún del ré¡!i1111:n de Ohre!!1"1n. el caudillismo ejen:iú una gran intluem:ia. Incluso el mbn111 

.lest"ts l lcrmencgild11 1\hitia. c;int;irú)!rafú hélie11 de cabecera de Ohrc)!ún duramc Mts campaiias. hiw 

su transiciún del cinc documental al de lkci1in y dirigiría /.11.1· /:"1wa¡i11c/1w/os ele Ma:arlcí11 ( 1920) y 

Camm·a/ Trúgico ( 1921 ) "·'. 

El presideme Ohregún prnhihi1"1 en khrern de 1922 la imponaciún de lilms extranjeros de J"h:ci1"1n 

que resultaran ol'cn"i\'os o de11i~ra11ll:~ para ~kxico 1 ~". asi como aquellos que mostraran c~tercutipos 

dúsü.::os di.:! mexicano ClllllP \'iolentu. handido. "alvajc. im.:i\'ilizado. borracho. cit.:. Adc1nt1s. cxbtia 

pn:rn:upaci<"111 porque lns produc111s cinematngr;ificos extranjerus superaban en la taquilla a los n;icio

nalcs. Estados Unidos era ya una potencia económica e industrial que reflejaba en llollywood. "la 

meca del cinc", el triunti> de la coloni1.aCÍ!i11 rnltural. llollyw11nd ya h;1hia th:sarrollado en los ;11ins 

\'cinte un "star system". o sea. un sistema de J"ormaciún de "estrellas" con el cual creaba actmcs có

micos y dram;íticos de gran pnpularidad nn "·110 en Nnrtcaméri<.:a, sinn en todo ..:1 mundo. t\dcm:ís. 

se había ucsarrollado un sistema de estudios (tk compatiías rivales entre si) para la prutlucción de 

cintas de gran presupuesto. Las películas mexicanas de lkciún simplemente no pudían competir con 

una industria tan granue_ i\I respecto Alfonso Junco cscrihi1"1 el primero tic junio de 1929 en el perió

dico "El Universal": 

... Es L'I cinL·1natú~ratil 1.:I \L'lliculP m;í~ r;ípidu y uni\'ersal de penetracil.lll~ hahla a los ojos 
y a la fa111asia. 111 111is111" ;il c111t11 que al analfahc111. i!!ual al 11ii111 que al at1111!11. de la propia 
manera en la n1c1n"1p111i que en el úl1i111n p.1hlacho: se ha convenido ya en h;íhito y m:cccis
dad para i11111cnsns ..:nnjuulns huniauus. y a su influjo se \'an modilkamlo mentalidades. in
filtrando costumbres. implantando iu<.:lina<.:iunes y maneras ... "''. 

En cambio. el cinc mexicano mudu de ficciún era 1111 protlucto de e111rc1enimic1110 para consumo 

local. nn había cine naci11nal de c.\p11nacit"111. :\esto se sumaba el hecho de que no se colllara con una 

infraestructura adecuada para la producciún tic films m;ís ambiciosos. La calitlad de las películas me-

t~.i. H .• 1111irct. li.1h11d. Cr"m' ,, dd 1 ·111c· .\f11d,, .\/1·11, "''"· 1.1 nh,;1,.n. \fo.\...:11. I> F . C111c1c..:,1 ili;11.1onal. !lnN. 1111 .!t1-I } .!fl7 

1.!5 Rc~c'. :\urch•i de lth. 11p. Lll . p 17.., 
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xic¡mas era lamcn1ahh:. no hahía buenos cs1udios ni lahoralorios y lus argumcnhl~ de lo~ guiunc~ 

eran casi siempre copias de n1odcllls cxiranjcros. De ills dircclllrcs de cslc pcrílldo. aunque llegaron a 

haber algunos interesantes (como \'L'l't.:11111~ mtis t1dclimti:). la gran 1naynría crttn '\úlo cntu~ias1as que 

contaban con prn.:os n dcficicnlc~ n:cur~os hun1a11us y 1éc11icns. y por lo general !->t'lln diri~lilll una pe

lícula o dus y no ~e volvía a sahL·r de ellos. 1:ucrnn pm.:os lo~ dircc1nrL'S dL' cntPllL'L'~ llllL' lll\ iL'n1n \.:a 

rrcras largas y rcsp<.:lahles en el dnc 111c.\icanll. 1 lahía 1a111hic.!n mudws Clllll)lallía' prnduclnras de pe

lículas duramc ills afü1s vcimc que quclll'ahan lan r:ípido Cll1110 se li1r111ahan. mucha' no hicieron m;is 

de cincn pclículas 117
. 

L}L2~ __ Ci_uill¡:r~no __ Callcs, i\ligucl Con1rcras_J~1rrc~_y M;11_m¡:I I{_, Ojcda. 

/\hora veamos a algunos de los cincaslas m:ís nolahlcs tlcl cinc mudn mexicano de lkcit'in. lns cua

les brillaron pn:cisamcnlc duranlc la década <le los 20 · s, cuando los caudillos 1riunfadorcs de la Re

volución como Alvaro Obregón. Plutarco Elías Calles y poslcrillrmclllc lns generales Emilio Pones 

Gil. Pascual Oniz Ruhio y Ahclanlll L. Rodríguez duranlc el "111axi111a1l1" 11
'. gllhcrnarnn cnm" prc.,i

dcn1cs Cllns1i1ucillnale.,. Se 1ra1an <le <lircclorcs impnnantcs en su 1ic111pll cuyas carreras son muy tli

lkilcs de evaluar para darles su lugar merecido dcnlrll de la hislllria del cinc mc.\icano. dchidll a que 

han sidll pr:'tc1ica111cnlc lllvi<lados y gran parle tic sus nhras se cncucnlran <lcsaparccitlas. 

1:1 lríll l(irmado por Guillermo "el lndío" Calles, Miguel Clllllrcras Torres y i\lanuel R. üjcda fuc 

el n1:is dnminanlc durante la <lécatla analizatla. Si bien cs \'cnlad que ninguno tic ills !res illgrt'> un 

lilm 1an cxi1nsn Clllllt> Sama <le Luis G. Parc<lo o /:'/ A111111111iril <Iris <le Enrique Rllsas. 1a111hién e' 

\'erdad que l'areúo y Rosas no lograron la consiancia y conlrol pcrsnnal sobre sus obras que dis1in

)!Ui<i a C'allcs. C'onircras Torres y R. Ojctla, quienes 1uvicro11 un csliln m:ís personal de <lirigir. Se 1ra-

1an de los primcrlls ""au!Orcs" cinc111a1ngr:ílicns <le i\léxico. 

(iuillcrmo Calles fue apo<latlo "el Indio" por su origen chihuahucnsc larahumara y por la 1e111:í1ica 

de 'u cinc C!l111cnz1·1 como "cxlra" dc cinc y acior sccuntlarill cn llnllywood ames dc su carrera en 

\ll"\ico 1
:·•. En 1 'l2 J cndirigc con i\ligucl Comrcras Tnrrcs su primer 1rahajo Clllllo dircclllr: /Je Na:a 

¡_·- 11.t\.tl''" llr.1/Lu. h·•kn .. n .. ·l/lor 1r1·1 .!1•{ <·me ,\/1•11r,mo l.1 nil..:11111. :\k\1..:0. ll ¡:. b!ih111.1l l'li11 S ,\ tk e· \' p .!h 

!.'- 1 111111<• l'or!L'' Cid. t l'l.!l' ]'1101. l',1,.:11.11 01111R11h1n1 itnn \91.!1 ~ ,\bel.mi•• l. !<11\lll~'lll.'/ ~ 1'1l,!.\1J.U1 luL'run prc,tdL'lllL'' dc \l~\I~•' Jc,pu.:, 

,k 1 lh1,·1•111111 1L'O l'l.:'..t1 ~ C.dk' 1 \ 1J.!-4 l'l.!Sl dur.tllh.' l'l pr:ri11d,1 l'J.:!S- l'lt..l conoi.:1d11 i.:1•111u el "m,l\llll.1ln~. denn111111.1d11 ,1,1 purqu:: d l'H''l•kn•: 

11111h.'lli.11.m11:nll· .tnh.'th•r. ('.tlk' .1pPd.1d1• "'d JL'h" 111.1\111111' dqn \t:lllll 'Ll mlllLL'1'~1.t ""l'rc ~.,,,,, tH'' "l'IL'\ldr.:nlc' rn::1 .. ·-. l'll l.1 t<•r ~t ,k .i .. ·._1,t•" 

11111>•'1!.lllfl'\ l·.,tc l"-"IJ11d,1 lu .. 11 111,,, ._·,ompfl'H•k d 1111.11.h.-I o.llW mud11 mc\1.::.1111• ~ I•" 1•1111,1111'" 1kl .:tlll" h.1bl.t1l•• 

1 ''I li.t!o.l.I \~ll"l.t. 1 1111!111 //.1/•"l•I ,¡, l ("1111 .\f, •1,11/11• \.t l\llo.t<•ll. .\k\1,11 1) 1 "11·1' ]'l'ih p f.41 
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tl:f<'ca, escrita y actuada pnr ambos, producida por Contrcras 'l'urrcs 1"'. El nacionalist:i tema era'". 

bre un charro de Xod1i111iiL:o, y se dice que scntú un precedente que posteriormente emularía Emilio 

Fcrmindcz en María Cwulelaria (que veremos 111;is adelante). En 1926 Calles dirigió El lt11/io l'111111i. 

donde actutl co11h1 un yaqui que se venga de un 11onca11H.:rit.:ann que viola a su amigai.11 . También 

rcalit.ú Na~a de /lronce tl'J27l y Sol de (i/oria tl'J28l 1''. 1\ Ciuillcnnu Calles se le puede considerar 

el piom:ro del cinc imligcnista 111cxica1111 de ficciún. IJircctorcs como Emilio "el Indio" Fermíndct. re

sintieron la intlucncia del "Indio" Calles (hasta el apodo le copi1í¡ en cuanto a su intento de reivindi

car a los indios. sus tcm;íticas nacionalistas, la utilizaciún de villanos caciques y terratenientes. cte. 

Claro que también hito escuela su tratamil:nto superficial y edificante sobre el racismo y la opresiún. 

con el cual nunca lkgaba a la \'crdadera causa y origen de los pmblemas. 

:\liguel Contrera' Tt11Te., rue otro de los directores m;ís importantes del cinc mudo mexicano de fi. 

cciún. Tndo un pcrst1naje. durante la Revoluciún fue soldado carrancista y se retiró como capit;ín pri

mero1n Fue también periodista, caricaturista, escritor (algunos de sus lihrns fueron "l lcrn;ín Cortés 

rumbo a 'l'enochtitl;ín". ··1.conardo y J\lona Lisa" y "La Rcvolución pasó a la Historia"), adem;ís dc 

pruductor. din .. ·ctor. escritor y ¡u.;tor de _µran parte de sus pclkulas. Tuvo una larga carrera dncmato

gr;ifica que se prolongaría hasta 1 %-l (afüi cn que dirigió El llermano /'edro. su última pclícula) 11
·'. 

l'ostcrionncnte ,·eremos la impurtancia de Contreras Torres como pionero dcl cinc sonoro mexicano 

y su adaptabilidad a éste. adcm;is de su papel en la lucha contra cl monopolio de la exhibici<•n de 

películas. l'or lo pronto mencionemos que Contrcras Torres en 1921 debutó como director con /:'/ 

C11¡1or<1/. que ta111bi~n prutago11i1.1·1 y cscrihi1í el argumento 11;. Adem;ís dc la 111c11donada /)(> R11~ll 

A:tcca twdirigida cun "el l11di<1" Callcs). realizú y acwú en El 1/0111/ire sin l'llfria ( 1922). primera 

pelicula quc habla sobre los abusl1s tic los norteamcricanl1s a los inmigrantcs mcxicanos ilegalcs1
"': 

:ll1J1<1.1 Tropicules. couirigida pl1r l\lanud R. Ojeda: Oro, Sl111gre y Sol (ambas de 1923). protagoniza-

¡ 111 R.1mlll'/. <i.1'1r1d. <'10111,.1 r/d ('1111· .\/11,/11 .\fr111,111<1. 1.1 cd1~u1n, '.\k\1Co. J) 1 

¡;¡ l).11.1h•,(J¡,1hn lúll.'11~·11. 1 \.11qu..:1 lkrn.1l. l ,pi.:r.rn1.1. F1/H1.ig111ji11ti1·111·1,1fdl'/C'1m·Afru1111101/i.JIH1193/1. 

1 ('1•ln:~1••ll "l>11u,11•11 l'uluu.tl .l 'c11c ('111cl. l.11.·t\1•11111. l'ud1J,1. '.\h.·,1~•'. \'rn1i.:1 .. 1lL1d Au1t•n1111¡,¡ de l'uc\ll,1. 1'1'15, pp S7 y 117 

¡:_• ll.11.1!.1'tl111h1>.h.'1kr11.·n ll/•,.1111/1/(111, .\/t1ua11••. l.tl'd1~1.,11.'.\k\1'.!1,IJ F.hht.111.1IC'l11•S :\ 1\i.:{' \' p .f7 

1:; ('111111l'l.L' rPlll'' \!11•11\'I. / / / 1/•1,, \r·._•/•• ,¡, / { '1111· .\J,·11, 1///01, l,1 cd1 ... 111n. \k\I(•'. I> !· J:,J1111r:1 Jlt,¡1.11111 (\11llllll'1lt,1l 1'1!111'. ]Will. pp. 211 \ 111 

1 '1 ( '111h. 1'.·1 l.1. {)¡, 1 '""""'' "·· />H1'1 ,,,, !'\ ""' ( '1111 ,\f,·111 (///". Lt ed .. \1l'\ !> !· ( '{ I:'\:\( ., :1. 1 :\ ~ C'rnctC(,l ;..;.u.11111,11. ~OIMI, 1111 144 ~ l ·I" 

! ;-. R.1111110. 1 i.d•r1:.:I. "I' ~11 !' ~!tl1 

1 -;¡, ll,·J \t .. r,11 l i••n1.1k1. r,·ru.111.t" "l ·,,,11,11111!1.t dd c·mc \k\1c.11111~. <'11 A:\\'\'. ll•'.1111 de e i1w lt•11111111mm 1 /J11c·111111'111111 di'/ .\'11n11 t '11w 

[,1f¡11,iam1·1u,111t• \'1•lum1·11 ll .\/1'\I••' 1.1 cd1 ... 111n. \lc\1 ... ,1. 11 F. SFI', h1ml.1n11n \k\1cana tic <'llll'.t\l:t' :\ l', l':\\I. l'ISl'i. p !.'-!1 
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da por el entonces fa111oso torero Rmlolfo Gaona y por el 111is1110 Contrcras Tmrcs; tlg11il11c/11is M<'.li-

01110.1 ( t•J2-I). i:odirigida pllr Gustavo S;icnz de Sicilia; l:'l R<'lirnrio ( l'J26) 117
: y /Jlari. de 1931. que· 

prohahlcmcntc fue el ültintll largnmctrajc 111ud11 mc.\kan" de ricciún' '' !para ese .1110 ya se hahian 

liltnado algunas películas hahladas). entre otras. U cinc de Contrcras Torres siempre tn1·n pretensio

nes nacimtalistas y patri(>ticas inllucnciadas pnr su pasadt1 de soldad" revolucionario y. al igual que 

su literatura. le intercsarnn ltis temas epicos e histúricos. 

l\lanuel R. O.jeda. aparte de las pelirnlas que codirigití con el ··111dinºº Calles y Contn:ras Torres. 

realizú l:'l Cri.110 tic Oro t l 1J26). Coll.\piraciri11 ( 1927> 1
"' y /:"l Coloso t!e Mármol ( 1928). Este Liltimn 

es un film realizado en tic111pos del presidente Plutarco Elías Calles y hace alusión a la Guerra Cris

tera aunque sin no111hrarla claramente. siendo los rebeldes cristcros los villanos del relato. por su

puesto. El cstrcnt1 de esta película fue en el Palacio de Bellas i\rtcs 1 ~0 

. 3 .. \ J-.. <.ltro~ .L'i11t:astasdL' Jos_yc_in!.c. 

Ahora veamos. pnr último. otros i.lircctorcs y películas relativamente menores pero aun así tmtahlcs 

del cinc mudo mexicano de ficción en su tiempo. 

Gustavo S;íenz de Sicilia. quien cndirigió con Miguel Contrcras Torres A[iuiluclws Mexicanos. di

rigicí tamhi.:n t11m·is1110 (1923), l/11 /Jrama <'11la1lri.11ocraci<1 (19241 y La /Jot!a de Rosario (19291. 

Sacnz de Sicilia era un conscrvadt1r ahicrtamcnte antirrcvolucionario. y con linna de tener idct1logía 

fas..:ista. Trahajú en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el nhn:gonismo 1
·
11

• 

En t IJ l IJ se hahia tlltnadll l'ii!il' Redomlo de Jos.: Manuel Ramos, y en 1926 se realizó fJd Ra11clw 

a la Li1¡1illll de Eduardo llrriola. Ambos lilms son comedias de sütira muy pan:cidas sohrc las an

dan/as de prnvincianos en la i:apital del país. así como de los problemas y ahusos quc cnfrcntan lkn-

1111 de un l\kxico ..:anthiantc que se uchatía entre la modernidad y la urhanizaci1'in. por un lado. y el 

f11lklPrismo ranchero. por el otni"". Con cllas se sentarían las hascs para el gencrn de la comedia 

ranchera que. i:o1m1 \'ercntos m;'ts adelante, se consagraría i:on AlllÍ e11 el Ra11c/111 G1w1cle. 

l ,- l<.u11110. <i.11>11.:1. "I' 1.11 . l'l' 272. 2":'' ~ 2"1'> 

! •~ ll.11.d¡o~l)J,,h"•' h:1k11,,. ' \',11qua lfr111.1l. l.'Pl'l,t11/a. op. i:u. ll l.ll'i 

. :., I~ 111uro 1 i.tb11d •'P di 111' 2-:'" \ 27h 

; : 11 ll11 t1,,,111"h" ll·dr11," \ \".11qua lk111.1I f ,¡w:1.1111a,1•p .:u .. l'P J,!_(;} 12ít 

l l l l l 11.11<1'111""''· l·nk11. ''· . lfb,11n dd ('1111• .lfr111111111, l.i Cllu.:1ún, ~tl!\11.:0, U. F .. bJ1tt•11.tl C'ht1 S ;\_lle C: V I' 50 

! t.:• ff•ufrm. p .lfl 

-52-



José 1' lanud Rarnos también <lirigiú en 1'l19 C111¡/í'.ü1í11 frúgica (también rnnodua como Trcigim 

C1111/i•.liú11¡, y en l'J::?O U í'.i1rc11 (basada en la nnvda de lgnado 1-lanuel i\llamirano. escrita. prndu

dda y protagonizaUa por tvligucl Cnntrcra~ Torres, ta111hié11 i:onocida como f.o.\· l'lt11t•1ulos) 1
·
11

• 

Ernesto Vollrath. directnr <le /.11 /li111clc1 cl<'i 1l1t/0111ril'il (nn c"nfundir con h'I Al//tl/lllil'il (iris de En

rique R"sasJ. hizo I /asra I Je.11111ó ele lll M11erl<' t 1 <J::?01. ,!las ANerras ltamhién llamada Co11 las ,1/as 

.-1/Jierras). Car111e11. 1:'11 lu llr1l'i<'llt/u . .. 1111111•.1i<1 Ondas de 1'!21. la última también llarna<la /Jos Almas 

<'11 IJ11u1. y l.ll /'arc<'iu 1 l'J221 1
". 

l."s herman"s Carlos y Jorge Stahl reali1.aron en 1921 /:'/ Crimen tic/ Orm. Mlllcliras sea11 las M11-

jaes y l.11 /Jama ele lw Ci1111e/ias. y de 1924 a 19::?5 l.ll U111emc1 de /Jiúge11es (o /.11 Umema M<igi

<'ll). Todas fueron producidas por los dos hermanos, Carlos las llirigía y Jorge las fotograliaha'·'j. 

Enrique Castilla reali1.i'l /!011 l11ll11 Ma1111el (1919), !'anida Cia11atla (192()) y D Setior 11/n1ltle 

11922). William I'. S. Earle fue el director de frlls lll.~ llw11/1ali11as tle /lan11lú11 y U Milagro ele la 

<i11wllllllf)(/llt1 (arnhas de 1 '!25). Rafael Trujillo hizo /.11~ de Uetle11citi11, /.a /'111i11lt1tfll (amhas de 

192::?. la segunua producida por Trujillo y tal vez eM:rita y dirigida por i!I)'"'' y el documental/;/ Últi-

1110 /Jia de 1111 forero o /.a /Jespetlitla de /fotlo!fó Chuma ( 1925 >'"'. 
Ángel E. Áll'aret. c.:s aulor de /:'/ Secrero de 1111 l'erndo (! 924 ). /:'11ig111a ( 1925) '·" y Vicio (1930). 

Esta última era también muda a pesar de su época y aunque era de fic.xiún, fue financiada por i\1110-

nio i\rcllann. presidente nu111icip;il de Puebla. como parte de la campatia contra el alcoholismo del 

presidente Emilio Pones Gil"''. 

Gabriel García l\forcno. por su parle. dirigili El /Juitre (1925), Misterio (1926) y dos películas de 

acdún llamauas /J Tre11 l·i111111s11111 (1926) y /!'/ /'111io tle llierro (1927. a veces llamada 1'111ios de 

l/ierml. E~tas dos ültimas son importantes por ser <le las pocas películas mudas que se conservan 

l·P 1{.111111c1. li.1h11d. 11p ~11. PI' 2h2 ~ ..'.!h'\ 

1·11 /f11d1·111, l'P 2f>h 2fl'I 

\ lí /h1(frm. pp :!,t17 2h1J. \ 271 

l·lh fl111Ít'lll. 1111 :!.h.l. 2h'i. 2<111 270. 271 ~ :!,i.¡ 

117 lkl \\,ir.ti Ci11111.ilL'/. 1 L'rn.111.t.•. fh1d1·111 

1-1\ 1~.1111110. li.tli11d. l'I' LH 1'1' 2..,l ~ 2""1 

1.1•1 ll.1\,tl•" l h"h'' l t·•kllL•'. \ \ .1/l¡110 lh.'111.11. l:,pa.1111.1. ¡.1/mogm/ill lit'lll'ral dd Ci111• ,\fr11n1110 f/9(1fl./IJJ/J, 

1l\•kL·L1P11 lhtu-11111 t 'uluu.11 .¡ 'cric l'uw~. 1.1 cJ1..:11•n. l'uchl.1, \IC,i..:u. Um\·cr~1d.11l A1111i1111111a Je J1m:hl•1. llJS~. pp. IJ2 y ll3. 
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con1pletas (de Mi.1'1erit1 se eonserv:1 una parle y de HI /Juitre u1111s f'ragmelllos qw: :u;1ua hnenle es1:in 

insenados en la versii"in recuperada de m /'111lt1 ele llierrol y sorprenden por la tC:cnica cincmatogr:ífi· 

ca y sus tcm:itii.:as. muy av:mzadas para su tkmpo 1
"
0

. 

Otros films que pueden ser nwrc.:edores de alguna 111encit"1n .~on: Fa1111y o /:"/ Ro/111 el<' l'<'i11I<' Mi/111· 

11e.1· (1922) de Manuel S:ínchez Valtierra: /.11.1" C/1irn.1· de la /'re11sa ( 1922, tamhiC:n eonoc.:ida como /.a 

(irc111 Noticia o C11e111os ele Otm)o) dirigida por Carlos Nmiega llope: /111/c//e1·it¡11i.rn1t1l1 1123). la 

cual tll\'ll pn1hlcma~ para ~u cstrc1111 Clltllcn.:ial y gcncrú ci1:rta pl1IL-111ica. dirigida p11r J>cdn1 .1. Vill· 

que1. 1' 1: l'o Sor 111 l'aclrc 11'!271. imponanle por ser el dch111 y única pelicula muda de Juan llustillo 

( >ru. !!filll cirn.:a~ta de la "L·prn.:a de oru'' dd cine 11adl111al 1co11111 vi:rc11u1~ mús adL'lantL'); HI ."'i'ecn..'IO 

tic la :1hucla ( 11>281. csni1a. pn1ducida. escenograriada. protagonizada y dirigida por C:indida Bcl

tr;in Remlún. una de las cineaslas pioneras knwninas; /.os l /i¡os cid /Jestiuo l 1929), de Lui> Lezama 

ldirect11r de li1han'. atr:is 111e11c.:ionad:1), cscrita y pro<lrn;ida por la esposa del prcsidente Emilio Por· 

tes Gil y financiada por la Asociación Nacional dc l'rnteccilin a la Infancia: y Terrihll' f'esadilla. c11-

111edia la pesar de su 1i1ul111 dirigida en 1930 por Charles Amador, es tamhiC:n <le las pocas peliculas 

mudas 111exica11as que se conservan, aunque hay quiencs creen que pudo lrnhcr sido hahlaúa antes 1 ;~. 

1 ~u C1uL 1'i:1l.1. /J¡¡ 111111111101/i• /J111'ilot1·1 dt'I C1111• .\frunmo. 1.1 i:du.:11i11, M1h1u1. I>. F CONACl'LTA ~ 

( ·111..:ll0 1...1 '.\'.a.:1Pn.1I. .:!1)(111. 1'11 _1-:"•¡ y ~SO 

l"I l~,1m1tc-1. <i.1h11d. "P n1. l'I' :!70 ' :!71 

1'~ IJ.11,1l,"(Jr,1t..1'. J·cdi:nl."n. ~ \.11qui:1 lk111al. l·.,pi:ra111,1 op i:u, PI'· 111. 122. l:?h. !JO. llh ~ 137. 
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1.-1.1- CUl\llEN/.OS DEI. CINE lli\111.i\DO MEXICANO. 

l'n l\-léxil:o la primera película hablada exhibida comerciahm:ntc rue la nonca111cricana /.11 lÍ/1i11111 

C1111ci1i11 (011· Si11gí11g Foo/). dirigida por Lloyd Bacon y protagonizada por el cantante Al folslln. l'I 

c'trcno fue el jueves 23 de 111ayn de 192'1. l'ostcrillrmcnte, se cstrcmi el 6 de julio del 111is1110 a1io /:'/ 

ll1111a11/I! de Jazz (1/te .faz~ Si11gen 1
''. primera película rn111cn.:ial parcialmente hablaJa Jel 111unJo 

(era 111uda pero tenía algunos di:íloglls y canciones), ta111bién protagonizada por 1\I Jolson. pero diri

gida J'llr J\lan Croslaml en 11127. producida y exhibida en Estadns Unidos antes que La lÍ/1i111a 0111-

ci1i11 de Bacon. aunque esta última llegó antes a Mé.xicn 1
'

1
• 

Cll1110 llls pri1111:rm rihns hablados que llegaron a nuestro país eran en inglés. hubo protestas nacio

nalistas que exigían subtítulos para que el público los entendiera sin ncccsidaJ de saber el idioma 

C.\tranjero. Se ai:usó a Estadns llniJos de tiucrcr imponer una colonizaciún cultural (de por si Nor

tca111~rka dn111inaba la cxhihici1"1n a nivel mundial dcsJc la época del cinc mudo, y ahora la domina

ci1'>n se acn:ccntaha con el cinc sonoro). Por un tiempo las cll111pai1ías productoras de Nllrtea111érica 

produjeron vcrsillncs en castellano de sus cintas habladas, con actores que hablaban en espaliiil. des

tinadas al mercad" de hispanllparlantes1". FeJerico Gamboa, escritor de la n"vela Je "Santa" (lleva

da a la p;mtalla en tres ocasinnes), escribió en el periódico "El Universal" el 2 de junill 1k 1929: 

... Las películas habladas ... significan para Mé.xico una agravantc Je peligro 
que ya veníamlls padeciendo ... con las películas mudas yanquis. due1ias ahsu-
lutas de este mercadn ... !lns 111exicanosl alardeamlls a voces lle un nacionali'-
1110 hasta intransigente y at!resi\'o, que suele rayar en xenofl1hia, y no obstante 
que palpamos cómo nuestras viejas costumbres .... nuestro modo de hablar. 
nuestro mudo dc ser .... van hornímlose. y cayénJnse a pedazos ... 1"'. 

l'or rin el Departamento del Distrito Federal decrettí en junio de 1'12<J que los subtítulos Jc las pc

liculas sean cn espalilll y no en idio111a e\tranjero (im:luso en un principio fueron en ingks) a partir 

1k scptiembre. Así ya 110 era nccesarin saber inglés para entender los rilms 157. 

1 ~; lfr"-'' •k l.t .\1.11.1. Lui-. /./ C1111· s,,,,,,,,, ..i1 .\ln11•'. 1.t cd1~·1011. '.\k,1•11 1> F l '~A\l. llJ7J. pp i-.7 \ 1~5 

1"'1 '" d.._·t .... ·11 ~"111111\hr,~· .1111ht'> pdi..ul.1, l l ntl\BIP f'111,l.rnd. l1t'f <:lcllo. ~.t h.1hi,1 rr.tlltado c11 \ 1}~(1 /)011 1111111 q1111!.l!!•1tu/,\\l.I ptlf J,•hn 

ll.11t\111• 11c 1 pr1111<.·r.1 pdK 11!.1 11011L-.1111~r1~·;111.1 •1•11 mti,i...1 ru1.lo1'> ~ c:fc¡;hl' '>Ul101ft1'> pcr.1 .nm \111 d1.ih1!!11\ 

1"'~ lkH'\ .k la .\t.11.1 l.111• .. PI' •11. 1111 ~s 1H 

1"'1• /!)1d1111. 11 1)\\ 

1 ~' f/•1,h-111 1' \07 
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El ya mencionado Guillermo "el Indio" Calks dirigió el primer largometraje 111exicano de ficci1'1n 

hablado: /Jio., y /.<'_\'. de 1 'J21J. Era una película con el llamado "sonido indirecto". l11s di:il11g1" eran 

grahados en disco:-. y pn~11:rior111c11tc. duranlL' la pruyccciú11 d1..· la pl'lil.:ula. !'-L' :-.i111;nmi1aha la 1111aµL"n 

rilmada con el s11nid11 grabado. l.a segunda y la quinta peliculas son11ras fueron dirigidas p11r el ta111· 

bién aludido 1'.ligucl Contreras Torres: U Ag11ilt1 y el Nopal ( l1J2lJ. ci1111edia ranchera i:1111 Rohert11 

"el l'anz1'1n" Sot11. Carlos Lúpet. "Chall:in" y Jnaquín l'anlavé) y Sr11ir1clore.1 de la U/oria ( 1930. fil· 

111ad;1 en i\larruec11s y Se,·illa con ambiciosas batallas de c.,paflllks c1111tra 11111ros). De l 1J.'O es .. 11111 

111os o Nt111/i'l1g11.1 de la \'ida. de Salvad11r l'runcúa. tercera película hablada con el sistema de "sonid11 

imlin:ct11". financiada p11r el C11mi11.: úc Ludia l\11ti;1lcohi'1lic;1 úc tic·1111"'·' del prcsidclllc 1'11rtcs Ciil. 

Ese mis11111 af111 se him la cuarta pelkula sonora: Más Fut!rlt! t/11<' el /Je/Jer. de Rafael J. Sevilla. la 

cual ya iucluyc canciones rancheras 1.<.<. 

Sin embargo sería hasta el sexto largometraje sonoro euanúo se inauguraría oficialmente el cine 

hablad11 en i\k:-.ieo: la segunda versiún úe St111tt1, dirigiúa esta vc1. por Antonio t\'loreno en 1931. 

pr11ta)!11ni1ada p11r l .upita T11var como Santa y Carlos Orellana como 1 lipúlilll (el pianista ciego). Fue 

la sexta película mexicana hahlaúa. pero la primera con soniúo directo!."'. Los hermanos Rohcn11 y 

.loselito Rodríguez Rucias. ingenieros mexicanos, crearon y patcltlaron en Estallos ltnidos un sistc· 

ma con el cual se 1múía grahar el soniúo directamente al mismo tiempo que la imagen. y éste fue 

aplicad11 por primera vez en S1111111 1" 1
• Por supuesto que esta vcrsilin de l\ntonin Morcnn supcrú en 

taquilla y l'"Pularidad a la vcrsit'in muda de Luis G. l'arcdo. adem:is de C\ll\lcar m:is súlidamclllc la< 

ha:-.c~ dl'I cinc de pro~tilutas. fu1uro género cara1.:ti:rísticn del cinc mt:xicano. 

Resulta interesalllc un escrito ne)!ativo de Juan Bustillo Oro a propúsit11 del naciente cinc hahlad11 . 

. 'l1hre todP considerando que este cineasta desarrollaría definitivamelllc su carrera durante la época 

"'ll"ra h11: escrit11 el 20 de fcbrcn1 de 1930 en "El Ilustrado": 

l.11 quc fue 111od11 de emoci11nar y de decir cosas bellas por medio de la imagen. del mo-
1 i1nie11t<' y de la lu1. se ha c1111wnidP en unn' cuantos meses en un teatro mednico domlc 
una p11hre canci1'1n o un ui:ilogo declamadn horriblemente. sustituye t11uo el esmerado y rico 
trah:1j11 del esfuerw de la dnwra por darnns emoci<'>n estética p11r su puro lcnguaje 1'"-

I '" P.n.11 .. , t Jt••ll.••. 1 L·,!.-111."., \'.11quo lkrn.d. i'.'1''-'f·Lrll:t. F1lm••!.!l<1/i,1<i1·111•r,1/1/d C1111· ,\fr11H1110 1/•11111 /lJJ/1 

.e·,.¡,. __ 1"11 1 l1t11,1••tl l 'ult111.1l 4 'l'l ll' Cm.:l l .1 L'd l 111l'l•l.1 \ll.'\ t ·111, L"r,1d.1d .\utn11<•m.t •k l1ui:hl.1. l'l'\'i. l'P \JI· I H ~ l~f1 

I''' 11• IT 1 ;, \ 1<'1 

¡- .'..! l p••,.to l.1 .:dl~h'it (iu.t.l.tLt1,L1.\, J.ij1,u• \11.'\lLU rd11nr1.1l l '111\L'l"•Ltd di.' ( it1.1d.1l.1¡,t1.t 1'1'11 J' ~." 

!r,J !{,·,,·,,kl.1\l.11.1 lu1' /11·111c.\,,,1,,,,,1·11.\fr111••. 1.11·.!1ll••11 \k\IL·•1IJ 1: 1:s:\\t.11r1 I' ~11r. 
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1.4.2- LOS PRIMEROS GRANDES CINEASTAS t-.'1EXICANOS. 

En J<J32. dehido a Ja ten,it'in generada por Ja prematura sueesil1n presidencial prornc.:ada por la rc

nunda del presidellle Pascual Ortiz Ruhio. que Je c.:ediii el poder a Ahelanlo l.. Rodríguez, siilo se 

realizaron seis pelkulas. de hts cuales tres fueron produeidas por la Comp:11iía Nacional l'rnc.luctorn 

de películas: 1Íg11i/<1s ./i'<'lll<' al Sol de Antonio Moreno. Una Vida por 01ra de John 11. Auer. y /:'/ 

,111ti11i1110 de Fernamlll lk Fuemes 1
":. 

La primera pelicula 111e.xkana sonora sllhre Ja Revolución fue Nl'l'lll11ci1í11 o !.a Sombra de /'1111cl10 

\lil/<1 ( 1<JJ:?1 de 1\liguel C1 >llln:rns Ti 11Tes 11
''. escrita. producida. dirigida y protagonizada por él. Otrns 

películas habladas que realizú Comrcras Torres fueron Jl/(il'<'~ y Maxi111i/ia110, ( 1933), la cual fue es

tn:nada en el Palacio de Bellas Artes; y ¡Vim !vléxico 1 (193.\J, drama sobre la lndcpcmlcncia. Las 

tres fueron in1entos dccllrnsos de este pionero del cinc mudo por encontrar un lugar dentro del nuevo 

einc hablado con su estilo de e.\altadún patriútica olkialista 11
'
1. 

Tres directores extranjeros realitaron tres pelkulas impnrtames en nuestro país, es verdad, pero en 

ocasillnes sus aportaciones han sido sobrcestimadas. Estamos hablando de los soviéth;os Scrguci Mi

khalovid1 Eisenstcin y An:ady lloytlcr. y del austriaco Fred Zinncmann. No se puede negar la in

lluencia que cjereiernn los tres en el naciente cinc industrial sonoro de México. pero a veces críticos 

e historiadores malind1istas se dejan impresionar por sus nombres al grado de exagerar su importan

cia en el cinc mexic:1110. lo que demuestra 111:ís bkn ignorancia respecto al tema y J'alta de respeto a 

los cineastas mexicanos pillnerns !sobre todo en cuanto a Eisenstein y Zinnemann. pues al menos 

Buytlcr sí hit.o una wrdadera carrera en el cinc mexicano, no s1ílo una t.:inta como los otros dos). 

Eisenstein. direc.:tor de obras rusas históricas como U 1lrnm~wlo f'oll'lllki11 ( 1925), tllexallller 

,\'l'l'sky ( llJ3X) <.: /1'<111 l'i frrri/>lc ¡1111'11' Ir l/ t l'l.\!-llJ.\h) 1
"'. invitado a México por su amigo el pin

tor Diego Ri\'era. emprendiú t:n l'J30 el rodaje de ¡Q11l' \li1·a 1\frxim.1 (no confundir con ¡Vi\'(/ Méxi

co! de Ct>ntreras Torres l. La película lll> pudo ser terminada por problemas de 11nanciamicnto11
"'. 

ti..? f 1.11 .. 1.1 J{1cr.1. l .1111111•. //1111•,111/),,,111•1nm1f .J, 1 ( 1111• .l/1 111 .1110 1 ¡,,,,¡,. I /•1_'•J / 1U7. \,1 1ccd1.:1nn. 

tl1u,L1l.q.u.1 l.111,,11 \ln1d• t·1111i:1-.1d.hl de !iu.1d.1l.1J.H.t \lnkt1. IJ I· ('(IS:\C'l1LTA. JIJIJ.'!. pp 511. (..f ) 711 

1h1 1 HJU \mh~·, de l.t / ,¡ U.11.11/.1 1 11/ s.1111/.,,1 tf •I /fr1 ,,{¡,, ,,,,¡ 1'11, ¡ ( "1111· .\11'1/! <ll/1!J, l;i t'dli:hin, ~t¿"¡;º ll. F. L'AM Xui:humk11. ll}S-1. p ~11 

1111 li.u .. 1,1 H1c1.1 l·.nuli.> J/,,¡,,11,1 ,frf c·m, .\/, 1;,,1111•. l.t L",lldPll. \h:,1 .. u. iJ SEP. 19Sh, 11 !<l1 

lh°' .S.1111' :\11,trn~. /.1 < '1111· ,\'1111,·,11111•111 ,,,,., /J1n·1 ,,,,,., 1 1'/11·1 • ,,,111·1 Jc.J~<J./')Mi, (l'ok¡,;oún ~ltxlcrna). l;i cd1c1i111, ~lé:uco D. F., 

r..111"11.tl ll1.111.1 s .. \ 1•nn. 11 ¡.11 

\fil1 li.11.:1.1 lfo:1.1. !:111111 ... /111/1'"•' ¡,,,, 11m1·111.if ./d t '11w ,\frw .mo. 1411110 I flJ!IJ-/'137, p 4~ 
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pern el plleo material que rodú y del cual se han realizad" varios mllntajes, muestra las prcll<:tt 

pacioncs estéticas caractcríslkas di: su autor1"7. El estilo de Eiscnstcin intluc1h:iú a ciw:a~tas nal'.io

nalcs posterinres c1Hno el "lndill" h:rmimlez y Ruhén G;íme1.. de quiénes ya hahlaremns. 

Sería otro Uin:ctor ruso el que lograría una ohra mexicana 11H11m1nc111al ~in 111.:ccsidad tk dcjar~c ...,L'

ducir por el nacinnalismo idealizado " el gustll por In ex<°>ticn de Eisenstein. i\lc rdien• a 1\rcady 

l!oytler. quien Clln ayuda de Raphael J. Sevilla dirigii'1 en l'H.J una de las mejnres películas de habla 

hispana de todos los tiempPs: /.a M11fertil'l l'm'rlo. protagonizada Jl"r Andn:a Palma y Doming" SP

ler1"'. Este drama sllhre pn•stituci1º1n. peeadn. incestll y redcnciún pPr medio del suicidill. cine111ato

grtífican1cntc supera a la~ d11~ n:rsíom:s de Sa111c1 y junto cun ambas definiría l'I cslen:otipn cincma

tognírico de la "prostituta de CllntZón de "ro": mujeres arrastradas por el destinll a una vida de "peca

do". estereotipo tan usado en el futuro cini: mi:xicano. con un aei:nto moralizanti: y convencillnal que 

nunca busca d verdadero origen y efectos di: la prostituciún como prnblem;ítica social. 

Otras obras interesantcs del rus" l!oytler en México serían/:'/ h'sp<!C111clor !111p<!rti11<'///<' ( 1932!. ¡.-lsi 

es mi °fl<'rm' y :ig111lt1 o Sol testas dos ttltimas de 1937 y protagonizadas por '"' climicos l\lanuel 

i\lcdel y Mario Moreno "Caminllas")1"'
1

• 

El austriaco Fred Zinnemann fui: ramoso por su carrera en Ilollywond, donde realizó cintas como 

lligh Noo11 (1952). From ll<!r<! to Etemity (1953) y A /1Ia11 for Ali Se11so11s (1966) 1711 . Pero anti:s de 

CS<l, en Méxicu dirigi1í cun ayuda di: Emilio Gómcz Muriel Redes en l'J3.J. musicalizada por Silvc'

tre Revueltas 171 . Tanto ¡Que Vin1 i\frxico.' como R<!des tenían una visiún dcmasiado occidentalizada 

y colonizanti: de nuestro pais. inclusu caían en un ctnocentrismo fulklúrit:o muy estilizado. 

Otra película que recurrió a i:ste tipo de tem:'tticas nacionalistas fue Janit:io ( 193.J) del mexicano 

Carlos Navarro. realizada el mismo atio que la muy taquillera Cl111d10 el Roto de Gahricl Snria 17
!. 

En 193.J se crean la \lnú·111 de los Trabajadures de los Estudios Cinematogr;ificos de J\kxicu'" y 

en junio la Asnciaciún de Productores de l'eliculas. Esta última en 1936 se volvería la llniún de Pro-

1117 1'.tr.1 i.:n111p1l'l1•kr 111,1, 1.1' 11..·on.1' t..llll't11.11,,~·r.1IK.1' d1.' l·.1w11,1c111. cu C'l"-'i.:1.1\ l.1 i..:11nni..:1d.1 .... unu ~1110111.qc d1ak .. lld1 ·,e' 11:i.:rn111.'11d.1hli: li~cr 

.. El Sc1111d11 del C'1111..· ... ~ .. 1..1 J ,>r111.1 tkl l'1n.:·· 11h1.1' C\1.'rll:t\ por el 1..1nca,t.1 ~ dl\p1•111hlc, en hl11u11.1l Sifln XXI 

lh"i Soht:n•11T111 .. l11.1.h!L'.11. ('nS1i;/o,fr<"1111·. l.tl'lhl'1Pn. \k\1.:olJF ('111cmc111n11.1S ,\Je<"\' !IJIJ.'i. pp l'ifll~'J 

lh'J l>d \l.,r.1l (iu111.ik1. !·1..·111.md11. c·1.,r1<1l<•c1.1 dd ('me \1e\K,1m1··, en,\,.\\'\". 1101111 1fr ( "ti1c /"1•1111111111101· 1 /),,. 111111'/lftn dd Xtft'lll ( ·1111· 

/ ,1f111<'otm1·11, ,¡111• \ ,./i,11101 IJ .\t.-1 .. ,, 1.1 úh~1 .. 11. \h-\1!..<1. IJ r Sri'. Fund.i..11111 \k\l<.111.1 de l'ml'.t,l.I'• :\ (' ¡ ·_.\\I \IJSS. pp ~SI~ ~-;~ 

170 S.1111' . .-\11<lll'11. "I' p lhl 

171 .·\\,11.1f!Lm~"-J'11)'(', l.o1 l111111¡1.i,;,./("1111·\fni.,111t1. 1•l·d1 ... 11111. \ku.:oD 1-" cd11.111ue,(.1,1 S.-\, !lfüS. p l.' 

17.:! /b1./1•m 
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ducton:s Cinematograristas de ~léxico 17'. En 1935 se terminaron los estudios CLASA (Cinemato

gr:ílka Latinoamcrkana S. A.). al frente de los cualés estaría Alhcrto J. l'ani. e.\ ministril de Indus

tria y l lacienda ..:on Carranza y de 1 lacienda wn Calles 17'. 

1\hora. con el gobierno del general L;ízarn C:írdenas (1934-1940) se filmaría en estos estudios una 

pelirnla muy importallle: ¡l'ú111rmos con 1'1111clw Villa!. Fernando De Fuentes, posihlcmelllc el mejor 

director de todos los tiempos del cinc mexicano. había hecho El l'ri.l'irmero 13. El Cm11p<11lre 1\1<'11-

do:a (amhas lié 1933) y l:"I Ftlllfll.1·111<1 del Com·ellfo ( llJ34)rn'. Las dos primeras ya manejaban el te

ma de la Revoluchín mexicana de llinna polémica. lejos de 1:1 idcalizaciún y el discurso edilkante 

acostumbrados. Pero amhas fueron superadas por ¡Vii111011<>.1· con 1'1111<'//r! l'illa' <que en lo personal. 

siempre la he considerado como la mejor película mexicana de todos los tkmpos). l'ilmada en 1935. 

supcrprodm.:..:iún muy cara parn .'u <.'poca. fotografiada por Gahricl Figuerna y protagonizada por 1\n

tonio R. l'rautn> y Dllming" Soler (<;orno Pancho Villa). lk Fuc111cs logni l!UC el gobierno canlcnista 

l"acilitara soldados. artillería. asesoramiento militar. caballos y hasta un t'crrocarril para la rilma

ci<in1n Jorge Ayala Blanco dijo que este film. hasado en la ohra hn111é1nima de Rafael F. Mulioz. es 

la mejor adaptaci1ín de una no\'ela mexicana que haya realizado el cinc nacional 17'. 

El aiin de 1936 fue hueno para el cinc mexicano: se realizaron 24 películas y cnn esto México vol

\'i<Í a ser el primer productllr en espaiiol. debido a los problemas que atravesaba Espalia dehido al le

vantamiento del general harn.:isi:o Franco que provoclÍ la Guerra Civil Espaliola 17'1. Adenuís, ese 

mismo alio se llhmi la primera película mexic:111a a <:olor: Nm·il/ero. dirigida por Boris Marcon con 

la técnica lla111ada ··cinc-cnlor" 1sº_ 

1 -.1 \·t>~.t :\lt.1111. hlu.ud" 1h.· t.1. /.11 /11d111tf/<1 < ·111, m1U<1i.:rali1 ,, .\/1·111111111 l'1·1ti! ll/\l••f/1o·'"'1,1/ 1Cu,uk111•" di.' 1>1,11l~.11.:1ún. 

11u1fü'r•• .n. ~.t l.111•..:.11. 1.1 c1l1..:111n. <iu.hl.tl.11.11.1. J.1IN:1•. '.\lr:\11;1>. Fd11,,11.1l l:111H'l'Jd.1d 1k (ju:1d.1l.11.11a. 111111. p .'1 

1 ··.;; li,111.1.t H1i·1.1. l.1111110, l/11f••IW /lro1111111·11111/ ,/d <"1111· ,\fnu111111 /Pll1// / J•J:tJ /l/.P, p lf11 

1-1> R!l111.t!'U.'I,\ R.11111<•. Jt1,1qu1111. /J1c e /r>l/</!111 r1t1110..:1afi1 ,, t '11111•11.i/ 1 !>1· /J11n '•'fl'I cfr 1:1¡•111/a. /'1111111;11/ \ l.1/11/IO•l//lt'f/Cd, 

l.1 l.'d1,1"11. B.t11.d1111,1. F,p,1ú.1. hlH1•t1.d Lu:flt''· ¡tl'li p \IS 

(1.11.1.1!<11.:r.1 l1111!1o• ll•1,Ji·111 

l ·., \\ .tl.1 Jlt.111,11 ÍP!I.!~'- / ,1 A11·11tur,1 dd ('mr .\11 11• m11•. 1' l'1h .. 1P11 ~k\1 .. 11 I> F l.'d1 .. ·111111.•., Era S. A . l 11hX. Jl .:!J. 

¡ ··q (; •1~1.1 I\ lt'1.I 1 111d1<• /!•1.!1·111. I' ~ 11 

1-.11 ll.-1 \!<11.tl 1 io1111,1k1. 1 t·111.1t1d~•. "("11•1111!,1i:o1.1 dd 1 ·..,~ ~k\1 ... 11111··. t'll ,.\,\\'\' /fo1a1 dr 01w 1"1•111111011t1H \" {)m111111·1/111f tfl'I .Vm•111 Cm1' 

l o111>1, .. 0111·11, '"''' \',1/111111·11 /1 .\11"111 ••. J.1 cd1i.:u·111. \k\Kt1. I> 1-' SEi'. F11111.!;1i.:11i11 \lc\u;.111.1 lit• C111l'.t"Iª" 1\ C UAM. llJHX. r. 11<il 
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1.-1.3- LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA CINEMATOGR,\FIC1\ ME.XIC1\N1\. 

Pero lo nuls trascemlcntal de ese 1936 fue cuando el mencionado Fernando De Fuemes dirigi1·1 .-111.i 

en el U<1ncho Grande. la m:is arquetípica de las comedias rand1eras. Protagonizada por Tito Guizar. 

Esther Fcrn:imlez. René Cardona y Carlos Lúpez "Chall:in". esta película curiosamente súlo durú una 

semana en cartelera cuando se estrerní en nuestro paí.,, pero re.,ultú t11do un é\it11 a ni\'el i111ernad11 

nal en los países de habla hispana. por lo que se tUl'll que rces1renar en 1-.kxico. esta 'ez preceJida 

del éxito 1
'

1
• Este film fue deriniti\'ll para la consnlidaci<1n de la inJustria cincn1at11gr:irica 111cxican:1. 

Tito Guizar se volvió la venlaJera primera gran "estrella .. masculina del cinc nacitlllal ! la primera 

gran "estrella .. femenina tal vez sea i\nJrea Palma por l.a M11ier del 1'11er/o) y su personaje de charro 

cantarín fue el molde con el cual se formaron otrm lilluros íJolos como Jorge Negrete. Pedro Infante 

o Luis Aguilar. El tema musical de la cima llegó a ser muy p<>pular en disco'> y en la radio. y la sen· 

cilla trama del film suscitú litcralmemc ciemos y ciemos Je imitaciones a lo largo de la historia Jet 

cinc nacional (talvcz sea la pclkula mexicana m:ís "fusilada" que ha habiJo). i\dcmús. el Jircctor 

Fernando De Fucmcs se consolidó como el "m:ís importante artesano cincmatogrürico mexicano" 1 '~. 

Otras obras del mismo director li1cron: /J1(io el Cido de !Yfrxico, La '/.11111l11nga (ambas de 1937). /:'/ 

Jet<· Mtixi1110 ( 19-10). Asi .H' Quiae en J<1/isco ( 19-l2l. /Jrnill /iar/>ara ( l'l-12. esta pclírnla vol\'iú a 

1-.laría Felix una ··estrella" Jel cinc nacional). y Cri111cn _,.Ca.Higo (1951)) 1
". 

J 1¡\ (i.11ci.1. Cili'l,l\tl, ~ ;\\ llÜ, R~tt.1cl /.(''''a d1· (}ro 1/1•/ ( 
0

/111' .\fru¡ 111/r•. 1.1 i:dh.'.1<•11. ~h:\IL•I I> ¡; . hh1or1.tl ('l1<1 s A di:(' \' l'J97. r l .l 

]I\~ <iu,1111cr :\1<111,11. fo,c l.u1~ l'llJlcl\l,tHI. R11t11.1~111.·1.1 1{;11111<•. Jp,11¡u1111 t..:11111d111.1dnrL liullt:rn 0.1111}'·1 \"11!!lll:\, RPlll.ltl t,t\C"•rl. 

/:ne 1t l••1••·1h11 /f11111,1d.i dd < ·1'11· /i11111• /1 e;¡) Lt i:d1~·1 .. 11. B.trld<•n.1. J:,1>.111.1. hhtu11,1I l.al>o1 S \ l1f1n t ~.1 cdllU•IL 1•n11, p -'~' 

l" ! H"11ug11c1.1 R.1111111. J ... 1qu1111 /h111111/•I"" i'il11111.:1<1/i111 t '11111•n¡1f·I /),• /lun t1111·1 1fr 1:'1pmi11. /'1•11111~11/ 1 /,11t11111<1111énut. 

l.1 l·d1~1<•11. B.11~d1111.1. 1;,p,111.1. l.,l11n11.1l l..1c11c,, \'J'l·l. lh1d1·111 

-60-



1.5.1- FIN DEL Cl\IWENISMO. 

El a1io de 1938 se considera como ;1fortunadn por dos mo1ivos. Primero. la 1m:ncionada Allá"" el 

/fo11.-J10 <ira11de ese ai10 dio a i\kxko su primer premin imernacional. Fue en el Fcs1ival de Venecia 

y se lo ganú el f111úgralú del rilm Gabriel l'igueroa 1". Y segundo y m;ís imporlallle, 1'138 es el ai10 

en qu1..· se cunsidl'ra ulicialmcntc inaugurada la llamaUa "éprn.:a de oro" del i.:inc mexicano. misma 

qw: 1enninaria en 11).15 al concluir la Segunda Guerra Mundial'"'. Ese a1io se filmó la cil"ra record de 

:'iX películas de ricci1in de largome1raje, cominuando Méxko a la cabeza de los mercados de hahla 

hispana. En el aiH• siguien1e. 1939. el presidenlc Lízaro C';írdcnas lanzó un dccn;10 que buscaba que 

"" exhihid11re' pr11yec1aran mínimo una pelirnla mexicana al mes. pues hahia una erisis de super

producciún de cinla' mexicanas. adem:is que aún exislían muchos rilms no estrenado' de atios an1e

ri11res. l't1r est1. ese mismt1 1939 si'ilt1 se hkieron 39 lílmes"''. enlre las que se deslacú /.a Noc/11! de 

/us Maros de Cha no Uruela '". Luego, en 1940 la cifra de películas bajó a 27 solamen1e. destacando 

la muy laquillera /:"/Charro Negro. escríla. producida. dirigida y pro1agonirnd;1 por Raúl de i\nda 1
". 

Se observa que el descenso en la prmlucciún en comparación a 1938 obedece a la falla de contian

ta de '"' inversionis1as por la lem.iún provncada pnr los t"ihimos alios del sexenio del presidetlle Cár

denas. En marw de 1938 fue la Expropiaciún l'e1rolera decreiada por el presidenle, y eslo alejó a 

muchos inversionislas y enemistó al gobierno con los empresarios de distinlas ramas, hubo fugas de 

capi1ales. represalias por parle de compatiias extranjeras afcciadas y boicot del sector privado. 

l'-·l l>d \l.ir.d Ci,•111.1k/ h:rn.111dn. !1Jl ,_¡¡ p .!X.! 

I "" 1'111(1111.111•. :\l1u.1. e ·111·· \ c • .,,1111111ii11011. 1.1 ~dh.:1ún. Mi!\1,.11. I> ¡: b.Juori.11 Tnll"' S A. Ji: C. \' .. llJXll 1:t.1 rcunprl!'.,11in !lrno. p ~o 

\ "fl {i,11~1.1 lh.:1.1. Fnult". //11/•'"ª fJ0111mrmal 111'1 ('1111· .\11·11ta11r1 li1m1• !. flJ_Ui-ltJ.J2. la rcc:llK1ti11. 

(iu.1d.1l.q.11.t. J,11t\~••. \h•\1~·"· l"111Hl'l1l.1d de {ju,1d.1l.IJ.U<t. \lé\h,:11, 11 ): , ('()¡..'AClTl.TA. (l)tJ2, pp 7 y )oil) 

1 .... ~ lld \l,it.11 litlll/.tk/ f-"L'lll.tlldol. PI' di, p ,!'(~ 

! ''"' e i 11.1.1 Hi.·1.1 1 mili.• ''I' ~11 1' l·l"' 
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1.5.2- EL APOGEO DEL CINE NACIONAL DURANTE EL Á VILACAfvlACI llSivtO. 

l.:i.2.1_- Fac111res in1erm1s y_cx1_eJJj(>s. 

a) Farton•s i11trrnos. 

Con el cambio de la es1at<:ta presidem:ial y la subida ;11 pouer del general Manuel A vi la Camad111 

( 1940-194(1), disminuyó la prouucciún de películas mm nuís al principio del sexenio. Sin cmbar)!o. 

prn:o a poco sc fue cstahilizamlo 1:1 siluación y para los primcn" :11ins dL'I )!obiL'rno dc Avila Cama

cho at1111cnt1'i la prnuucch'111. Ya cn 1939 sc había fundado cl Simlicalo dL' Trahajadorcs dc la lndus-

1ria CinL'malogr;ilka dc la RcptH>lica l\lcxicana. el STIC. el cual crcci1'i con el g11hierno de Avila Ca

macho y se adscrihiú a la C. T. ivt"''. El presidcnle Manuel Ávila Camacho era un gran al'icionado al 

cim:. según el periodisla Luis Spo1a 1'". lo que 1al vez inlluyú para que durante su sexenio ( 1940-

1946) la induslria cincmatogrülka de nuestro país viviera su mejor n111mcnto. 

Fuc cl inicio dc la época conociua como "el milagro mcxicano". compn.:mlida <lcs<le 1940 hasta su 

dcrrun1bc en 1'1(18, y caractcrizada por cierta estabili<lau política debiuo a la hcgemonia dcl partido 

(mico en el poder. el l'RI, y a un uesarrollo econúmico sostcni<lo. dom.le sc dio marcha atrüs a la rc

i'nrma agraria del periodo cardenista. impulsando el creeimiento inuustrial y el fortaleeimiento ue l;1 

clase media (principal consu111iuor de películas) a costa ue la pobreza y abanuono del campo. 

La "época dc orn" del cinc mexicano tuvo su mayor auge durantc el periodo 1942-1945. cuanuo 

debido a la capacidad de la industria del cinc dc generar di\'isas para el país. ésta sc volvi.-1 una de las 

cinco principales industrias dc México. Durante esc lapso. se lilmú un pro111edio de 70 pcliculas dc 

ficciún de lar)!omctraje. siendo la principal industria fílmica de Latinoamérica1'11
• México sc volvi<i 

al¡!ll así como cl 1 lollywoml de América Latina. rcforz;índose por la cn.:aci(1n o crecimiento de estu

dio' como Cl.i\SA. Films :vtumliales, Fihne.x'''.:. Estuuios Churuhusco y la i\sociaciún de l'roduct11-

1cs y Distrihuidorcs de l'cliculas Mexicanas (cstos últimos crcados en 1944>'''-'. etc. 

t\dcm;is. se crcaron organismos dcpendientes dcl Estado como cl Dcpartamento de Supcrvisil>n 

Cinc111atogr;ilka. creado el I" de abril de 1941 c·on la i'unci<ín de ccnsurar las películas quc la Sccn:-

¡ -.q \',·;'.1 ·\11.LI" l.du.11.J" dl' Le / ,1 fn,/1,1r11.1 l ·111,·111,111•.~'tOti< a .lfr11, ,;11,1 l'1·r/1/ /l11101" o .'!i111111~ 1Cu.1d..:11111\ di: IJ1q1h.!ou:1,i11. 

1111n1:11• ;'7 ~.1 1 I'"··•' l.1 l'll1 .. 1"n li11 Hi.11.t¡.11.1 J.1li,..:1• \ln.1 .. 11 hllt11r1,1I l 'llL\Cl'ldad de {iu.1d.1l.11.1r.1. l'JIJI. pp ·~ ) JJ 

;"'' t i.1r. 1.1 1<1,·1.1 l rnil1" ··P .. 11 . l'I' :_ 11 

1'11 \'c·i•.t \lt.tr". 1 d1u11!" •k l.t. op di . p J-l ~ y; 

l'I~ liu.1111!.'t ,\l"n"'· j'up 1. H11111.1~11l'f,1 R.111m1 1¡;0111d.l. liuhcrn<i.11n_!!a·S11gu'-°' (<l\C\OI); /IJ11frm 
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!aria di.! Gobernaci1'1n (<irgano dd cual depemlia) no aulorizara. Al frl.!nle del depana1rn:1110 se csiaba 

l'clipi: CiregnriP Cas1ill11. El 25 di.: agoslo de ese mismo alin se dieron a w1111cer las clasilleacinnes de 

película., 'cg1·111 '11 au111rit:u.:i<in para di>lilll<1' p1H1Jic11': ¡\ 1 11ii1n,. adnlesccnlcs y adullos. ll¡ ad11-

lescc111es y adullm. Ci si·1111 auul1os. DI sóln adullos en e.\hibiciones cspecialmcmc au1orizadas''''. El 

ai10 siguicn1c. J •J~2. fue 1amhién bueno para el cinc nacional. Se cn.:ú por iniciativa privada de pro

duc1ores de películas la Címara Nacional de Ja lnduslria Cincmalogr;ifica l\kxicana. úrgano inde

pendi..:ntc cons11l1<11· del Estado ..:n 111a1eria di.: distrihuci1in y exhibiciún de películas''". 

Pcrtt el t'irgano m:is itnponaruc relacionado con la i11dus1ria <.:incmatogrúfica creado ese arlo, se for

maría por iniciativa gubernamental: el Banco Cincmalogr;ífico. rumiado el J~ de abril con el auspi

cin del presidente de la República y por inici:llÍ\'a del llaneo Nacinnal de l\kxico S. A. de C. V. El 

primer gere111e del hanc1> lile Carlns Carricdo Galv;ín'''"- Se tralaba de una institución única en el 

mundo. pues nunca ames había existido un país cuya cincmawgrafía fuera financiada por un banco 

que se dedicara c.\clusivamcmc a dar créditos para la producci\>n de films''". Sería un paso impor

talllc para Ja estali1.acii'>11 y mayor cnmrol pPr parle del gobierno sobre el cinc nacional. 

h) Factores externos. 

Pero el ;1uge de Ja "época de oro" no sólo se debió al apoyo dd gobierno al cinc mexicano, sino 

lamhién a faclores ex1ernos. principalmcnle la Si.:gumla Guerra Mundial. Para hacer una película se 

requiere del celuloide, el cual es un derivado de la celulosa. La celulosa es lamhién usada para Ja fa

bricación de explosivos, y Estados Unidos. m:íxima induslria cinematográlica que acaparaba los 

mercados de exhibición a nivel mundial, wmo se encontraba en guerra tuvo que bajar su producción 

de películas para deslinar m:ís celulosa a la fahricacit'lll de explosivos. /\dem:ís de esta baja de produ

cci1111. l lnllywnod l""aba por una crisis :mística. ya que las películas que se l'ilmahan eran en su ma

~ Pna pn,paganda a f;in)r de lu~ aliados, lanto en L'I c.:ini: doc.:u1rn.:111;t1 c.:umo en el de fic.:ciún. Otra \'Cll

taja que !rajo Ja guerra al cinc mexicano fue Ja ayuda (condicionada, por supucst<>) que Estados Uni

dos hrindó a nuestro país cc<>númicamcnle en muchos scclores, incluyendo a nivel cinematogr:ífico. 

sobre iodo a raí.< de que el presidente Ávila Camacho declaní la guerra a las fucr1.as del Tcrcer Eje a 

1'11 (1.11~1.1 K1l·t.1. l:n11J1<1 "P 1.11 I' [,-.,! 

l'h \ n'.1 ..\11.no hl11.11d" •k l.t. op ~I(. pp ~" ~ .lf1 

1''" Ci.11ll•I R1~·r.1. l:n11llt1 /1•1d1·111, I' 2111 

t•r; li.u,ia R1n.1, E1111l10, 1/111,n"' di'/ 0111· ,\/nw11111, la t•d11:11í11. M~.\11;0, D. F .. SEP. ltJXIJ, 1t. 12<1. 
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linalcs de 19-t 1. en parte para limar las asperezas suscitadas por la actitud nacionalista del µobicrno 

de Lázaro Círdcnas (quien se había echado al µobicrno nortca1nericam1 como cncmiµo con la nacio

nalizaci<ín de la industria pctrol<:ral. En can1hio. los rival<:s de i\léxico en el mercado la1inoan1érica 

no no µozaron del favor de Norteamérica. Espa1ia. bajo el reµimcn del µeneral dictador l'ranc·i,co 

Franco. simpatizaba con la Alemania nazi del tambien dictador l litkr. mientras que :\rµemina era 

neutral. pero había simpatizames e incluso espías de los nazis dentro del territorio. La ayuda ex1ra11-

jL·rn ;11 cinc mexic;ino consistiú en préstamos a prmluctores. reparaci1'1n de equipo y refoccio11l's para 

maquinaria de los estudios y laboratorios. y la instrucciún de trabajadores cincmatogr:ificos 1ne.xica

nos por parle de especialistas de llollywood 1
''". 

Otro imlicador que muestra el auge que se vivía en el cinc nacional lile el repcmino aumemo de la 

producción de películas (Li<: liccii'rn de largometraje), que de las -t7 que se realizaron en 19-t2. se lle

gó a 70 en 19·B'''''. Generalmente la produceión era mediocre, hay que admitirlo. pues abundaron 

melodramas cursis. falsa concepción del folklore nacional adornad11 con canciones rancheras. y te

mas indigenistas tratados con romanticismo lillalista2
"'. Sin embargo tamhién se lilmú una gran can

tidad de huenas películas. hubo buenos directores y lo m:ís importante. se había logrado conquistar al 

público para formar un mercado illlerno de consumidores. gracias a que existían emre los actores 

mexicanos "estrellas" de gran popularidad. Primero fue i\lario Moreno "Cantinllas". cómico de las 

carpas cuya fama supcrú por mucho a la de cualquier actor y ac1ri1. anterior a él. 

a) llustillo Oro y el cinc de la nostalJ,\ia porlirista. 

l'rccisamclllc la consagración de "Caminllas" llegó con ¡A/tí E1·1ti el l)efa//e (19-tü)!. comedia co

protagonizada por Joaquín J>ardavé y Sara García, y dirigida por Juan Bustillo Oro. Este cineasta ya 

ames había realizado éxitos como Dos Mot1ies (193-t). Maltlira.1· sean las Mujeres (1936). La 1i'a de 

las Muclwclws ( 1938) y /:'11 1i'e111¡w.1· de lJo/I l'mtirio ( J 939) 2111
• 

]'J" (i.11d.t R1.:1.1. 1 m1leu. //11r.•1111Jl,1,111111·11ral .!l'I <'1111· .\/1·1111111/1 /i111r11 .l / 1J.JJ J•i.J5 l.1 n.·cd1 .. h•TI 

1 i11.1d.tl.q.t1.1 l.tll'~"· \ln1~11. l '111\i:r,1d.1d di: fi11.11l.1l.1¡.11.1. \k\1.:11. D F . C'l ):\1\C't '!.TA. l'N.:' p 7 

l'l'I // 11,/1111 

~!NI l'ui.,111;1111. :\lh.:1.1. C'111r 1 C1J11/IJlll••'''º''· l.1 ~·dJ.:IPll. \l.:\t~•'· I> I· bl1111r1.il 1'1111.1' S :\ de(' \ 1''"º 1 l,1 ri:1111J'fl''lt'll l'l'J'· p ~11 

~n¡ R11111,1¡.!llL'l.1 lt.un11·1. Jn.11¡111111, /J11111111,¡r1,, Fll11111g1,1jic11 l/11111·r.H1l /. /k IJ1rt'tf111r~ 1fr /;\p111i11. /'1•1111.•,1/ 1 J 1/Wl<111mo1, ,¡ 

1.1 cl11n1111. ll;11..:l'l•1n.1. F,p;uia. c1h11111.1I L1c11c,, 1'1'1-l, p !>h 
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Esta última es un:1 comedia protagonizada por Fernando Soler. l'ardavé y Soría 1\lvarez que consa

)!ri°i tudu un géncru: el de la a1ior:mza pnrliriana. Duralllc el ;ivilacan1:11:hismu huhn ciena ten<lem:ia 

i:omrarrevolucionaria en la cual algu111" directores pasaron cid cuho populista a la lucha armada 11:1n 

en hoga dunmtt.: l'I i.:ardc11is1110) a la nnst;ílgü:a y rcai:donaria af1oranza de los tic111pos de la dit.:tadura 

porlirisl:t. la supuesta pal. y felicidad reinante en esa <!poca. Eran películas qm: trataban de rcivindi

t.:ar el glamour de "los hucnl)s tiempos". adornadas t.:on ca111.:ioncs. comedia y t.:icrlu hucn gustu (hay 

l)UL' admitirlo). pcrn que no profundizahan en las conmllacioncs socialt:s de la época y presentaban 

una imagen idcali1ada y patcrnalista del general "Don" Porfirio Día/111
• 

Otras fihns porfiristas de Bustillo Oro st>n i\/h"ic" de 111i.1" Nemados ( 1943) y /.m 7i11u/<1s d<'l l'ri11-

cip<1/ ( 11J41J); y de otros géneros pero del mismo directur cahría destacar 11/ S"11 di' /<1 M11ri111/)({ 

< 1940). Ctll111do los 1 /Um se l't111 ( 1941 ). Ca11ai111<1, N" /la.Hll sa Cltarro (:unbas de 1945), FiJm<' 

1¡11i' S11111"<' ( 1947). S1i/o \ler<1cr11: cs /Je/lo. Cuando los /'mires .rl' 1¡11ed1111 Solos (ambas de 1948), \li-

110 el Ne1110/i110 r 1111s Ucrti ( 1941JJ. /:"/ 1/0111/lrc si11 füntro. /.<1 /.oca ti<' la Casa (ambas de 1950), Acá 

las 7imas ( l IJ5 I). /Jd /lm:o y ¡ior /<1 Cal/c ( 11J55 ), y /.as 11\·e11111ras de l'ito /'ér<': ( 1956 ¡111
J. 

h) Emilio "el Indio" Fcrmíndcz. 

Otro director que realizú su mejor obra duramc este tiempo fue Emilio "el Indio" Ferrnin<lez. En 

realidad no es el me.ior director mexicano que ha habido (como algunos se apn.:suran a afirmar), pero 

sí el que mi1s se nombraba en los círculns cinematográficos especializados y el müs conocido en el 

c.xtranjcro (como durante mucho ticmpo In fue Akira Kurosawa para Japón o lgmar 13ergman para 

Suecia. que t:unpoco son los mejores directores de sus países. pero sí los más publicitados). Al con

trario del cinc neoporrirista. el cinc dc "el Indio" era visiblt:mcme a favor de la Revoluciún mexica

na. aunque 'u di,.:ur'" pudiera parc.:cr c11111placicntc de acuerdo a la ideología y <lemaimgía priíst;1. 

i"L·.:nica y cstétic;11ncn1c "el l mlit>" cst;iha inllucncia<.lo por el cinc del ruso Eisenstcin y tcm;itic:1111cn· 

te por el cinc del 111c\ican11 tiuilknno "el Indio" Calles (cineasl:t que ya tratamos). 

l.;i primera gran 11bra maestra que diri¡,!i1í lüe Flor Silve.1"/rl' en 1943, para la cual se reunió con un 

equipo técnirn y artístico legendario que im:luía al escritor Mauricio M:igdaleno como guionista. el 

¡.,,,·,gralú Cialiriel Figucroa tcékhrc por ¡\'ti11101ws con l'a11c/10 Villa! y t!l/á e11 el Ra11clw Grant/e <le 

' 11 ' \\ .d.1 IU.11k" J,,n•c. / <1 .-lln/1111,1 .J..! C/111' .\/n11111111. 1 ~ cdu.:1i'in. ~tC.,t\:tl D. F .. cd1d11nc" Era S. A .. llU1~. pp. -40 )' 41. 

:11; 1{••111.11·111..·1.1 l<.111w•. J11,up11111. l/111frm 
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1 ><: l'ucmcs). el 111úsico Francisco Domingucz. el actor l'cdro 1\rmemlüriz y la aclriz Dolores del Rín. 

En Flor Si/1'1'.\'/re se cuenla un rclalo sobre la Re\'oluciún n1c.xicana con un final 1r;ígic11 (con Anncn· 

d;íriz como m;ínir de Ja c11111icmla. fusilado) cn el que Dolores del Río Je dicc a su hijo es1udia111c del 

Colegio l'vlililar que duramc Ja Juclia ;innada hubo muchos sacrificios. pcrn " ... s;u;rilkios y sufri

miclllos no fueron es1érilcs: cn el l\léxico de hoy palpila una 11ucva \'ida"~'". Es1t1 cs una clara alu

si<in al discurso com:iliador del J>anido Re\'t1)ucit1nari11 lnslilucitinal que trataba de hai.:er crccr a la~ 

fuerzas sm;ialcs m;ís impor1an1es que Ja Re\'0)111.:iún hahía lcrminado y sus prcccp1os se habían cum

plido. para alinear ¡?rllJ"" cla1e ct1mt1 el ejércilt1. sec1t1r ohrero e i11dus1rial. empresarios y en general 

ludas li1s ft11.:r1a~ cc1111ú11lica~ y prnducti\'a~. 

Emilit1 Fernünde1. \'oh i,·, a jumar a lileral111c111c el mismo equipo 1écnico y artislico mencit1nado 

para la n:alizaciún de Mt1rit1 <..i111t!elt1rit1 en 194..\, cinla indigenisw un poco estereotipada en cuanto a 

su dcscripciún de Jos indígenas, narrada con un cs1ilt1 prcdt1sisla que se rcllt.:jaba en las tomas de Ga

briel Figucnia dc los paisajes de Xocl1imiko. l.a película Jogní una "Palma de Oro". tal vez el pre

mio cincmalt1gr;ilko m;í, impt1r1antc del 1rn111do. que se cnlrcga en cl Festival de Canncs~"'. El cinc 

de Fcrn;índcz lralaba a sus indios como héroes o 111ür1ires que sufren por su 111iscria y Ja injusticia. 

pero sin profundizar sobre las verdaderas causas sociales de I;¡ marginación de los grupos é1nicos, 

sólo se limila a poner co1110 "\'illanos" a atlloridades locales menores. caciques de pueblos. haccmla

dos pequelios. ele .. pero en lo general. las m;ís alias auloridades y el gobierno obran de buena fe. 

Oiras pelkulas reco111endahlcs del "lmlit1" F¡;rn;índez son: /.as A/it111t!1111t1t!t1s, ll11gt1111i>ilit1 (a111has 

de 1 <J.J.J l. /.ti l'L'rlt1 ( 19.J:'i ). h'11t1111ort1t!t1 ( 19-16). Rio l:'.l't'v1u/itlo ( 1 <J..\7). Maclm·ia, St1/ú11 México. 

1'11ebleri11a (las tn:s de 19..\8). !.t1 Malq11erit!t1 (19-l9), Vic1i111as tlel Pernt!o, Las Islas Marias (ambas 

de 1950). /.11 Red. Ueporlaje. El Raplo (las tres de 1953). /.a 1/erra t!e Fuego .I'<' llpaga (1955), !'1w

/>li10 ( llJ61). La C/wm (1973), y Zona !?<~ja (1975):"''. 

_'n.i .-\\.11.1111.1111.:11, Jt1f!!C. op ni. p ;l.! 

_'n" s,itl\:U!ll Turdu.1. bl,!!.H !'11Siglo1k Ül/t', la cJ1\:11Íll, M.!\iw U.F .. C'Ull'llll'lllllrl.1 s A. Je e \' .. 11J1J5, pfl . .!1<1.:?J 1J. 

_'1111 lh·111nn. Ju.111 C'.11111' t..:n11Hl111.11lnrL Dd!!.uln. Fro1111:1,..:11: Etquerra. IJa\ lll. Mc11110, ,\/Lll.:cna. ) l',l\,tn, M1~11d Ju;m 

1d•!.1h111.1d1111.'''· /J11·11"''~1r1ud1•/J111·111•11·1. 1.1cd1..:1ún. ~t.u.lnJ. i;,¡Mf1:i,cJ1..:1<111c,J ('. pp 1r; ~ '}S 
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e) .Julio Bracho. 

Julio llrad10 fue olro lh: los µrandes cim:aslas de los afü1s -IO's y luvo una larga lilmugralfa que se 

cx1endi"1 duramc cua1ro dccadas. Sus principales películas son ¡Ay 11u<' Ti<'lll/I0.1' Sl'1ior /Jon Simlin 

( l lJ-11. comedia de :uioranza porl'iriana con .loaquin l'anlavc)!. f li.\'/oria de un Umn 1111101', l.<1 \lir.~<'11 

que Fm:ili un11 l'a1ri<1, (ambas de l 'J-12), f)i.lfil//o 111111111<'1'<'1' ( l lJ-13). l!I M1J1!i<' !Jlc111m ( 19-15 J. Ro.1<'ll

d11 (19-18). /.11 f'o.1l'.1i1í11 ( l lJ-l'l), Cww.1'/11 de Cue11/1J.1· Mexic·t1110.~ (1955). !.a Somhm del Caudillo 

( l lJ6ll). Guadalt!iam c•n \'t'rcuw ( 196.t ), C11l'/'l/lll'lll'll en l'rimm•ern ( 1965 ). /J<1111ic11111 y lo.1' !10111/Jre.I' 

( l lJ<16), /:'11 !111.1n1 "" un Muro ( 1973¡, /!.l/ll'./Ú//lo ti<' l<1 Ci11dcul ( 1975). y f.o.\' Amwues Fríos ( 1977, 

cmliri¡!ida por .luli:ín Soler y Migu<!I Morayta, y curiosamnte, la última película de los tn:s, pues llra

cho y Soler morirían poco después de la f'ilmacitin, y Moraya se retiraría)1117
• 

el) Roherto Garnhhín. 

l'or su parte. otro gran cine:1sta llamadu Roberto Gavald"1n también tuvo mucho prestigio en esa 

época, prestigio que se extendería en su lar¡!a carrera con cintas como: !.a !Jarrar11 (194-1), /.11 Otm 

(19-16), /.11 Diosa tlrrodi/lmfa (19-17), ¡lfa11 M11111tfo a Ton11olele! (19-18), Ro.muro Cll.l'tm. E11 /11 l'al-

111a de tu Mano (ambas de 1950), La Noche ti mn:a ( 1951). El Rehow de Soledad ( 1952). El Ni1io y 

111 Nie/1111 ( 1953 ), !.a E.l'l·"ndida (1955). Aliérrole.1' de Ce11b1 (1958), Marnrio (1959, nominada al 

pn:mio "Osear" de l lollywond por mejor película extranjera). La l?os11 IJ/anrn ( 1961 ), HI Gallo de 

Oro ( l lJ64 ), Las Figura.\' de Arena, L11 \lid11 /11/Ítil de l'iro l'ére: (a111b:1s de 1969). fJ{)/ia Marnbm 

( 1971 ), Don QuiJote Cahalg11 de Nue\'O (1972), El I /o111hre de /o.1' l/011gos (1975), Las Ce11i~t1s del 

f)iputt1clo. f.t1 l'lay11 \lacít1 (ambas de 1976). y Cut111clo 7i-j,•n lt1s Arml11s (1977)~0·'. 

L'l 1.~mael ({odrígm•i. 

Ismael Rodríguez fue otrn h:H1il artcsann que siempre supo como cstur acurde con los gustos popu

lares del público, haciendo cinc comercial lle calidad durante una larguísima carrera que se ha pro

longado durante seis décadas, de 19-1:! a 1996. De su mancuerna con el actor y cantante Pedro Infan

te. sobresalen: Cua11clo Uon111 111.I' \!alie111e.1 (19-15 ). !.os Tre.1· (iarda ( 19-16), Nosotros los !'11/Jres 

( l 'l-17), Los Tres lfuastec11.1 ( 19-18), L11 01·<'.it1 Negm ( 1949), :1. T. M: ¡A Tocia Máq11i11a ( 1951 )!, Dos 

Tif'º·' de C11idado (1952). y TbJC (1956). Y después de la prematura muerte de Infante (en 1957), 

~n7 lfo111.1gui:1.1 !{;111111'1. foaq111111, op 1:11., p 52. 

~n..; /li1ifr111. pp. l~J } L!.I 
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Rmlríguc1 rcalizú: ,!si era /'<111clw Villa ( 1957). /.a C11caracf111 ( 1958. cinla que rcuni<i a algun"' de 

llls aclllrcs 111c:-.ica11lls m:ís i111pllrlanles de su licmpll: María Fclix. Dlllllres del Río. Emilin l'ern:'111· 

de1 .. l'cdr" i\rn1cml:íri1.. i\111n11io i\guilar. lgnacill Lópcz Tarsll, ele. l. /.os ller11111110.1 /Je/ llicrro. 

A11i111as Tmi11110 (ambas de 1961. la segunda lambién se conoce como t:/ I /o111hre /111p(Jr/i11//<' y r11c 

nominada al premio "Osear" por mejor película cxlranjcra), /:'/ I /o111/Jre ele /'11pe/ ( l '163 ). /:'/ Ni1io r d 

Muro ( 196-1 ). :1111011si11 de 1111 Ft1111as111a ( 1 %1J). Mi Ni1io Tbl(' ( 1971 ). y Neclusorio I 1 l 'J95)2
'"'-

l'J El rinl' clL• "la familia mL•xirnna". 

En una época en la que la clase media se consolidaba en el país en las zonas urbanas. la familia era 

considerada como hase fundamcnlal de la socicdat.I. Se lcnía la idea de que era en las grandes ciuda

t.lcs, m:ís que en provim:ia. donde la disfunción familiar se presemaba clln m:ís frecuencia. h> que ofi

cialmenle rcpn:semaba una amenaza para el sosienimienlo <lcl slatus qull. Y li1c por eso que 01ro ¡zé· 

nen> cincmalo¡zr:íficll comc111.ú a brillar en el cinc nacinnal: el de la "familia mexicana". Considera

do por Jorge i\yala Blanco wmo "el género müs rclrógrado que ha crcat.lo el cinc mexicano""'". se 

1rataban lle melodramas cursis y lacrimúgenos t.londc.: se.: exahaba la fi¡zura del pat.lre y la maure rnnw 

auloridadcs sagradas en his1urias lle hijos mala¡zrat.lecidos que casi sicmprc volvían al seno familiar 

(a pesar de que ya estuvieran grandccilos cnmo para mamcncrsc soh"l arrcpcmit.los de.: ahant.lt>nar

lo' " desairarlos. Era u11 género moralisla con amplias referencias al catolicismo. El mcncionat.lo 

Bus1illn Oro rcali1t"1 en esla línea C11<111d(J los ll(ios se l't111 ( l 'J-11 J y Cuando lo.1 !'adres .1<' {}11ed<111 

Solos (19-18)211 : mieniras que nlros cl:ísiclls t.lcl gém:ro son l:'/ /)o/or ele los l/ijos ( 19-18) de Miguel 

Zacarías y :1a1lwres para/// /Joda (1950) t.lc Juli:ín Soler'"'· 

gl AIL'janclro Galincln y l'i g(•m•ro arrabalero. 

l_!na pclit;ula considcrat.la t.lcmn• del género de la familia mexicana que. sin embargo. escapa a I"' 

eslereotipns familiares tan comunes, es Una l-i1111i/ia de Ta111<1s, realiza<la en 19-19 por Alejandro Ga

linun"''. Se 1ra1a de una película original y adclan1ada a su 1it:mpo dondc se cuesliona la au1orit.lat.I 

del padn: (Fernando Soler) severo y conservador, y al colllrario de la mayoría lle las películas de la 

época. es la juvcmud rcladllra (reprc,clllada pnr Manha Ro1h comn la hija) la que l'inahm:lllc se im-

_., • ., t 111~ l'i:1l.1. />11, 1••1111!/,1,/c /l11nl••11·• ,¡, / ( ·,,¡,· .\J.-11, ,111.i. l,1 ~·d1-.i.•11, \k\h.:11. I> ¡:. C'OS;\Cl 'L L\ ~ lº1m:h:..:.1 \.1 .. hlll,tl. ,:tMl4•. l'I' .:'~" \ .::.:h 

!l!I ·\\.ti! lil.111-.11, J,1¡~•0:. t1p ._11 p 54 

.'! 1 R1•r11.1¡_!u~·r.1 R.111\I••. Jn.11¡111111. 11p 1..11. p :'ih 

_•¡_; ·\\,d.1 IU.m .. n. Ji•t~i:. lh1d1w. pp. ".! ~ :'i4 

! ! ~ /li¡ ,/,.,, 1 11 :'i-l 
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pune. i\dcm:ís Galiml11 fue el ni:i.xilllo expo11c11le del cinc '"arrabalero'", aquel que lejos del ¡!éncro 

ranchero lan de uso entonce,, oplaha por 1cn1:í1icas desarrolladas en an1hic111cs urhanos y con perso

naje~ f...'.it:.u.linll~ dL" da~c 1111:d1a o ha¡a en ~u ma~oria. DL' la tamhil-11 larµa fihnngraría de L'!>.h.: din.:ch1r. 

s11hn:salcn: ,\/i1•1111't1s 1\/óic11 /Ji11·r1111• 11'138). J\'i S1111gr<' 11i llrt'lltl (19-111. '/i'i/>111111/ de .f11.11icit1 

( 1 <J-13 ). Ct11/1/]('1i11 si11 C11r111111 () 'J-15 l. /:'/ ,\/11cl1tl<'lt11 11/egrt' ( l '1-17). ¡l:'sq11i11a ... /laj<111.1, y //111· l.11gt1r 

¡1t1ra ... d11.1 (alllhas de 1'1-18¡, C1111/idt'11cir1s d<' 1111 N11/e1ero. Cuarro co111r11 d M111u/11 (alllhas lk 1'1-llJ). 

/J111i<1 /'e1Ji'<'lcl ( i '15lll. /:'.1¡1c1/dc1.1 M11i111/11.1" /.11.1 !-'t·mti11dt'~ de l'era/l'i/111 (alllhas de l '153. la se¡!unda 

lamhién se connce com11 i:'.Ht' 1\/1111clo t'll ''"" \'i1·i11111.1), ¡ !' .. . Mt11illlU1 St'/'tÍll ,\/J(i<'l't',\ ( l lJ.'i-1 ).'. /.a l:'c/11cl 

tic la 1i•111t1cir i11. ,\fr.rim N1111c11 /J11a111e (ambas del 958 l. Mwimw serú11 l/m11/Jres ( i 'JllO), C11ro11a 

ti<' l.tigri11111S ( 1'167). Crfa111 70 (i'J<ilJ), 'focos al Car/}{il/ (1971), San Si111ti11 ele los M11g11eyt'.\' (1972). 

/:'/ .f11it'io tle M11r11ú c.i11·1,;.1" Ame l'i Ci11/1i1·er de 1111 Utler (ambas 1973 ), Ltb1ro Ccírde1111.1'11
'
1 

( 1985. 

lalllhién conncida silllplcmcnlc como Ciírde1ws. película que csluvo "enlaiada" mucho 1iclllpo por su 

p11lélllicn !Cilla polí1ic11). 

hJ Otras ohras inll•rc.,anlc.,, 

Veamos otras rclículas filmadas dura111e ésla, la llamada "época de oro" dt!I cinc nacional (consi

dcramlo el pcríml11 1938-19-15) y que pucdcn merecer alguna mención. Dentro del género de prosti

lutas. 1cnc111os: /.a Mt111c'111 de Sangre ( 1939) dirigida por el pinlllr i\doli'n Best Maugard (película 

por mucho liempn desapan:cida y recicntemcnlc recuperada por la Cincleca de la UNi\M, sorpren

dente ror su cruda lemülka snhre la prostitm:i"'n con desnudos y <:scenas fuertes para su tiempo). 

Flor t!e l·i111go ( 1941) de Juan J. Ortega. y St1/lft1 ( 1943. tercera versión cincmatogrül'ica de la novela 

de 1-'cdcrico Ga111hoa. csla vez rro1ago11izada por Esther Fernfüu.lezl <liri¡!ida rnr Norlllan Foster11
'. 

l>cl 111ul11ci1ado \'Clcrano del cinc mudo. i\li¡!Ucl Conlreras Torres, tenemos: /las/a que Um·iti e11 

Soni/a 1 l 'l-llll. y /.u \!ic/11 /111i1i/ t!e /'iro /'ác: ( 1943)21 ". De comedias rancheras: ¡Ay. Ja/üco. 110 le 

Naj'"' ( 1'1-11 l' de fosclito Rodríguez. y Me lle de Comer t!.l'tl 1it11a (1944) de Miguel Zacarías (ambas 

acru¡1das pnr .lorgl' NcgrL'lL')~r;. 

'11 l«•n1.l!'ucr.1 R.11m" J.•.iqtu111. •'P 1.11 l'I' ll'J ~ L~O 

\\ .•l.t 111.ni,." l<•l1'l' //t1dr m. pp 1 q \ 1 H 

~¡1, ll:l\\•'1.1lfi,•111llo 1~·ru.111d<1 ·1·r,111ol11vi.1JdCmt.'\k\i.;,111n". 1."nr\:\\'\', llo}1ud1·nm• /i'.ttm11111itn \'f>(lf11m1•11to.\ c/l'l,\'111•\·11Cu1r• 

l .itu111,1111• ,,, 1111,• \'1111011111 11 ,\kul••, Lt t.'d11.111t1. .\h:\11.·11. D F. St:I'. Fumlac11ín \ll.!\1ca11;1 J.: C'1111.!a .. 1a .. A. C., l!r\\I. PJ."11'!. p ~.'\;! 

_·1·· -"••kr11n l••r1.h1.1.hh'.H. f'11S11:/oi/r("t111', Ltl."dtCl•ll\. \k\11.:111> ¡: c111~·111c111011;1 s A.JI,."(.\'., JIN5, 11 21 11 
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01ro imficauor de fa buena salud ror fa que pilsaha el cinc nacional se 111ucs1ra en el hecho Je que ;1 

parlir dc l<J.J.J se considcrú a las primeras películas que co111pc1irían por cl "1\rief". prcmio olorgad11 

a lo mejor dc la cincmal<>grafia me.\icana. l.a Acadcmia i\lexicana de 1\flcs y Ciencias Ci111:ma1ogr;i

ficas, encargada de fas prc111iaciones. se fumft"l hasla el 3 de julio de 1 <J.J6. y los premios 1\riel que se 

crllregaron por prinwra vc1. corn:spondicron al período de 19-15. pero. wn10 úijimos. se 111111an111 cn 

cucn1a pclicuf;1s desde 1 <i.¡.¡ l .a pri111era peficula en ganar el Arid ;1f 111ejor film fuc /.11 !Jarrt1ca: 'u 

direclor Roherlo (i;11·;1fdún se llev1·1 el 1\ricl c11rrc·spondie111c a 111ejor dirccror. 1nien1ras su pr<11ago11is

la Domingo Soler ganú el premio a mejor acruaciún mascufin;1 es1ef;1r. El rremio corrcsp11ndien1e a 

mejor actuación femenina es1cfar fue para Dolores del Río por /.as .·lh1111t!o11cf{fc1.1. úcl "Indio" h:r

míndez (dcrrn1aml11 :1 su rival Maria h!lix. nominada por l:'l 1\/1111i<' lllc111co de Julio BrachoJ. En ltllal. 

l.11 /Jarmca de Gavafdún ganú !O de los 18 arielcs que se cnrrcgaron:". 

Finalizando el se.xcnio úel presidente Manuel A vil a Ca111acf10 ( 19.J0-19-15 J se 1ermina 1ambién cl 

auge del cinc mexicano Lle fa "época de oro". Fue por entonces cuando se úio la fragmc111ación del 

Sindicalo de Trabajadores de fa lndus1ria Cincmalogr;ílka Mexicana (STICL Como rernrdamos. en 

1934 se fundó fa !Jnii'm dc Trahajad11rcs dc 1-:s1udi11s Ci11c111a1ngr;íriws. la llTEC. que G1mbiú dc 

nomhre en l<J.JO para darse: a conPccr c11n1<1 el STIC. Luego. cn 1938 fue c.xpufsado Enrique S111is. 

quien cslaha al frcnle de la misma. acusaúo de malos mam:jos. Sin embargo volvió a Ja direcci(•n en 

19.JO como sccrclarin general ;1p<1yado por la C. T. l\1. y su líder Fidcl Vel;ísqucz. Pan1 19.JJ el fn1"1-

grafo Gabriel Figucroa lo acusú 11uc1·amer11e de malos manejos, cs1a vez porque Solís descmpcriaha 

la dohlc füncii·m dc prnducl<1r y represen1ar11c fah<H-;11. ya que era dueri<1 de los eslUdios A1.1cca. De 

eSla rnancra se ereú 1111grupo1.k op<1sici1-111 quc pr<11cs1ú. Incluso cl comcdiame .kstís Maníncz "Pali

llo" hizo una huelga de hambre en el l'alacin de Bellas Anes. La siluaciún ernpeorú en l'J-15 cuando 

i'igucrna y el aclor Jorge Ncgrerc acusaron a Enriquc S<11ís úel roho de un millún tic pesos al sindica-

10. Todo esln cuflninú cuand<1. de las -17 sccciones úcl STIC. la sép1i11w sc sepan·, y se creú un nuern 

si11dica10: cl Sindicalo dc Trahajad11rcs de fa l'roducci.-111 Ci11e111a1ogr:ifica i\lc.\icana. STl'C. encabe-

~ 1 S Ci.u.:1.1 R1c1.1. Emilr(I f/pto111.1 /1,,, Ml/1'1¡t,1! ,Jr/ 1 ·,m· .l/1·1111/f/11 lf11•111 J /IJ-0-/11./5 l ,1 1c~·li11.:h'111. (iL1.t1l.tl.tj.ií.1 J,ill\l.:11. 

\k\Jr..:o. l"nJ\cr,1d.1ddr.:fiu.1d.1l.11.1r.1. ~k\1," P F. {'{J~,\("l:J:fA. J1J1J!, pp. 11-' ) 115 
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zado por i\fario Moreno ("Calllintlas"J, Figueroa, Negn:tc, 1\lejamlrn Galindo (quien siempre tuvo 

fama de socialista) y Andrés Soler. adem:ís de muchos escriton.:s, directores. actores, n1úsicos y téc

nicos en general que ayudaron a su formacic"n1!
11
'. 

Una vez tenninado el afio de 1 'J-15. se considera también la terminaciiín de la llanrnda "época de 

oro" del cinc mexicano, coincidicmlo rnn el término del sexenio de Ávila Camacho (1940-19-16) y la 

llegada a la pn.:sidencia del licem.:iado Miguel Alcmún Valdés ( 1946-1952). Muchas serían las cau

sas que llevarfan al cinc mexicano a una larga crisis, tanto financiera como creativa. 

1.6.1- CAUSAS DE LA CRISIS. 

En primer lugar. la finalizm:iún de la Segunda Guerrn Mundial hizo que las grandes potencias eco

nómicas del mundo volvieran al mercado cincmatogrúlico acaparando la distribución con su material 

a nivel mundial. Debido a esto, Méxirn dejii de ser el amo del mercado latinoamericano. Estados 

Unidos con sus superproducciones dominó la escena y difícihrn:ntc podía surgir competencia. La au

dicm.:ia latinoamericana comenzú a consumir películas norteamericanas m:ís que antes. dejando de 

lado los productos mexicanos. Ademüs, Estados Unidos retirú la ayuda financiera y tecnolúgica 

prcstaUa a la industria dnetnatogrülica mexicana durante la ~ucrra1.:i0 . 

Ame esta situaci1»n. y aunado a la normal expectación del cambio de estafeta prcsidem:ial y entrada 

del nuevo ":xcnio. se prcscntú una baja en la producci«1n. De las 82 películas que se filmaron en 

l'J-15.:". se bajú a 72 en 19-lb y 57 en 11J-l7. recién entrado el gubicrno de i\ligu<:l Alcm:ín.:.:.: . 

.!llJ G.trd.1, Ciu"f,l\o, ~ :\\ 111.1. lfat.1d. l:/1,1111 .!1· Oro 1/t'/ C.111· ,\frw ano, la cd1..:11'•n, ~t~\l..:•1 [) F. bl11on;1I Clin S A. de C \' . 111117. pp J8) ) 1J 

.:!.:'O \'t."µ;1 All.1r.1. Edu.1hl11 de l.1. '" /11d1111rw c·111rm1ll/Jgrc1fi• a .\fr11r1llhl l'1·1jil Jf1H1irt1 o S11n11/ 1('11,ukrn1" 1k l>t\Ul~al1Ún. 

llUlllCl!I .~: . ..'.t l.p111:.1J. l.t t.'\hl11111 <iu;1d.1l.1)H,I. J.11l-.1:ll .. \k\llO, bh!Pfl.tl l!ru\t.'r'1d.1d tk (i11.1ll.11.1J.U.t. \IJ111. p ~h. 

111 Ci:1rL:1.1 K1i:r.1 hmll11. "I' lit I' :I" 

,,, \'t.•J!.1 Alt.11.i. blu.11tl"•k l.1. /f11,fr111 
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Otra de las causas de la crisis de la industria cinematogrülka fue la actitud del STJ>C. Segí1n :\licia 

l'lllllnialll. la ncaciún del STl'C rcpn:sclllú un retroceso dehidll a la rigidez del mismll para clln I"' 

directore,, pues durallle mucho tiempo 11<1 se dio opununidad a nue\'llS talentos. 1anto de direc1orc' 

Cllmo de lrahajadores y técnicos en general'''. Esto se comprueba cn el hecho de qm: a111es de la 

cn:aciún del STl'C. elllre 1938-19-14, dehu1aron 69 directores en el cine nacional. mientras que entre 

l lJ-15-1 'J58 súlo lilenin 1-1-''·1. En cuanto a las mujeres. éstas tuviert1n prohk111as para intc•grar,c· dc 

lleno a la imlus1ria. comll 1" tlcnu1e,tra /.ola Casa11m·a, película diriµida en 19-IH pllr );1 dchutantc 

l\latilde Lamleta. quien nll \'olvcría a dirigir por 25 aiills'''. U STJ'( ·era Clln,iderado al prim:ipio un 

simlicalo 111enor (en comparaciún al STIC) por lo cual tll\'ll 111uchas reslricciones. por ejc111plo. no 

pmlía filmar pelkulas de largometraje. Por eso tuvo que recurrir a un ingenioso trucn: filmar al prin

cipin cortos o mcdiomctrajcs que se \'olvcrían ~crics (o !-11.:a. como sc1.:udas. filmes de conti11uaciú10. 

algunos de los cuales lucgo sc juntarían para l'ormar larg11111etrajes. L'lln el ticmpn el simlicato crece

ría y filmaría sus películas en los cnlllnces peque1ios e'tudios América''". 

El término de la Segtmda Guerra l\lundial y sus cunsecucncias son causas externas de la crisis del 

cine 1m:xicano. mientras llls problemas simlieales se pueden considcrar como causas internas. Dentro 

de la., cau,as intcrnas. podemos considerar también el monnpolio cxistente ent<n1ces de la exhibiciún 

de cintas en la Repllhliea. Desde el sexenio üvilarnmacliista comen11·1 a crecer un consorcio formado 

pllr l\lanuel Espinosa Iglesias. (Jahricl Alarc(1n y el magnate nonea111ericano \\'illiam O. Jenkins. 

alentados pllr la ola de in\'ersiones y empresas que .,e de.sarrnllaron duranle el gobierno contrarreq1-

lueionarin. l'nco a poco llegaron a tener el control del 80 '{ de las salas de cinc del país. Este 111on<1-

p<1lill firmaba contratos de cxelusil·idad clln los distrihuidorc•s dc pc•Jiculas para que éstas no pudie

ran ser exhibidas en ninguna sala del 20 •,:¡. restanle n" <:lllllrlllado. Lu' dislrihuidorc' que se arries~a

han a llevar su malerial a salas independientes. corrían el riesgll de que sus pclít:ul;1s nll se c•xhihieran 

'., l'·•lt1111.1!11. :\ILLl.I. ( i111· 1 ( i!llt//111< ,¡, /1!11, l.1 r.t1.1<•n . .\k\ILll. L> I· bh!•'IL.il r1i11.t, ."i \ .k e· \ 111-.:11 { •.t ll'llllf'l<,,º'll'll 1•1•1.... I' ~I 

_•:_ ¡ 1 iu.t111r1 :\IP11"' Ju,l' l u1' ''llpt:I\ l'"r>. l{,1m,1!!uc1.1 H.111110. Jo.hlllllll l••"'Hh11.1d<•I •. liuhrrn li 1111,l!.I ~"l!llL''· i{,•rntn 1,1\C"ll • /:11, 11 {1•/''"'·'" 

fi111T1t1.l11ofr/(//1c' /,1111,1// (;fl l.trdld•>ll H,1fll'l"11.1. J,p.111.1 hhl"ll.tll.1!.,,1 S \ l'J'il (~.1,•-!1-.lol!l ]l/~li. l'I' 4~' \ .1:•1 

''"' Jld.\lt>1.tlCi11111.11t'1 1,·n1.111¡\,, 1·r.,11t•l111•1.1tkll'mc.\k\i..:.11h•. l'!I \-\\'\ ll":"·,,/, 1·1111 /,,:1111,i1111.•1 1 /! . .,1w.•n1:," .!1o'\111·1nl'1111 

/,,111110.mwn, 1111¡1 \'t1/111111·11 /1 .\/r111 ''· l.t rd1. 1n11 . .\k\l••' ll I· , SI I' 1uud.t.1"n .\k\1,.111.1 ,k 1 ·111<-".1,1.1, .. \ < • 1 \ \I I''"' p ~, ~ 

::.i. li.11,·1.1. Ciu,1.1\1>. ~ 1\,111.1. l~;1!.1d. /!11.!1·111, I' N 
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en la mayoría de los estados del país. Ante esta presiún. los exhibidores monopúlicns podían adem:is 

dar'e el luj11 de c11111prar las pelkulas a los distribuidores al costo que quisieran (hastante bajo, pur 

'UJHIL''L11I. ) c'L"' t'iltimm 1111 pndían ncµarsc. pues de hacerlo sus películas tendrían una li1ni1adísima 

l.'.\h1hidún L'l1 p111.:a~ ~alas y de segunda catcgorla. Pur si esto fuera pul:ll, el monopolio ~e encargaba 

de "quc1uar" la nrnyoria de las películas mexicanas que exhibía. es uecir. 'ª' ponía por pnrn tiemp11 

en su~ salas dnc111atogr;ífic;1s y luego las retiraba Lle la cartelera para poner otras nuevas. a pt.:stll' dt• 

que aún pudicr;1n rendir utilidades'.:-. l'are<:e cnntraprndm:cnte el quitar de la i:artclera películas que 

aún se les puede sacar provcdl11. pero nn In era pnr el simple hcc1111 de que el mo110poli11 cxhihía 

pr;icti<:anicntc el lllll '.:; de las películas pr11ducidas en M0xii:t1. "'"¡ sin <:ompctencia. y compr:indo· 

las al precio que impusieran. y con cst11 no les qucd;1h;1 m;is remedio a l11s productores que filmar 

muchas películas para que puJieran tener ganancias de la exhihicitin. Es decir. en vez de que fuera la 

pmduceitin de cintas la que hi<:iera las reglas sobre la distrihuciún y exhihiciún de las mismas, la si

tuacitin era al re\'0s: el mnnopllli11 de la exhihi<:itin hacia que las películas se planearan y produjeran 

dc'<le un principio en \'isla lle la prL'\'iamenLe L·alculada exhihii:i1.1n"'. 

Este munopolio que le hizo tantu daf111 al cim: nat:ional se gestó c111.:ahezado por un magnate nor

Leaméricann. \Villiam O . .lcnkins (alias Guillermo Jiménez) que poseía un obscuro pasado. En 1919. 

siendo pn.:sidenle C'arran1.a. fingiti ser secuestrado por tropas zapatistas y piuilÍ un caro rescate que 

c:asi pro\·o,·a un conllicto intcrnaci1111<1l con Estados UniLltis, uehido a la posici(m de viccconsúl que 

ostentaba .lcnkins por entonces"" h1e traficante ue alcohol y drogas en nucstm país. en l lJ::! J com

prú el ingcnio azucarero t.le 1\tencingo en Puebla y se volviú un tcrratcnicntc pot.leroso'
1º Durante el 

cardenismtl el feudo dc Jenkins se mantuvo mediante pn:sioncs y asesinatos t.lc sus opositores, protc

gidll por el cntllnL·cs gohcrnadnr t.lc l'uehla. el general Maximinio Ávila Camacho, quien evitó que la 

reforma aµr;1ria canleni-ia n>n\'irtiera cn ejido el mouerno latifundio t.le /\tencingo. Entre los muchos 

a~e~inadu~ pPr .k11k111" para mantener su~ tierras y cadenas <.k cine~. t:st<ín la liUercsa cantpl!sina ~la

ria Dol11re' C1n1p11s (que lüc enccrrat.la en la penitenciaria de l'ucbla e incluso emp;ireuat.la para que 

n;idic supiL·ra quc '-''wha ahí, ames de ser ascsinaua). el líder agrarista Porfirio Jaramilln y Jesús 

11:S:\\I, 1%.'; 

1.'.1 1c1111p1c•-.11111.1111pli.hl.1 ld11<111,11 f'Lt S ·\ \'1'J\l. pp l.!1 ~ l.!.! 

.' -'" <o.ir, 11 i.:1.·r.1 1:1rn!1·• //11t· ••1.1fJ,,,1¡•11,·111,1/ d, 1 < ·1111' \fru, ,m,, /""11111 .J J1J.Jf1 / 11.J8 la rccd11:11i11. G11.1J.1l<1J<1ra. Jal"i.:11. :'\h!\h.:n. 

1 lll\l·1,1d.td ,k (iu.td 11 q.11.1 \\nn.11 ll 1 CU:'\:\('l'LT:\. 11110, p 105 

.'.''I t ·,,1111,·i.1-. l"rin. \11~·ud. U/ 1¡,,,, °"""'''del C11w .\fru,,11111, l.1 cdH.:1ún. MC,11.:u IJ. F .. EJuura lll'l'·11111-C'o111mc11toil F1lm,, llJhll, ¡ip .lll y JI 

.' •~• Ci.11,1.1 H1l·1.1 l.11111111 /f11,fr111. p 11111 
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Cienfuegos (empresario de una peque1ia cadena dc cines). Ya sicmlo prcsidcntc l\lanucl Avila Canta· 

ch11. su "hermano i11cú11tml11" :\laxi111inio asoció c1111 Willi:11t1 .lc11ki11' en ncgucio' rdaci1111ados a l;i 

i.:ompra di..' salas ci11emalu!!r;ífo.:a~ junto ¡,;llll Ci:ihrid Alan.:1-m. ln!!ramh• que d 1no11upolin ~e dL',pla 

1.ara 11tús all:i de i'uchla. al D. F. La Opcrad11ra de Tcatn" S. :\.de l\lanucl hpin11sa lgl..:sia,, la Ca 

dena de Oro de Emilio i\1.carraga y el c111prc,ari11 y pcriodista Rú111uh1 O· Farril "' vul\·ieron "'cim 

de .lenkins e i11dus11 1uvierun injerencia en el llam:11 Nacional Ci11e11tatogrúfiw regenteado pur C':11·

los Carriedo durante el se.\eni11 dc l\li¡?uel 1\le111:in. Súl11 cincs pequc·iius de provim:ia s11hrevivier11n 

al control tutal de .lcnkins y sus '"ci"'· y la única rnntpetencia rclati,·amente grande quc enfrentaba 

para 11J4 7 era la cadena de cinc' del general 1\helard11 L. R11driguc1.. ex pn:sidente mexicano-'''. 

Aunque este largo paréntesis parezca salir'e un pnco de nucstro tc111a central. quise n11 pasarlo por 

alto porque cxiste poca memoria para las injusticias del pasado. Fueron prn:as las voccs quc en ese 

tiempo se alzaron contra el monopulin (sin mucho éxito¡, entre ellas la del tantas veces 111encionado 

l>liguel Contreras Torres, junto con el escritor José Revueltas y pocos artistas. 

u~,J_._4:_ La i;ra_~li; los "dtUIT"'". 

Ante las reglas impuestas pm el monopolio de la cxhihición. la única lünna que tenía la industria 

cinematogr:ifiea de no dcsapan:ccr era bajando los costos de prmlucci<111. A partir de 1946 las pelícu

las eran m:ís baratas. se dejó de filmar en locaciones cn la mayoría dc los casos. algunos lihns sc ha

cían en tres scmanas " menos y las tcm:íticas tic las pcliculas dcjanm dc ser imaginativas. sc 111ma

han argumentos comcn.:ialc~ ~ seguro~ y In" prndul·tnrcs ~a no arries!!ahan tanto. se Ucjú de experi

mentar. Con esto al meno~ ~e pudo mantener la imlu~tria 1..:inc111a1ogr;\fica por largo tiempo y lo~ tra· 

hajadnrcs tendrían trahaju SC!?Uru. pero se afec1ú a la~ producciones caras o de tcn1as épkos e histÚ· 

ril:P~. adcmús de que los 111cn.:ados L'\IL'l"llll~ ~e pi.:n.licrun. 1.as películas dccrccicr1111 en calidad y co

men11·1 la épnca tic h" "churros"'''. ad11:1i111 que en "-léxicu se le da a las películas de mala calídau 

artí,tica y.'o tét..:11ica y que pre~cntan th:ficicm.:1a~ en ~u produccii'Jn Y'º tcn11itica. y generalmente sun 

re:ili1;1das en p11cn tiempP y c,111 I'º''" n:cursns c..:ouómicos (aunque a veces hay "churros" filmados 

wn 11111cho dinenll. El histuriadnr (Jutierrez Tib1í11 alguna vcz dcrinili al cinc mexicano como "un 

Ll11irn1 de t.:hurn)s de charn1s"~.•~. 

'•' < 1.11, 1.1 R1,;r.1 l .111111••. ''I' ~u . PI' ~ \ " 

! 1: \ n'.1 :\lLtro. blt1.11d11 1k l.1. / ,, Ji1,fo1t11<1 ( ·111,·111,¡/1>i:1uri, ,¡ .\/1·111 ,111., l'nfil lt11t1i1t(O S"1 Id/ 1C11.1l11!!11L1' 1k IJuul~.ti.:1<111 

m111w1" _;; 2.1 J p,,l.tl. Lt l"lt~H•n. l;11.1d.1l.q.11.1. l.t!1,1.u. \lni..:•• l.d11m1,1l l'1mi:1\1d.1tl di! liu,1d.1l.11.ira. PNI. p -12 
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1 k es1a forma. huhn un aumen111 considerahfl! en el n(nncro de pdículas prnducidas. inversamcnlc 

propnrcional a la .:alidad de las mismas. En 1948 se realizaron 81 películas. mienlras que en el alin 

an1eri11r. 1 '147. ".''" habían sido 57. l'ara l '14'1 se lleµ.-1 a la cifra récord de fll8 rihm. Ningún pais dc 

t\mérka l.alina hahía s11i1ad11 con rebasar las IOO películas. l'er11 cl récord no dmú 111ucho. pues al 

:nio síguiclllc. 1'150. se llegú a 12~ pcli<.:ulas (dc lú:t.:i1'1n dc largomelrajc). dcmasiada., considcr:1ml11 

que 1\rgen1ina st'iln hizn 57 y Esp:11ia 49 el mismo aiio'"- lle esa forma. cnlrc 1'148-1952. siendo el 

sc\enio <k Miguel Alcmün Valdés. se reali1.ú un promedio de I02 películas anuaks'"-

1 (1.2- l\IEIJllHS ESTATAi.ES. 

También dura me esle se.\enio. en 1 <J47. es cuamlo el l!:mco Cinem:nognílico se convícrle en el 

llancn Nacional Cinematogrülicn, instilución crediticia para lus productores y cstudins de capilal 

111ay11ri1aria111e111e estala!. Ese mismo aiin se funda la dislrihuidora Películas Nacionales S. A .. de ea

pilal mi\lll (estalal y privadn) asociada al llaneo y con la consigna de dislrihuir películas en el inle

rior de la República. mkn1ras que la dis1ribuidora Películas l\fe\icanas. fundada desde 1945. las dis

lribuía en 1\mérica l.a1ina. Es1:idos llnid11s y Eurnpa''". Con el 1iemp11 eslas distribuidoras se 

volvieron verdaderos monopolios que salisfacía intereses parliculares'"-

En 1949 se decreia la Ley de la Industria Cinematogr:ílica (aún vigente con algunas variaciones) 

ame el Congreso de la Unión. lk acuenlo con la Ley. la Secretaría de Gnbernaciún sería la encarga

da la resolución de los problemas del cinc nacional (artículo In). se crea la Direcci"m General de C'i

ne111atngrafia para li1111cntar la calidad de las películas y censurar las películas según par:ímetros 

cnns1i1ucinnalcs (artículo 2o). se crea el Registrn l'úblico Cincmatogr:ítico para registrar la autoría 

de las prmlucciones y los contratos de distribución y exhibición (artículo 4u). se crea el Consejo Na

cinnal de Arte Cinematogr:írico (art. 5o) con el objetivo de elaborar planes para mejorar la calidad 

del cinc nacional. ampliar los men:ados externos y obtener buen tr;lln <:omu nación en el comercio 

c\lcrn•r de p.:lkulas (arl. l2<1l:" 

~ \ 1 ( 1.11,,_1.1 Ru:1.t. 1 111111" //11/111111 IJ11n11111·111.1/ d.-/ Cow .\fr11c 1/1111 fo///11 5 /<J.J<J /•J5() J,1 1~·~·1lic11111_ Ciu,1d.1l.11.ua. J.111~.:11. 

\ln1,1• 1·111\l.'l\ld.td dl' Ciu.ul,11.11.u,1, \h.'\h..•I f) i· C'O\:,\Cl'I r:\, \ 1JIJ.l. pp 7 ~ lftlJ 

\ n• 1 \11.uu. 1 .tu.tul" ,i..; l.1. np i.:11 p n 

_.,,, //•¡,¡,-,,, 11 "' 

·i· 1'.•l,•111.1!·• \!i.11 ,.,,,,. 1 (·,·111111111,,,¡,111, l.1..:d1.:1 .. 11. \k\1~·11. IJ I· Fd1h111.1\ Tnll."S ,\ dt'C \'. l•JSO iltt rcunp1t'.,11i11 JIJ'JX,, p .!I 

\'.•1!.1\. H.t1.1d l:•111,/••f'1'r/i11 <'111111i.11oi:1,:fi111 .\/1·1111111i1. J,•.;•1?./•155 r11111111/ l.1cd1.:1út1, \k\h.:11. D ¡:. 
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Ade111üs. se li>rmulú el lk¡,?la111cn10 de la L<.!)'. CU)'lls artículos -l<J y 50 prohibían a las cn1presas 

.:\hihidoras IL'ncr int.:rc.,e.s en l;1 pnidui:ci1'111 de pclkulas <:lln las .:mprcsas prllUU<:lllras y vi<:c1·er"1· 

111 mal supucslamcnle ali:etaria al 111onllplllio de la exhihi<:ii'>n. pero en realidad n" sunili el ei'cuu 

esperado. :\licmra" llls itrliculos del 61J al ?:. del !{e¡,?l;11rn:nlll hablaban sobre la censura de cintas. la' 

cuales no se aulllri1arian para exhihici<lll cuamlo se ataque o afecte la vida privada (an. 701. la n1nral 

can. 711. se imlu1ca al delilll ll al vicio wn. 721" se ataque el llrden y la pat. pühlica can. 731"" 

Eu 111ay" de 11151 el presidellle ~li¡,?uel Ale111:'tn \'aldés redai:tú un mensaje a la industria cinc111al11-

!!r:'tfica: 

Nuestra cine111a111µralfa debe ser, por su calidad. un medio :ll'lislico y cultural 
que lranspllll¡,?it las frllnleras para que el mumlo cll1111zi:a me.j11r a nueslrll pais: en 
su histnria. su nrga11i1aciú11 StH:ial. su rolklorc y su~ paisajes. llrgc que ~L' man
tenga esa i:alidad ... para i:orresponder al elevado i:onceplo que de nuestro país ,.., 
tiene en el extranjern. i\ los trnbajadorcs d.: la industria les tui:a velar y esforzar
se porque nuestro cinc ... .sea la expresiún leal de todo lo que es mexit:ano. 
como aponaciún tic lu nadunal a lo uni\'ersal! 1º. 

Después, el 15 de juniu del 1nismo a1io durante la entrega de llls "Arieles" en el !'alacio de Bellas 

Anes. el suhsecr..,tario "" gnh.:rnaci1ín Ernesto!'. llruchunu dio el siguiente llisrnrso: 

Cunoi:idos 'ºn los prop"1sillls del Gobierno Federal. .en el sentillo de respetar 
.. la lihre .:xpresi1»n del P'-''"ªmielllo .. : pero llalla la inlluem:ia qw: el pr"pio cinc 

tiene l:Olllll medio de cxpn.:~iún .. : y tomando en cuenta L'I gra\'c p1...·rjuit.:i11 qu..: ..;e 
puccle causar a :\k\iw divulgamlo en el extranjero un l'also cllnceplll s11hre .. 
nuestra nacillnalidad. .el propio Gobiernll Fellcral ... lhai:el un cllrdial lla111;11fo a 
lmlm los sectores illle¡,?r:1nlcs de la industria cxh11r1ünd11l"s para que l;1s prlldU
l:Cinnes cinL'lllatut?ráfo..:a~ s1...· aju .... tcn a normas moralc . ..., y ¡1rlbtica ...... que enlate'.'!~ 

can ;1 llllL'Stro paí..... E..., llL'Ct:sariu que i\léxicu no SL'a conocido tan -.;úlo en '.'.U~ a..;
pcctu~ JL'primenll.:...,; l(UL' 11P '.'.C 110" jUl!!llL' cun1n una gran familia cPrrnída pPr L'I 
ndiu. a¡,?llhiada pnr el pesímismu y c11n un cllllceptll fatalista de su dl'slilHL El 
cinc llll'\Í<:ano l'S <.:I mejur 1·ehiculu para hacer sahi:r al mundo que el :\lé:1.ict1 
pujante de hoy no tiene ningün la•Me que frene su impulsu progresista im:llnteni
hlc. ' 11 

':•1 111J,tt R1.:11 1 mdn "!' dt 1'1' l I • I~ 

~'In IJ.1r..1.1 RIL"l.t. l·nuh". l/11ro1w /). •1 111111'1//ni ¡/l'f C111•' .\11•111111/•J /imrn f1 /1.15/ /tJ5Z 1.1 rcc:1llLh•ll. liuad.11.t].tta. L1ll~.:o. 

~k\i. .. u. l "n1H"r\ld,nl 1k Gu.11l.1l.t¡;11,1. ~lé\1~0. ll f: .. CO~AC'lJl.TA. l'>'JJ, p s 

~ l l l!>t.lt 111 
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l .ü.3- Gl~NEROS DOMINANTES. 

/\111hos discursos de l lJ5 I. sumados a las disposiciones de la censura estahledda, reflejan por u11 

lado el intcn:s del )!ohicrn" alc111anbta en usar el cinc co11111 extensión del discurso oricialista y 111a· 

nipulador de la adn1inistrnciún. y por el otro una actitud 11wralizante rcspccto a las tc111:íticas penniti· 

das en las películas. l'recisa111en1c en cuantn a tc111üticas. In dcscritn antcriorn1e111c ocasionó l(UC la 

mayoría de las dnlas adoptaran argumentos conservadores, reaccionarios y tnoralistas con respecto a 

la fa111ilia. la patria. la rcli)!iiin. las instituciones y otros tc111as dcli<.:ados. Durnmc este sexenio ( llJ.J(J. 

1 '152 l ahundú el cinc urbano. arrabalero y las películas de prostitutas que durante el cardcnismo y el 

:ivil:11::unachisnu1 fuerlln escasas cn co111paraciún. es cieno. pero por un lado este tipo de cinc era 

suavi~ado c1111 cancillnes y haiks lropicaks y el erotis1110 era tratado con mucha sutileza. y por el 

otro, la illla)!cn de la prostituta era mostrada m:ís bien como un arquetipo con una dualidad tanto dc 

hemina c<111111 de villana. como una mujer que sufre (cuando es heroína) o como un modelo a no se· 

)!Uir tcuand" es villana). por lo que tras amenazar al "status" termina sirviéndolo2
,

2
• 

t:jemplo de este tipn de cinc es la trilo)!ia diri)!ida por /\lhertn Gout y protagonizada por la rumhc

ra Ninún Sc\·illa: .·ln·11111rerc1 t llJ-llJ). Se11.11wlidwl y No Niego mi !'llslldo (estas dos últimas de 

1950/·11
• adcmüs de /'ernt!om y Se1i11ra fr111aciti11 de José Díaz Morales, 1Í11ge/ o Demonio de Víc

tor Urrud1üa (las tres de 19-17), l.ll l'e1111.1 de F11ego (19-18) de Jaime Salvador, Perdida (1949) de 

Fernamlo A. Rivern, llipticrira ( 19-19> y \'agll/J11m/11 de Miguel Morayta, La Rl'ina del Mambo de 

Rmrnín Pereda (estas dos úllimas de llJ5!))'·". Caharer frúgico (1957) de Alfonso Corona Blakem. 

cte. Brillaron estrellas como la mencionada Sevilla. !'viaria i\monieta l'uns, Yolanda Montes "Tongo

lelc", Medie Barba. Leticia !'alma. t\malia /\guitar. Rosa Carmina y otras24
". 

Rosa Carmina. por cierto, fue protagonista de 111uchas de las películas de Juan Oro!. direetor de 

hlms c11n temúticas arrabalera.'. pnliciacas y de güngsters. Todo un personaje. antes lle dedicarse al 

cinc. Orol fue policía verdadero. a)!clllc scneto. torero, heisholista, boxeador. mcc;ínico, cnnuuctor 

profesional de autos de carreras. rcport<:ro. director artístico de la XEQ Radio Nacional. y llC)!Íl a ser 

escritor, productor. uirector y actllf' de la mayoría de sus películas, las cuales siempre cargaron el es-

2t.:" .\\.tl,1 BJ.m ... 11. lu1~l'. / ,¡ h1·1/f111,1 del Cm,· .\frw 1111•', I' \'d1i.:1ún. \ln1i.:P ll F. l'llu;111nl'~ Er.1 S A , l 1Jt1H, pp 128 ) 1.17 . 

. '11 \q!.1 .-\tl.1t1•. hluardntlL- l.1. "I' 1,,ll I' l,.., 

~ 11 li.11 ... 1.1 l~1c1.1. hmlt••. 1/111""'' ''rl 1 ·1111· .\/1·1"'"'"· 1.1 l'1h,1"n. \k\h .. 11. D F SIJ•. \IJ.'lh. p H1.:! 

.:"-1~ .\~.d.t lll.11i.u. IPr,1·~-. 11p di I' J"l.1 

\lt11u11 C.1,11110, Fl'rn;111lh1. /.a.1 Ht'11111.1 dl'l lrúp1u1, la cd11.:1L111. 
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1igma de ser "churn"" de mala calidad. Se !rala Lle u11 hucn ejemplo de cinc mal hecho, hum11r invn

lunwrio que raya en lo ridiculu. pcrn gracioso por lo 1a1110 y cllnn:niúll en "cinc dc cullll". i\tucslra 

de su 1rabaju son: Mt!ieres .1i11 il/111<1 1193.J. clldirigida por Ramún l'c1'111). ,\lw/rc (!11erid11 1 l'H:'i1. 

//o11rc11ús a 111.1/'adrt's1 l93fi). /.11.111/i.H<'l'io.1 ¡/<.'/ //a111¡1t1 (l<J.J.Jl. /:'/ Nt'i1111 "" /0.1 <iti11gs1ers. <ici11g.1-

f<'fS m111ra Clt111T11.1 (e,las d11' de l'J-171. /:'/Charro lid :lrra/Jal 1 l<J.IX). Cctl>t1r<'I S/11111gai 1 l'J.\'Ji. 

;(!lll' l1/i11111s .11111 /0.1 lft1111/Jrl'.1.', l:'l /11/it'm11 ele /11s l't1/Jrt's, l't'rclicici11 clt' ,\/11¡ae.1, !111111/Jrc.1 sin :tima 

(la' cualrl! de l'J:'illl. /:'/ Sindim111 dd Cri111cn 11953). /.011ga. t'/ ..ingd /Ji11/>11/1n11 l<J."i7l. C11111m/!11n

di.H11s dt'I Carih<' ( 1 %(1), y /:'! Fa111ás1ict1 M111/tlt1 de /11.1 l lip/1ies ( 1 <J701'·17 

También el sexenio alctnanísta se i.:aractcritt'l por d auge de co1ncdiantcs como Gcnn:in Valdés 

"Tin-Tan". quien acluú en C11/a/>11ci111.1 Ti<'mct.1 11 <J-18) y /:'! l<<'r del flc1rri11 1 l <J.J1J) dirigidas por Gil

hcnu Martínc1 S"larcs'·". 011·"' cúmic"' célebres de la época rucr"n 1\dalhcn" i\tanine1. "Resorte'". 

J\llltlnio Espinu "Clavillazll" y el mcncitlnadll "Ca111inll;"". quien de,pu~s de 'u' buena' pelic.:ula, 

con llustillo Oro, realizó la mayoría de sus comedias clln el 111ed111cn.: dirccttlr i\tiguel i\1. lklgadu. 

l'or su parre, los ya mencionados cincas<as Akjamlrll Galimlll e bmacl Rodrigue/. siguieron dtl111i

na11do la escena fílmica e hicieron sus trabajos m:is contlcid"' durante este M:xenio. 

1 }_: Pf;C::6Jh\[)_l_:_LQ~_('.li'."Cl1El'fl'A: COMtlóNZODE_LACRlSJS_ESTl{LJC_TURAl .. 

Durante los gllbicrnos posteriores :i i\tiguel t\lem:in Vald<!s y anteritlres a Lui' Echeverría, el cinc 

mexicano viviría una de las peores crisis de su historia (aunque hubtl autores y obras excepcionales. 

como veremos). Este pcríodll es conocido comll la "etapa de crisis estructural". y coincide con la era 

del "dcs;1rrollo estabilizador". en la cual mediante el ma111cnimiento de los salarios de los traba-

_jadores y "" pn.:cios. se cviti'l devaluaciones y se buscú cs1abilizar la balanza de pagns con t!I 

t:\lranjcni. la cual ,urría un údidt de exportaciones1
'''. 

Como muestra de hasta qu<! punto decayí1 la calidad de las películas mexicanas, hasta recordar que 

la entrega de los premios "/\riel" a lo mejor del cinc mexicano sc vin intcrrumpiúa en 1959, último 

a1ill en que sc entregaron csttis premios. dcbido a la falta dc calidad del cinc nacional en gcncral 1
"'. 

l''te premio n" '" \'lllveria a tlltlrgar sino hasta 1972. 

_' ,- ( "iul. l'l·1 l.1. /111' 14'11<///fl di• /1ir,., f/lf!'I ,!rf ( .,,,, . . \lt'\/t ¡//Ir/. J;¡ l'd \k\ll:t•. IJ ¡; . f'f JS,\C"I TJ_ r.\ \ C111i:11: ... a ,,llll•JJ.11. .!111111, PI' 4~11 ~ -1t~I 

~.¡..; li.ul·u R1rr.1. t1111IL11. 1•p ~11, p 17'1 

~.¡q \'n!.t :\llOHP. hh1.trd<1 di: la. 11p ~11. l'P .m ~ -11 

~~O lkl .\hual Ciun1.ilo. 1 crn.mdu. "('tti11<1lo1~1a dd Cm.: \1c\1l·,1no1·. ~·11 r\1\\'\' llo¡a11/1' (
0

/111' /i•11111r1u11111 1 /Jo1111111·111011 ,/d S111·11• Ci111· 

f.i11111111m1·n1w1" \11//11111·11 ll .\fht,i• \.1 cd•~h•n .\k\llo. IJ F Sl"l1 hrn.!.11.11'•11 \k\1l.111.1 de ('111, •. ,,1,1~ \ 1· 1 :\\\ !""'" !' .>•-l 
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1.7 .1- CRISIS DE SUl'ERl'RODLICCIÓN. 

Duranlc el scxcnin del prcsidcnlc Adnlfo Ruiz Cor1incs, comprendido de llJ52 a llJ58, los prind

palcs prnhlc111as del d111; nacional no eran th1icamc111c rcl:tcionados a las lcm;ili<:as y d.:tki.:m.:ias .:.s-

1é1kas de las pclkulas. sino aden1:ís a una crisis de superproducci<ín de lllms que cl1ocaha con la es

casa cxhihicii'in de his mismos. En l'J5.J se hicieron 121 prmlucciones, 3h m:ís que en 1953 (8.J1. lo 

cual rcprcscnla un aumcnlo dram;ilico. Sin embargo. si duranlc allos el promcdin dc producdnnes 

anualcs era mayor a 100. las pclículas que se exhibían anual111e111e en promedio eran alrededor de 80. 

debido a lns problc111as 11101H>pi'ilicos explicados y a que se lcnía preferencia por producciones 

ex1r:mjera' <sobre lndn nnrleamericanas). Debido a cslo, muchas cinlas mexicanas fueron cnla1adas y 

1ardarnn ali<>' en exhibirse y en malas condiciones (proyccladas durante poco licmp<>. en cines uc sc

gunua o tercera y sin buena publicidad)-'" . 

. 7 .2- l'IWBLEi\lAS SINDICALES. 

Olra problemú1ica que se prcscnló por la época fue los problemas sinuicales que en ese 1953 lleva

ron a la huelga de "" 1rahajadores del Sindicalo de Trabajai.lorcs de la Producción Cinc111:11ogr:ífica 

¡STl'C). debido a que no les fue concedido el aumento de sueldo que exigieron a los productores. La 

hm:lga durú dos meses: de junio a agosto, después se llegó a un arreglo que le puso fin. pero la pro

duccilÍn de películas quedó dc1enida durante el lapso dc la huelga. Después, cn 195.J ocurrieron he

ch<" sangrien10' cuani.ln asesinan al líder i.lcl Sindicalo de Trabajadores de la lnuus1ria Cim:malogr:i

fica !STICI. Alh>n'o i\lascania. he alio lamhién 'e dio el secueslro de la hija lit: Samucl Grana!. 

exhihidor inuepemlien1e. Según i\liguel Contrera' Torn:s en "El Lihro Negro del Cinc :l.kxicano". 

lt>s aulores ma1crialcs fueron .knkins y su camarilla, ame lo cual a Samuel Grana! y su hermano Os

L·ar no les qucdú mús rcnu:dio que \'cndcr al monopolio sus salas <le dnc151 . 

1.os es1udios i\mcrica reabrieron lns es1mlins Cuaul11émnc que hahían quebrado en l lJ53. 111ie111ras 

que 01ros esiudio> desaparecieron. como los Tcpeyac y los CLi\Si\ en 1957 y los Azteca en 1958. 

Cnn esto el STPC súln podía hacer películas en los estudios Churuhusco y en San Ángel, pues los 

c'tudins América eran para el STIC-'5·'. 

~;;, J fi.H>.1.1 lfo:1.1. hn11l.•. lh•f,•1111/lo111mc111,1l 1ld Cml' .\f1'111w111 Jimio 7 /1.J5}-llJ5-I. 1.1 h.º~lli..:1ún, Gu.11l.1LtJ.ir.1. 

J.tli-.._,,_ \ln1~n. l'11111.•1,1d.1d de liu.1d.tl.q.11.1. \k\1~·11. ll F l'lJS:\CLl.T:\. l1N1. l'li~ 

'" l f/iJ,fr111 l'I' lll l ! \ l ;;,¡ 

•.;,: < 1.11, 1.1 Hrcr.1. 1 1111!1•• lft•fr•t/,¡ /)," /j11J1·111i1/ del ('1111· ,\frw '"'" 1111110 IJ /9_'i 7-/ 115/'i \,1 fCl'lh.:1ún. <iu,11l.1l.11ar,1. 

l,111~ .. u. \k\ld'. l 111H·r,11.l.1d1k<iu.1•t.11.11.11.1. \\i:\1..:11, l> F ('();o..i:\Cl'LT:\. l'l'l-'. p 7 
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.7 .. >- INTERVENCIÚN ESTATAL. 

hte ta111hién en l'J5-I cuando el µobierno de Ruiz Cnriim:s institt1)'L' lit or¡wnizaci1ín linam:icrn y 

di,tribuidora que n.:µiría la industria del cinc nacional hasta el ed1everrisn10. Esta organi1.aciún se 

basa en cuatro instituciones fumlamemales: Banco Nacional Cine1natogr:ífico S. i\., Películas Naci11-

n;tles. J>elíeulas l\lc.xicanas S. A. de C. V .. y Cinematogrürica Mexicana Exp11r1adora (Cr!.!atla pitra 

di,trihuir en todo el 111umlo 111enos A111érica Latina. Espaiia y J>11r1uµall. Las tres primeras i11stitm:io-

11es ya existían, pero a partir de l'J5-l vicron un au111cnto en su capital'''. 

1\nte el aumento otorgado al llaneo CinematogrMico por el gobierno federal. la Nacional Financie

ra y el Banco de México (socios y accionistas del Banco Cinematogr:ífico). y ante la rcducciún del 

tipo de interés concedido al mismo, se trallÍ de llevar a cabo una polí1ic;1 de "superprnducci11ne.,'', es 

decir. poca' películas pero buenas (es decir caras. como si S<"ilo del dinero dependiera la calidad Je 

'"' ri1111sl. apn1vcchando que ahora el llaneo se podía dar el lujo de financiar del hll al X5 '.i del cm

to total de las cin1;1s. Esto repercutii"1 en una baja de prndw:ciún: de las 121 películas de 195-1 se bajú 

a <JI en 1955. Sin embargo la política fracasó, pues las supt11.:stas "superproducciones" mexicanas 110 

podían competir con las verdaderas superproducciones extranjeras. Lo único que se logrú fue que el 

costo promedio por película aumelllara y que se hicieran en 1956 unas 101 películas de las cuales -17 

eran a cnlor, cifra récord hasta entonces, siendo México el país que proporcionalmente hizo m:is 

rilms a color en el mumlo ese :11i1/''. En 1958 sc realizaron 135 películas en total, lo quc reprcscma

ba un nuevo récord de produceiún m1ciona1''". 

1.7.-1- PLAN GARDUÑO. 

Otro problema importallle era el µrave déficit que vivía el Banco Nacional Cinematográrii.:o, que 

había perdiuo millnnes Je pesos uel gobierno debido al fracaso comercial de películas financiadas y 

pnr la corrupci1ín reinante: muchos productores pedían dinero al Banco prometiendo realizar buenos 

y caros lihns que al linal resultaban ser un fraude artístico y económico, producid<is cnn poco presu

puesto, mientras el dinero sobrante facilitado se lo qucuaban, y ntro' productores simplemente se 

\ 11l\'il!n111 cspcl:uladon:s que usaban el dinero del Ba111.:o en otros ncµocius ajeno~ al dnc~'7 . 

_•;;¡¡ li.11~1.1 l(tL'l,1 L11111l" /111!1•nr1/J,1,1111w11!<1/.!r/("011·.\fr11,,111,1 /i1m1• ~ JU5.l f•J".J l'I' J'i.l \ J'\'i 

-.'."~ li.11L·1,1 1(11;1.1. l·.11111!" J/tlft111,1IJ,1,111111"111,1! ,/,-/ Cc111· ,\fru, 'm" /,11110 ,'\ /955 /tJ5t1. 1.1 1n.•1hu1111. Citud.tl.1¡.11.1 

J.11L".:11. \k\1~1• l'111H1'1d.1d d~ C.iu.i.l.11.t¡.11.1. \k,1~·11. () F COS:\t'l'LL\. l'Nl. pp 7 :-; , lf•IJ 

_'.~h li-it~1.1 !{1~1.1 1:11111111. l/11r111¡,¡/lr•4111'lnlf11/dl'f('1111·.1fc111<11111 /1111111 (} /'157 /<J5.'i. p l'i' 

-'~~ <i.11..:1.1 RIL't,1. l·m1lu•. lli1to1111/Jo•1mk11Ml1lt'ICi111•.\fr111,1111• /011111• 7 /<J53 /IJ'i.J. 11 15' 
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l'ara combatir cst11s problemas el nuevo director del llaneo Nadonal Cinem;11ogrütko, Edu;1rdn 

Ci;mh11io. clahoní en l lJ53 el Plan de Re.:stnu:turad1ín de la Industria <lel Cinc Nacional. 1lamad11 

"l'lan Gardu1io"1
''. El ohjeti\'o principal del l'lan era la creacii'ln de .seis distrihuidoras dcpcndicmes 

del llaneo Cinematngr;il'ico, dos que se encargarían de la distrihucii'ln de películas en el illlerinr del 

país y cuatrn para la distrihuciún en el extranjero. a las rnales podrían asociarse todas las empresas 

pn1ductt1ras me.\icanas-'"'''. lk csla fl1nna. h1s pn1ducton:~ a~l1ciados recibirían indirc1..:ta1ncntc dincn1 

del llaneo para la producciún de l'ihns a traves de las distribuidoras creadas que fungirían como in

termediarias, a cambio de la cxplotadún y cxhihiciún lid material cinctnatognHicu~"º. Con esto ~e 

huscú terminar con el 11101111polio de la exhihiciiín de \Villiam O. Jcnkins y srn.:ios. pero el Plan fraca

si'• en este pulllo. 

1.7.5- l'vlORJ\l.ISl\10 Y CENSURA. 

El presidente dc la Rcpitblica del pcríodo 1952-1958, o sea Adolfo Ruiz Cortincs. era ramoso por 

su edad avanzada y sus idcas conservadoras. Fueron los tiempos en que el también muy conservador 

regente del Distritn Federal. Ernesto P. Uruchurtu. prohibió las películas y ohras teatrales cníticas, 

'ª' re\'istas porn11gr:Il'icas. c11mbatiii la prostitución en las calles e hizo que los cabarets y centros 

nocturnos cerraran mús temprano. En una época como esa, no es de cxtrafiar que la censura dncma

togrúfil:a fuera lan rígida y las tcmüticas se tornaran aun m:is moralistas. 

Fue precisaniente la censura la que ohligú al "enlatan1iento" de la sütira política El !lra~o /•iterte 

( 1115Xl de Ginvanni Korporaal~"'. Sin embargo la censura se exlemlería después del ruizcortinismo. 

Al principio uel sexenio presidencial de 1\dullli l.1'1pez Matcos ( 1958-196-l), se censuraron dos lihns 

1111p1 >rla11les en l lJí1 I: /,a Somhra t!d Caut!il/o ( 1 %0) de Braeho, y La /fo.l'll /i/anca ( 1961) de Gaval

cli'>n. como \'erL'tlll1' más adelante cuando hablemos de los a1ios 60, s. 

!~" 1 di<• l.11111l·. "1 11.L' Pl~ll ~·111.1-. "1htL' l.1 l'"hllL'•I l'Lnl\111111 .. ·.1 dd "\'1i:111- l'lllt: \k\IC:tno·. t'll AA\'\'. l/oja.1 1/1• Cim-. Tt•¡f/111011101 1 /Jornmellt11~ 

,:,i'X111•1o•f'1111"f,lf111n,1111rn,,1110 \'11fomn11/ ,\fr11c1'. \.10.:d \le.'\ [)¡:.SEP. lund:1..:1t'inMt:\ICOlllil Ji:C111t:a\l.t't1\ l'. C:\\I. 11JKK. p. 1i 

i, ,r, 1.1 H1rr.1 1 tlllh1• ''I' ..:11 l'I' ~ 'I 

.'t.11 l,·llo• 1.11!11<' /l,¡,/,11; 

!hl 1 kl \1011.1l lio1111.1li:1. 1 •·111.111.Ju. "l'1on11l11!!1.1 1kl l 'mi: ~lt:\h:,11111". en:\¡\\'\'. llo¡ll.\ de C111e. T1•111111ot111H .1/Jm111111•1/f1'1 1/t•J ,\'111·111 0111· 

/ ,lf111,,,1m1·,,, 1111•' \ '••fw111·11 11 .\11·111·••. l.1 ~d1c11111. MC:-x1co. 11 l .. SEP. FunJ,1c11in Mc.\h.:otna Lle C111cas1a., A C . li .. \:-01, l'l,l\!o!. p ~!<4 
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1.7.fl- OBRAS Y AUTORES. 

En cuanlo a la prnducci1"1n cinemalogr:ilka del se.\enio de Rui1. Conines (195l-l'J58). en general y 

salvo las loables c.xccpciones. la calidad empeoraba paulalinameme. lksde los a1ios 50-s en México. 

la 1elcvisil"1n comentaba a ser una co111pc1encia de la cual el cinc nacional lcmlría que empezar a 

pl'L'<H.:upar~L'. dL'hidu a la accp1aci1.,11 ma~iva y poder de co11voca1oria que comn cspectüculo y medin 

de cnnu111icaci1l11 !!:lll:tha po1,.·p a pocll. Ello influyt·1 en el cmpt.•nramil'111t1 de la crisis del c.:inc en cuan-

10 a la perdida de audi1ori11 y Phlig1"1 al cinc mexicano a hacer mús películas a colPr o en .. cinemasco

pe .. (pantalla ancha). de acucrd11 cou la 1mlí1ica de .. supcrprmluccioncs .. !que fracast"i. como dijinws¡ 

de la que ya dimos cucma. aprovechando que la lclcvisiún era en hlan..:o y ncgrn. y de que su progra

maci<in era de harala producciún. 

También. aprnvcchandll que la censura de la lclevisi<in era aun mús cslriela que la del cinc. se 1r:t11"> 

de buscar lemas relalivamcnlc más fuerles: rumheras. policiacos. dramas pasionales, ele .. siempre y 

cuando 110 provocaran a los censores. Los hennanos Pedro y Guillermo Caluerún fueron los produc

l(lres pionero.~ del cinc de desnudos en los afios 50 ·s. Aunque ya existían algunos hreves desnudos en 

el cinc mexicano desde sus inicios. oriciahnellle la primera actriz que con frecuencia mostraría su 

cuerpo en "desnudos anísticos" sería Ana Luisa l'cluffo. famosa por sus desnudos en cuatro cinlas de 

la epoca: !.a l·i1er:c1 dd /Jc.1"<'11 de l\liguel M. Delgado. El Seductor y !.a l/egí1i111c1. amhas de Chano 

l Imela. rea litadas las !res en 1 'l55. y en /.a /liana Ca:at!om de l'J56 dirigida por Tilo Davison. 10-

das producidas por los Caldcn'1n. El director .losé Díaz !\forales 1rahajú para los Calderún en tres pe

lícul:l' con dc,nudm· !.a 1·1n11d /Je.11111d<1 (con Columha Dnmínguen. f:'sposas /11/ides (<;on Killy de 

"''~'"¡·ambas de 1'155. y J111n1111d /Je.1<·11/i·cmula 1con .-\ida 1\racclil. de l<J5ú2
"

2
. 

l'rccisamenic este 1ra10 de ··ar1ísi1ico .. con que se prcselllaron los primeros desnudos cinematugr:i

ricos kmeninos de l11s aiios a1ios 50 ·s. era una jusliricación para soportar los embales de la fuerte 

ccn,ura cxis1e111c. En rc·alidad no era 1an conlrauiciorio el que se comenzaran a tocar temas rclacio-

11ad11' Cllll el SC.\ll en CS(a epoca lan conser\'adora. puesto que !odas las historias de las películas eran 

c11111:1das de una forma haslalllc complacie111e y 111oralis1a. Era lípico del Estado el censurar duramen-

1c l11s lemas polílicos. pero ser rcla1iva111en1e más loleranle con lemas sexuales. 
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Entre los llamados ''<.:hurros" comcnzú a s11hrcsalir el ¡!éncro tic lm:hatlorcs. olicialmcnte inaU)!Ul'il

do por La /Jcstia Mag11(/irn ( 1952) de Citano llrueta. Este )!éncro hizo fanmsos a luchadores-actores 

como \Volf Rubinskis. el "lluradn Ramírez", el "Samo". "llluc Dcmon", "Mil M1íscaras'', cte. Al-

µun11s clúsicos son: l/11mni11 Ra111ire:. de Josclito R11dríµ11<:1.. l:'I Ei111wsn11wlo ele /'lata tic l{cné Car

dona (c,tas dos últimas también tic 1952. en la última mcnci11natla no actúa el "Santo". Clllllll se pen

saría debido al titulo. -'i1111 un luchatl"r llamado "el i\létlico 1hcsit111" 1'"1
• Sal/fo 1·s. la.1 ,\lujeres \la111-

¡1im ( 1962) tic Alfonso Corona lllakc y /.11.1 Mo111i11.1· ele G11e111aj111110 ( 1970) lle l'etlcricu Curicl. 

Por otro lado. el ¡!énero tic luchallorcs ha sillo a veces asociado al de pelkulas lle terror en Mé.xico. 

pern amhos génen1s tamhkn se desarrollaron en forma imlcpcntlielllc y prcci,;11ncntc en los 50 · s te

nemos ejemplos cl:ísicos tic cinc de terror mexicano: Uulró11 ele CadtÍl'<'l'l'S l 1956) y El Vampiro 

( 1957), las dos dirigidas por Fernando Méndcz""' y protagonizadas por Gctmín Robles. 

Por supuesto qm: el dne de calidad de los atios 50's estuvo repn:scntado en su mayor parte por las 

cintas que los mejores directores ya mencionados realizaron en esa época (se recomienda revisar las 

filmografías individuales parcial<:s que previamente proporcioné). Pero tan1hién en el naciente cinc 

intlcpcmlicnte y en la obra de un cineasta cspatiol encontramos buenas películas. 

a) Cint• inclept•mliente. 

En contraste, el cim: de calidad tic la era de Ruiz Cortincs fue representado por dos películas del 

llamado cinc independiente, marginal o amateur, producidas por Manuel llarhachano Poncc: Raíce.~ 

119531 y 1i1rao (1956)1
"". La segunda fue dirigida por Carlos Velo y se trata tic un documental so

hn.: la "ricsta hrava". l'vlicmras. la primera merece especial atención, pues dirigida por llenito Alaz

raki con escaso prcsupuc,t11 y sin actores famosos (ni siquiera profi.:sionalcs). Raíces se considera la 

gran pionera del cinc indepemliente mexicano y logní un cierto óito en el Festival de Cannes (aun

que hay que admitir que c'c éxih> 'e tlebiú a la memalitlatl europea de lns críticos que se dejaron se

ducir nucvamcme por el indigenismo rolkllirico del argumento de la cinta). 

~hl. li.11<.t.1 R1i:r.1. En11Ju1. /!•1.J,,111. p ~tl.l 

~f .. I 11,•I .\t,11.d Ci11111.tlo l l·111.111d11, /h1c/1·111. p ~.'i.t 

~h'i \\•t•.1 ·\11.u" Llu.trd•• d.: l.1. ''I' .:n p -H1 
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hl Luis Jlmiucl. 

01ro ejemplo de cinc de alla calidad que brilló en esla t!pm;a de crisis. lo enco111ramos cm1 el espa

i1ol Luis Buriuel, uno de los mejores directores del mum.lo de todos los tiempos. !lizo películas en 

l:spa1ia. Francia y Estados Unidos. t\unquc MI etapa mexicana rnmenz"' en 1947. fue en lns a1ius 

5ll's y 60's cuamlo log1ú su m;ís alto nivel'"''. llay que ad111itir que la .xenotllia (por no decir "malin

chbmn") de algunos críticos mexicanos ha sobrevalorado en ucasinnes el legado tic Buriucl. al extre

mo tic considerarlo el único director "bueno" que ha habido cn nucslro país. '"cual aparte tic falta de 

cllnocimicntt1 sobre el tema (pt1r no decir ignorancia). desestima a l11s grandes rcalizad11rcs mc.xica

lll" dc todos "" 1ic111p11s. Clarn que c11n cst11 no quicr11 dc,cstimar el impnrtalllc legado de Buiiucl. 

en i:uya filmografía mc.xi<.:ana tlcslacan: Ur1111Ca.1i110!1947). U lir1111C<1/111"''"'11'1-l'll, /.11.1 IJ/nda

t!os (tal ve~ su mejor película mexicana). S11.\'lt11<1 1cstas dos úhimas de 11)50. la scgumla también co

nncida conH> Ca me y/o /Je1111mio). /.a /lija tld /:'11gmio, Su/Jitla al Cielo (ambas de 1951 ), l:'I /Jmto. 

Rohi11.1011 Crusoe. /~/ (las tres tic 1952 ), A/Ji.1·111os de l't1sió11, /.11 //11siti11 l'ia/a <'11 J'r11111·ia (a111bas tic 

1953). W Río y la Muerte ( 195-l), Ensayo de un Crimen ( 1955. también conocida fuera de México 

como /.11 \!ida Criminal de 1lrc/1ilm/do de la Cm:). Na:arin ( 1958). \liridiana ( 1961. coproducción 

con Espafür), El Angel E.r1em1i111u/or (1962). y Simón del /Jesil'l'IO (1 %5)'"7
. 

\• 1!.1 1111.:11.1•. h.rn lliunh~·n·>. /:t Cm1· .\fru, 11110 dt· /.1111 lfo•/111'1. l.1 C\ll.:1\•11. \k,1~u ll 1 l\ll TSI: \ <"1•11,lio:t1lt.1. llJQ~ 

~,.- "i.1111 ... :\11dt,..\~. LI l '111t' Xo1t1·111111•1ff111/rJ /)111'1'11111•1 1 /Ju1·1110111·1 /l/.'!11 /•J(I,\ 

1t'nk~·.:11111,\lodi:1n.t1. l.t cl11l:1ún. :\l~\ll:n ll F, hl111 1n.1! ll1:111.1. S r\. \9711. 1111 J.ltl ~ l.tl 
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.X I.<lS AÑOSSESfNJA:_j\jl)_E'{1\_C1~Lll)1\l)_I_,Nm!i_i,.t_\~I~_I .. <;.u;J~XIRllMA. 

IX 1- l'INAU·:S DEI. SEXENIO DE LÚl'EZ MATEOS. 

X 1.1_-Jntcrv_em.:i<in e_statal. 

llurallle el sc.\eni" del nuev11 presidente Allolf11 1.ópcz t.latcos. comprendido de 1958 a J<J64. el li

c<:nciado l'ederi<.:o 1 kuer es nll111hrad11 dire..:tor del llaneo Cinematogr:'tlic11~'''. En 1960 se pone Iin 

de una vc1 Jl"r toda' a 1 n111nopoli11 d<: la L'.\hibiciún <:ncahezado por \Villiam O . .lenkins y sus socius 

y prcstan11111hrcs como <iabricl Alarcún. cuando el Estado compra a ésttis la Operadma de Teatros y 

la Cadena de Oro. cadenas de "'''" cinetnatogrMicas propicllad del 1111111opolio privad11~"'1 . Con ella' 

se liirtn(1 la Compaf1ia Operadora de Teatros S. A., la COTSA. y su111ad11 a la cumpra de los estudios 

Churubusco ese misino atio y a las cmpresas distribuidoras estatales ya existentes, el gohicrn11 ahora 

intcrvcnia cn las trcs ramas ck la industria dcl cinc nacional: producción, distribuciún y cxhibiciún. 

Cuaml11 dio comicnw cl sexenio hubo la chísica tensión e incertidumbre de ca111bio de gobiern11 y 

estu )!enení baja en la producción. En 1959 se realizaron 1 16 películas, o sea 19 menos que en 1958 

11351. También dura111e este sexenio se presentó un alza de los cos!lls de prnducchín. lle un millt'ln 

175 mil pesos que era el costo promedio por pelic:ula en 1958. se llegó a un mill<in 235 mil pe'<>S en 

11151!. Debido a esto, en este último aiiu se hi..:ieron sólo 13 pcliL:ulas a color 111ientras el a1io anterior. 

11158. habían sido 21J~ 711 • El sexenio de Lópcz t.lateos se carm:tcriz"1 por la baja producci1ín. Co111ras

ta11du c11n las 114 peliL:ulas 1960. en 1%1 sólo se hicieron 74, lo que representaba una <.:risis drama

tica. Desde las 47 películas que se realizarnn en 1942. no hahía una producción tan baja. Al aiio si

)!Uie111c. l'lb2. se realizaron 81 pclículas y en 1%3 fueron 86, pero a pesar dcl aumclllo seguía sien

do muy baja la producción~ 71 • 

(111.1d1Lq.11.1 l.111'~" \k\ll" l 1t1\l'r\1d.1ddl.' fi11.1,l.1l.q.u.1 \k\ku I> i: ('OS,\t'l"LT:\. JINI. p 7 

.'to'I 1 ;ll,, l.11111c· !'11~ 1•1-11 '·•!.1' '"b1L• l.1 1'0111!1,.1 1 .. .,11,1n11~.1dd "\"11.'¡11·· l'tnl' ~k\11:.11111·· l.'11 :\,.\\'\'. //0¡1ndt• C1t11·.Tn11111m11111 1 /Jnc/11111•11/11\ 

,¡,/\iu11•(111./,111t1••·1111111,,111" \11/1111w11/J.\f,11,.• l.1l'd .\k•\.IJ 1 .\1:1'. hm1!.u.:1011.\k\1.:.1t1.1¡kl'ml'a\ta .. 1\ <' .. t:,\\l.llJ1't1't. p 1-"' 

,:--u li.11 .. 1.t H1l'LI. 1 nulin /111¡/"'11. p 111 1 11 

,:'71 t i.lll lo\ RIL'f,I 1 1111111•. lln1.•1111 fl,,, /11//t'l/(c/l .Jrl l'1111· Me'\!< 1111<1 romo J 1 }llfl/./l.Jfd. J,¡ íl!L'dlLlllll, fiu.1tl.1t.1pra. fah .. ..:11. 

\fr\1 .. <1 t ·111\l.'r,1d.1<l •k liu.1d.1l.11.u.1. \ln1 .. 11. ll ¡: f'OSACl 1LlA. l'N.J, pp 7. 131 \ ~51 
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Se lrataha de una grave crisis que lambién se veía rellejada en 1<1s cos!Os pnr producción que au

mentaban a1lu con a1lo. Por eso en el sc.\cnio el número de película~ a color iha a la baja ( nlicntra' en 

lm países indus1riali1.ad1" era al c11111rari11. cada vez se hacían m;is películas a colores): en 1958 fue

ron 21!. en J1J5<J fueron s1-1Jo D. en l9h0 fueron 20. en 11J(1J huho 1-1 a color y en 111112 se hicieron 15 

de esla fornia. Oirt• indicador de Ja crisis que se vivía se presenlaha en Ja dislribuidura del gohierno 

l'elieulas Naciunales. Ja cual de 1960 a 1961 vio aumelllar sus pénlidas en un _1,UO ~--;. p111· In que 'e 

susliluyú a su dircclor Bias l.1.1pcz Fandos por Salvador Amclín'"· 

1 .8_.J-~:_Ccnsura_eslalal. 

Julio llrad10 sufri1í un duru revés en su carrera cuando su película La So111/Jm del Caudillo ( 1%01 

fue vic1ima de la censura ¡?Uhernamenlal y se prohibió su exhihicíún. dchido a que hablaba sobre las 

ambiciones polilicas de Ja clase milil:tr que llevaron :11 asesinalo de Alvaro Ohrc¡?lin"'. La película 

fue perseguida. secuestrada y destruida. aunque una copia se salvú y pudo existir en !\·léxico "enlata

da" o en el clandeslinajc por décadas hasla que al fin se aulorizú su cxhihici(1n en 1990. durame el 

gobierno de Carlos Salinas tle Gonari. 

01ro casu célebre de asaho a Ja libenad de expresión en el cinc mexicano fue con La Rosa 11/anca 

tic Rnbcrtn Gavallli'in. prohibida en 1961. Al menos fue .. desenlalada .. hasta 197217
' (sexenio de Luis 

Ed1evcrria1. y el mnli\'O de su ··e11Jaia111ien10·· había sido su trama en la cual un mexicano (Ignacio 

Lúpez Tarso) es des¡mjado de su tierra y asesinado por una compaiiia noneamcricana petrolera ames 

de la E.\propiaci1'1n l'e1rolera de l.:izaro C:inlenas. 

El enlaiamienlo de amba' películas en el sexenio de Lúpez Maleos. n:suha entendible consitleran

do que el secrel;trio de Ciohcrnaci1'111 era en ese entonces el .. duro .. Gus1:tvo Diaz Ortlaz. famoso por 

su inlolcran..:ia c11nlra Ja lihcnatl tic cxprcsilin y pnr reprimir huelgas. manilcstacioncs y revueltas de 

campcsi1111s. ICrrrn:arrilcros. maestros. médicos. cte .. durante el gobierno tic Liípez Matcos. 

- - //J¡,fr111. 1'1' . \ 1•1 

:~~ lld \l1•r.1l lil'll/.dc·1 1 c·111.1m!.> 1 ·1,1n.,f11].!1.1 dd Ctn~· \li:\1~·,111<1". l.'11 :\1\ \'\'. l/¡1)1/\ d1· C1111· f1•1f/lllJlll/1I\ \' /)11011m·m1•1 1/d ,\'111•111 C1111· 

/.,111111%1111,·111.111,1 \",•hw11•111 .l/,·11, o. 1.1 l.'1h~1l'n. \k\11.:0. IJ. ¡: SEi'. Funll;u:1ú11 \k\1..:.111.1.k Cmc.1~1.1, :\ C. l_':\\1, llJ~S. p .!~.' 

: ... , /1>1,ft'm. P :~-: 
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Pero a pesar de iodo lo an1cri11r. también hubo cosas rcscmables en 111 <.!poca de L<'>pl'Z 1\fa1e11s. Por 

ejemplo, en 19<10 se fundú la Fil11101cca de la UN1\ivl c11n ayuda del mc11ciunad11 productor imicpcn

dieme /llanuel llarbadtano !'once:''. Lucg11, en llJli3 se funda el Ccmro U11ivcrsi1ari11 de Estmlios 

C'inc111a111grül'icus 1CllECJ. que fu11ci11nú a partir lle junio y fue la primera escuela seria de cnscfü111-

za cincma111gr:ifica en Mlixiw. t>.lanucl Cionz:'ilcz Casanova (hennano menor de l'ablo. futuro rector 

de la llNAM > fue n11mbrad11 din:c111r lle la l'ihn111cca de la llNi\M y del CUEC.:7
''. 

1\dcm:ís. en abril de llJ61 se fonmi el Grup11 Nucv11 Cinc. ti1nnado p11r cineastas. escritores. in1t:

lcc1ualcs y críticos que en su manifiestn buscaban: la supcracic111 del dcprimcmc estado de cinc na

cional por mellio de la apertura para la ren11vaci<Ín de nuevos lalcnlos en la realización cinemalogrü

t'ica: la libertad de expresión del cinc nacional libre de tolla censura; la cxistem:ia lle un cinc inde

pcndienll' ajeno a los 111onop11lio de l11s drcul11s ot'icialcs privados o cstarnlcs; el desarrollo de una 

cultura cincmat11gr:írica nicxicana pm medio de escuelas de cinc. cinc clubes. cinemalccas, revistas 

cspccialitadas. etc.; 1m:jorar criterios de exhibición para qw: a México lleguen películas extranjeras 

de calidad, no sliln las comerciales; y la defensa de las rcsc1ias de festivales de cinc con 111 mejor de 

la cincmalografía munllial.:77
• 

Este grupo estaba formado por .losé lle la C11lina. Rafael C11rkidi. Salvador Elizondu. José Miguel 

Garcia i\sc111. Emilio García Riera . .losé Luis Grnu:ilcz de l.e(111. llerihcno Lafranchi. Carl11s Monsi-

vüis . .lulin Pliego, Gabriel Ramírc·t. José ,\laría Sbcrt y Lui., Yiccns. adc111üs de: la colab11ración con

tinua 11 cvcmual de l'aul Lcduc. l'vlanucl Michcl. Eduardo Lizalde, Manuel Cionzülcz Casanova. To-

111:is l'crcz Turrcm. Nancy Cán.lcnas. h:rnandn t>.lawtcla. Juan 1'.lanuel Torres. Jorge 1\yala Blam:o, 

Salo111<Ín L:íitcr y Ludwik Margulcs. Dcsgraciadamcme el grupo tuvo una duración efímera, al igual 

que su revista "Nuevo Cinc". que slil11 existió por siete númcrns:'·'. 

_,-,, ti 11~1.1 R1l·1.1. 1 1111!1<1 "I' .:11 1'11 !'d ' ~.:;.¡ 

'1.111illl',lll dd (irup .. :-.·111.'\ll (•me" Cll :\:\\'\', 1/1>1</1 ,/,· (./lle' /1·1//rllo•ll/(!1 \ /J,ic l/lllt'/lfo1· ,/l'J' .\111'\P (j¡lj' /.llf/llOllllll'fl¡'¡/11/I 

\.•l111uc1111 .\fr1tu• 1.1 t:d1.:1un. \k\1u•. ll r "iFP. l'urnl.11.1u11 \l:.:\1~.111.1 de C'ml".I''·'' ,\ C liA\t. \IJSS. pp .O _,-li 

2~"i l~""hh;1d1 . .-\lm.1. ~ l ·.111cl, l .l'li..:1.1. "111hl · i 1lfl7. l.1" :\n•" Sc,cm.1 d < llUI'º \:Ul'I 11 rmc y "" dn' Cnnl·ur,11~ l'.\lll'lllncn1;1lc' · 

l'll ,\.\ \'\' ll,•¡<11 ,fl' C11w /i•1tw1c1111111 \ />1•1111111'/1f1n 1fr/ .\'111•1·11 C111t· l.<1t11111am1·r1111110 \'11/wm·11 11 Mh1c 11. l'P .t:il y ..i•i 
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Y en cuanto a calidad de los rilms. era simplentclllc desastrosa: ahundahan mclllllr;unas litmili;1res 

n.:accionarios y conscrvadnn.:!'i, con1cdia~ juvcnilt:!-i con cantantes de "rnck ami roll" mexicano. rcga

rios moralistas a jóvenes rebeldes. pcliculas de ludiadorcs, de horror e incluso de ciencia-ficción ter· 

ccrmundista, hihridos de "westcrn"'"1 wn rand1ern. comedias para luci111ie1110 de cómicos de dudosa 

gracia. etc. i'vlientras, veteranos como el "Indio" Fcrrníndez y Julio Bracho cayeron en franca dcca

dem:ia, aunque otros como Gavaldón, Alejandro Gal indo e Ismael Rodríguez. pese a no estar en su 

mejor forma. todavía hicieron obras i111cn:santcs durante este sexenio. 

a) Luis i\lcoriza. 

Entre tanta mediocridad, uno de los cineastas que más hrilló d11ra111e el período fue el entonces jo

ven Luis /\lcoriza. quien había colaborado con Luis Butiuel en la realización de sus guiones. i\lcori

za resimiú la influencia de Buiiucl. pero auaptanúo este estilo al flllklnrc nacillnal. sic111pre tratando 

tic reflejar la idiosincrasia uel 111cxicano aunque desde un punto de vista un poco seudointclectual. 

Desput!s de su debut con Los Jti1·e11es ( 1960). realizó sus tres mejores películas. la trilogía úc la "T" 

(así I<.: llamo porque los tres títulos, formauos por un súln sustantivo. rn111ienzan con esta letra): Tla

v11rn11(l961). Ti/J111"1111eros (1962). y 7im1//11111ara ( 196-tl. La primera fue nominada al "Osear" cnmo 

111ejor f"ilm extranjero. y la tercera es considerada por Eduardo de la Vega como la 1111:jor película de 

tema indigenista realizada''º Otras películas de i\koriza son: /:'/ Oficio 111ús .4111ig110 del M1111do 

( 19(,S l. 1\le<'ií11im Nacim1t1l ( l '!7 l 1. ,.-,,_ l:'e.1¡1i'1w1:a _1· Caridad ( 197 2. cndirigida por Alh<:rto Bojór

qu<:z y Jorg<: Fonsl. l'resagio i 197-11. Las F11er:as l'it'<l.I 1197:il. Se111a11a Sama <'1111"ap11/co ( 19801. 

'frrror y i'.llC<!Í"·' Negros t 198-1). /.o 1¡11e /111porl<1 '"' \'i1"ir ( l'J8hl. y /Jia de M11aro.1 119881'' 1
• 

~ .. IJ 1 '11 -\, C\lcrn" C' un.1 lll:li.:ul.1 tk \ .llJlh:I•"· ~'l'lll'IP 11pi...1111.:ntl' 111Htc.11111:11 ... 1111• Lllllh[lll' l' \ l"ICH qc111pl<1" Lll ... hL , .... 1 ...... 1 11llllldll 

111.lt1 .. u l·.urnp.1 \,\,u~ qut..' 11.111.1 11.1111.1, tl·.d1.·, ,, l1L!k'1.1' "uu.1d.1' tu,1u11 ... tml·111<: L'll 1.·I \lt::t" P1.''\L' 11"111.·.1111.1.:111..11111 

~"º \'q:.1 Ali.un. Fd11.udn d.:: l.1. / ,¡ /l/d111111o1e'1111·111,m,i;r,1/Í<11.\/1•111111!<1 l'c1 fil 1/111""'" Su, 101/ (( '11.•d.::111•" 1k ll1rul~.¡,.101n 

IHlllll'í!I l"' ~.I l.p11 .. ·.u. \.11.·d1d<'ll. lir1.1d.1l.11.1r.1. J.1J1, ..... ~IL'\k<l, 1 d1IPl!.1l I 111\t.:1,ltl.hl d.: ( i1ud.1L11.11.1 Pl4J\ p 11 \ -l'i 

~"! C111I-.. 1'.::rl.1. /J¡,' '''""''" r/1• /)¡u·· /,111·1 dd {
0

/l!I' .\frtl••llf•' l.1 1.·d1..i111\. \k\k'U, 11 I' COS:\Cl 'l.T·\ \ l'm.::h:1.·.1 S.i.:1011.11. ~uno. " .~/'\ 
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h) Otras nhras intcrcsanlcs. 

Otras pelicul:1s interesantes lilmadas durante el sexenio tratado son: ¡;;¡ E.w¡ut!/eto de la Seliora Mo

rales ( 19591 de Rogelio A. Gonz:ílcz~'!. J11a11a Ua//o de 1\'Jigucl Zac:irí:1s. HI /)e.1710/0 de /\nto11i11 

Reynosn (ambas de 19(10)!". /:º11 <'i /lalcúu \lacio de Jomí García Ascot. El Sol t'll f.111111as de /\lrrcllll 

ll. Cravcnna. lól .,,'.it•dor de Milagros de Frandsc11 del Villar. Atrtis tfe la.r Nu/Je.r y Cielo Nr1fo. am

has de Gilhcrto Gazcún (lodas de IW>I >"·'.y Viento Negro (1964) de Servando G11111.üli:/". 

De espedal interés resulta /:"11 d lla/cá11 \lacio, pues García Ascot. quien era miembro del grupo 

Nuevo Cim: )' hahía trabajado para el ya mendonado productor indcpemliente Barhachano !'once. 

realizú esta cinta imlependicnte cnn apoyo tli:I grupo en cuestiún y gam» un premio en el festival de 

Locarno, Suiza!·'". La pclicula fue filmada en formato de 16 milímetros. los a<.:torcs no cobraron y no 

se cstremi comercialmente. 

1.8.2- SEXENIO DE DÍAZ ORDAZ. 

Después de Adolfo Lópcz !\.Jateos (1958-1964) la banda presidencial sería porlada por Gustavo 

Diaz Ordaz. cuyo sexenio con1prendería de 196-1 a 1970 y sería el último <.:orrcspondicntc a la !!poca 

del "desarrollo estahilizmlor". El secretario de Gobernación de este sexenio fue Luis Echevcrría ÁI· 

varcz. lo que inlluyó para que su hermano mayor, el mediocre actor Rodolfo Echevcrría Álvarcz, 

mejor conocido entonces como Rodolfo Landa, fuera director de la Asociación Nacional de Actores 

(ANDA> y del STl'C. Mientras. Emilio O. Rabasa sustituyó a Federico l lcuer como din.:ctor del 

llaneo Nacional Cinematogr:ílico. y Mario Moya l'alcnci:1 fue el director de Cinematografía!". 

A pesar de indicios de calidad cinematográfica en algunas ubras individuales, en este sexenio la 

crisis del cinc nacional se incn:mcntó aun más, como lo demuestra el aumento de películas tic series 

filmadas pur el STIC (existentes desde los alios cincuenta). Como el STIC no podía según la ley rea

lit.ar largomc1rajcs (súlo tenían autorizadón para hacer cortometrajes)' documentales). para disimu-

~s~ VI.'!!·• All.1111. hl11.11d11 di: l.t. /b1d1·m. p -1-1 

~.'íl IJd ~lota! li1•111.ila. l'l'rnan.lo, 11p lll . p .;!S~ 

~.·q e i.trd.1 Rtl'f,1. "11 nr l'P 1) ~ 111 

~--~ Ci.110.:1.1 R1l't,1. l.11111111 //i1t•"''' IJ111111111·1t111l dd C1111· .\fr111·11110 Tom¡t /}: /IJ6./-IY6.~. t.1 ri:1ah,1ún. 

Ciu.1d.1l.1¡,11.1. l.tll'lP. ~k\1 .. ·11, l'111\l'f\ld.1d di: llu.1l1:1l;1J.11.1: \té\h,:o, IJ F .• CO~t\('l:l.'f1\. 1911.1. p 11-1 
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lar hacían series de cortos de media hora. rilmados en pocas sc111a11as y i.:011 puco dinero y que en rea

lidad .,e trataban de largometrajes disfrazados de cortometrajes. pues luc¡!O se juniaha para hacer pc

lirnlas largas:'". De C'il forma se realizaron algunas de las peores pelirnlas de la historia de i\t.:xico. 

1.a presencia de las series del STIC se comprueba en el hecho de que de las 98 películas rilmadas en 

l lJúí1, si'il11 52 eran laq!omctrajcs del STl'C. mientras 27 eran cortos de series. ademús de 17 copro

duccio11c~ l.'.tlll el C\tranjero y dos irn.lependientcs.!s•i. 

Por otra parte. L'll ese mismo llJ(l(l por primera vez en la historia dL·I cine mexicano se realizaron 

müs películas a cohir que en blanco y negro: 57 a colm por 41 en hin. después de que en 1965 habían 

sido slilo 27 a cohircs y 70 b/n. l'sto en apariencia es un avance. pero hay que recordar que se dcbiú 

en parte a la ClHHpetcm.:ia que n.:prescntaha la telcvisilln. la cual ohligú a husi:ar nuevas formas p¡1ra 

reconquistar al pt1hlko. aprovechando que la gran mayoría de los programas de telcvisiiin eran en 

blanco y ncgni. Para 11Jll7 el cinc en hlanco y negro era prúcticamcntc obsoleto. pues de l;is 1!3 pelí

culas realizadas ese a1io súlo 7 fueron en hin. mientras las otras 86 eran a color. Emrc las pelkulas 

que eran hlam:o y negro en ese a1io, estaban (> de las 7 películas del 2" Concurso de Cinc Expcrimen

ial (que veremos a cominuai:i1ín). y otra llamada 1«111d11 y Us, poli:mica cint:i mexicana dirigida por 

el chileno l\lcxandro Jndorowsky!'". A panir de emonces el cinc a color dominaría las pamallas ci

ncmatogr:ilkas en nuestro país. mientras el hlancu y negro sc limitaría m;ís hicn a usns estéticos de 

tipn cxpcrilrn:ntal o expresionista. 

El e\'l.:nto cínc111atogr;'1fico müs i111pona111c del sexenio de Díaz Onlaz fue el Primer Com:urso de 

Cinc E.xpcrimclllal. convocado en 196-l por el STPC y de acuerdo a las bases aprnhadas por el Banco 

Cinematugr:irieo. Se inscribieron 31 grupos. de los cuales scílo se presentaron 12 películas. Alguna' 

de las cintas eran corlumetrajcs realizados por dos o m:ís directores y unidas en un solo largometraje 

a manera de cuentos. En t1nal fueron 18 los dircctllrcs que dehutaron gracias al Cllncursll. Los custos 

de las películas eran bajos. ihan de lo' 150 a lns 200 mil pesos (eon exL-..:pcii'in de .-l111or, .·lmur . .-lmor 

que ,·11st1·1 dos 111ilh1nes de pesos). 1'1 concurso fue en 11Jf1S y durante una semana se pro~ei:tarnn las 

películas L'n el eine Regis. El presidente del jurado del concurso fue el wtcranu actm Amir~' Soler. y 

~"' \q•.1.\11.u" ldu.ud11.IL·l.1. 11p ,u l'P .17 ~ ~s 

_''"' 1i.11,1.1 1~1..:r.1. 1 rml1i• f/11r,,11,1/1,1(111111·11111/ dd C1111• .\fru111110 lim111 13: /1Jfl6·/9ó7, la rc~d1dún. Ou.1d.1l.11.1r.1. 

l.t\1,._,, \ln1, ,, 1 ·111' ..:r,1.l.1d ,k ll11.1tl.1l.1¡,11,1. ~1~\11.:11. !) F , roS:\ClTl.T:\. J91J.I. p 7 
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enln: Jo, mic111hr11' del 111is111u e'lahan: Efraín l lucna. Jorge J\yala lllancu. l .ui' Spola. J.,,.; de la 

Culma. t\dulfu Turre' l'ortillu. l lu111hcno llaiis y Cario' Es1rada 1.ang. 

La µran ,µanadura del i:o111.:urs11 fue l.t1 Fúrmula ,\'el'rl'lll, mcdiomctrajc vanguardista diri,µidn pur 

Ruhén Gümcz. El s.:gumlu premio fue para /:'11 /:'JI<' /'11eh/11 1111 lwr /.<1dm11l's de i\lherto Isaac''". di

rc1.:t11r i:on gran li.1Lun1 y que p;1ra L'Sta pL'lú.:ulil 1..·onlll L"Oll un 1..·xtrai10 t.•lcnco que induía figuras no sll~ 

Ju del 111etli11 cine111a111~r:ii'ic·11. 'in11 in1clcc1ual )' cullural: .luliün l'as1or. i\lfonso i\rau. l léclor Ortega. 

l.uis llu1iuel. :\nuro R1p,1e1n. l:iniliu García Riera (au1or de "flb1nria Documcmal del Cinc Mcxka

no"). I:rnes10 llarcia Cahral. i\laría l.uisa "la China" Mendoza, i\hcl Quczada, José Luis Cuevas, 

Carlos f\lon,iv:íis . .luan Rull'o. Gahricl García Márquez y el mismo i\lherto Isaac, todos como acto

res cn la película en cucsti<'1n''1'. 

El lcn:cr premio lüe para .·lm11r. l111111r, Amor, cinco cuentos dirigidns por otros tantos directores: 

Miguel Barhacha1111 . .luan lh:i1k1 .. Jo": Luis lh:í1iez. Juan José Gurrola y lléc1or Mendnza. El cuarto 

premio fue para \'11·11111 /Ji.1twll<'. !res cucmos dirigidos por Salomlin L:íiter. Manuel Michel y Scrgio 

Véjar. Incluso karu Cbm:rns. el organizador del concurso, participó con una película de su propia 

dirccciún: /:'/ /Jia Co111e11~rí ,Jrcr <quc no fue úe las ganadorasi''"-

t\ pesar úe que 'c pucdc cou,iderar un éxito el concurso en cuanto a la caliúaú de las películas, la 

illlcgraci<'•n dc algunos dc l11s reali1.aúorcs a la inúustria y al relativo éxito en laquilla de aquellas que 

'" e\hihicwn rnmercial111e111c. el Scgundo Concurso úe Cinc Experimental celebrado en 1967 fue 

m;is bien un fracaso, pues en 1otal súlo fueron siete las películas que concursaron, la caliúaú fue me

nor y súlo dcslacú Juego de 1\/l'miras (también conocida como !.a Vengan:a de la Criada) úc Archi

haldo Burns2
'''. 

~"I H"''l 1h.1~h .\lm,1. ~ t \1nd. I.,·11.·1.t ·· 11fül ltJti7. L11' :\lil" Sc~cnrn L'I Cirupo !"'UC\11 Cmc ~ In\ dn, l'nni.:ur'u" E'-pt:nmcnl.tlc\R 

en:\:\\'\' Jl,11a1 .!1• Cuu•. /"nt1111r1111p1 \ lhh111111·11101 df'l ,\'11no 0111· l.t1t11111am1·rhww \'ot11111t·11 I/· M1•\1111. ¡ip 51-SJ 

~''~ li.ird.1 R1c-1.1. 1:1111111•. l/111of/11/l,1,1w11·m,1/ 1/I'/ º"'' .\fe11111110 li•m11 I! / 1Jfl.l. /1Jfi5, p 1í10. 

~·11 !{11,,hh.1..:h. Ah11;1. } C.111d. Ll'll..:u. •'P i:tl. l'P 51 y 51 
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1 . .8_.2.~:J;J a1io __ d_c l_'l{18. 

El :11io siguiemc. 19(18, r11c muy llllllUltoso y 1rasccnden1al en la historia dd i\k\ico 111111.lcrno. Dos 

docun1e111alcs muestran rcspec1iva111enle la luz y la somhra de ese afü1: O/i111piwla <'11 Ml'.ric·o de Al· 

hel'lo Isaac. y/:'/ Gri/O de l.eohardo l.llpez 1\rclchc''". La primera se !rala de la película 11ricial sohrc 

l11s Jueg11s Olí111pic11s cdehrados en 1968 en nuestro país, y la segunda es el pri111er larg11111e1rajc pro

ducido por el Ccnlm Universitario Je Estudios Cine111alogr:ílk11s (Cl IEC> y es un ll!slim11ni11 sobre 

la rcprcsiiin por parle del gohicrno dd n111l'i111ic1110 estudiantil de 1."c :11io que. cnmo 'ahc11111'. a la 

larga 1cr111inaria con la 111a1anza de cs1udia111cs en Tlatdoko el 2 Je octubre. Alberto haac lit111hién 

dirigiría Ft11/Jo/ México 70 ( 19701. película oficial del Campconaln i\lumlial de Fu1h11l S"cccr cele· 

hrado 1:unhién en nuestro país. Por su parle, Lcípez Arelche vería lrum:ada 1r:ígicamc111c su i:arrcra y 

su "ida iras su suicidio en 11no''"'. 
lkspués de J <Jr.8 el cinc 111e.\ii:ano ya no voll'eria a ser <.:I 111is1110. dejaría de ser tan inoccllle en sus 

1c111:i1icas. y i:111110 indicador tenemos que ese 111is1110 afio la Direcciiin de Cinc111a1ugral'ia a cargo de 

¡\lario t.l11ya Palencia permi1ill una apertura en la censura al per111itir JesnuJns y lenguaje altisnnan

lc. que ames st'1lo se prcsc111aron en pncns films y de manera 111uy esporüdica. Claro que esta apertura 

tenia sus li111i1es. por ejc111plo en In refcrcllle a 1c111as pnlílicos''"-

Esc mis1110 l 1Jfi8 rnmen1ii a runcinnar la Cincieca Nacional en la CiudaJ de 1vléxicn'''·'. y en l IJ61J 

se fúrma d llamado Grupo Cinc lmlcpcmlicnte. de efímera duraci1ín. compuesto por nuevos cineas

tas co1110 Arturo Ripstcin. Felipe Cazals. Jai111e llumhcrto Ilcr111osillo y otros ''J<J. 

'•J~ ~ i.11. 1,1 1{1,:r.1. l.11111!0. /(11/r•n.i !>1•1111111·11t.1l dd C1111• ,\fl'lll"lllltl 7'01110 /.J: /!Jf18-J 1J11Y. l;i 1ccd11,;1011. 

1111.1<1.d.1¡.11.1. J.11" .. º· ~i...,1 .. 11. t '111H'1\1d.1d lk liu.1.i.t1.11.ir-1. '.\ku.:11. IJ ¡: CO:".-\Cl ,l:r .. \ 1•11u. 11 7 

~·11, ( i.11 .. 1.1 Rll'f.I. h1111lo. l/11t11nc1 ,Ji·{ C:1111• .\fruu111t1, la l.'dh.:1"111, \l~\1ü1. D F SH'. !9Sh. p !till 

,!<¡'' l/•1.Í1'1'/ p .::!71 

,!'1'1 \h.:[ \\111.11 li11111.1h:1. Fl.'111.1111.111. ·crnnnlo~1.1 del Cmc \k\IL.n1u~. en :\1\\'\'. /l,•f•ll <11· 0111· /'nr1,.1111111•~ \ l>oum11•/lf11\ tld .\'111·11> C1111' 

J.1:m.•01111·n.111111 \',•f11m1·1111 .\fru,o. l.1 cdtd1i11. '.\k\tL,1, P 1-'. SU'. Fu11d.1L11'111.\In11.a11.1 ,k ('rnc.t,1.t' ,.\ (' l':\:0-1. )IJ'I~ p !Sf1 

.''1'1 li.ti.1.1 H1cr.1 l:rmll•1. l/11t1•rt11/11•11m11·nt.1/,/dC'1111·,\11•111a110 /'omoi /.J / 1Jhb•' l•Jti4. I' 1'11 
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i\hora nllmhn.:111m olras de las pclkulas 1rnis illlpllrtames dcnlro del sexenio analizado: Til'lll/W ,¡,. 

Morir (19(15) tic Arturo Ripsh.:in: La Soldadem dc José Bolai10s"": /.0.1· Ca(fi111t.!,\' de Juan lh;iflcz 

(a111has dc 1966): /.a.1· Visitacioues del /Jia/Jlo de /\lherlO Isaac; /.os Rernerdo.1· del l'on·e11ir de 1\rtu

r" Ripslein'"': Fmulo .1· /.i.1 de Alexamlrn .Jmlornwsky (las !res de 1967): l'atsy. mi Amor de Manuel 

~lichcl: /.a 1\lm1~a11a de la /Jismnlia (amhas dc 1968) y /oi1111iliariclades (1969), a111has tic Felipe 

C11.als: /:'/ (!u<'lite de -'"rgc· Fon': Siempre hay 111111 l'rimera \le~ de José Estrada, Guillennll Murray 

y Mauricio \Vallers1ein: /./1.1 Nm•stm.1 de Jaime l lumherlll l lermosillo 11
": l:'l 1ii¡)(J de Jmlorowsky: /:'/ 

'fit11co Ma<'ltJl'io de Alherlo t.lariscal
1
"': Mictlcí11 dc Raúl Kampffer; /:'/ Ag11i/a IJ1'.l'('t1/:a de Alfllnso 

1\rau (!ollas dl' 1 <J6CJ); /:'111ili11110 '/.a¡1t1W de Fclipe Cazals; Reecl: México-/ns/ll:~e111e de l'aul Lcduc; 

/.as /'11enas ele/ l'ami.l'/I de Salnmún l.ailer11 ~: 1ií. Yo, No.1·01ms dc Gonzalo Martíncz. Juan Manuel 

Tnrrl's y .lnrge hm': Cra11•.1 de Alfredo Joskowi<:z: /.os Me.H'S y los Días de Alhcno Bojúrqucz
10

;. 

A'a/i111a11, l'I /lom/Jrc foffl'i/Jlc de 1\lhertn t.lariscal: Q. R. R: Q11ie11 Res11/1e Nrspon.mble dc Gus1avo 

Alalrislc: /.a Ge11emla de Juan lh;iiicz: S11crdi1í en Jalisco dc Raúl tic Anda; y J111•e11111d Des1111da tic 

Alfredo Salazar (!odas de l 970y1111
'. 

11w1 \ ~·l·.1 •\lLt11• 1 .1u.11d1• de l.1 /o lnd111111,1 < ·1111•m,u<1¡;111/i• '' .Hn11am1 l'o1il /11qr1nni·Soc·141/ f{'11.1tkr1111\ 1k lll\lll~.1i.:1ti11. 

rnm1~·11• •7. :.t i 1'•'~,11 J,1 cd1~h·,11. íi11.11t.1l.11.11.1. J.111,n1. '.\k\1..:11, Ed1ton.1l l'111\"Cr\ld,lll llc Ouad.1l<1jar;i. l'JtJI. JI. :'ill 

111\ Ci.11.i.1. li1bt.1'" \ 1-..11.1. J,".,. l·c'11'<: .. \111·1.i C1111• .\/1·11''""'· l.1 cJ1.:1ú11. ~li:\1..:0 I>. F .. EJ1111r1al Clin S. 1\ di! C. V., JIJ1J7. pp t..i l:'i 

~11~' \"l"L'-• ..\lt.11<•. 1du.ud••1k• l.t. /111,frm. ¡• '\11 ) "i! 

l11~ <i.11c1.1 lfo:1.1. !·1111lu1. //1.1t""ª .!l'I C'111t' ,\/,·u11m1•. l.1 cdi..:11·111. Mc,1>:0. D. F .. SEi'. 19Sf1, pp. 275 y 2M:'i. 

•1~1 lkl .\t.•r.tl (i••n1.1k1. Fc111,111d11 ''i' lll. p .'.!Sii y .'.!1-17 

;,¡·, \ '"'·' .-\11.n" 1 du.ird" d•· l.1 f!•,,/r "l. p 'il) ~ 'i~ 

'111, ( 1.11, 11 1~1~·1.t 1 mili" 1/1.r.•11.i fl,,, 111•1111"'1/ iÍ• fe,,,, .. \f,·11,,1110 /i•mo 15 /tJ70 /IJ7J. l.1 rccd11:11i11, 
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CAPÍTULO 11: PANOl{AMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
DEL SEXENIO DE LUIS ECllEVERRÍA. 

2.1.1· DECADENCl1\ DEI. "DES1\RIWI.l.O ESTABll.lí'.AIXJR". 

El sexenio presidencial lk GtNa\'o Díaz Ordaz ( l %4-1 1J70J signilk11 la decadencia del "desarn•

Ilo eslahilizador". caraclerizado por el ahorro en el gaslo e inversii'111 publica. l!I for1aleci111ie1110 del 

seclor induslrial a cosla del descuido de la reforma agraria que repen:u1 iría en el empohreci111iento 

del campo, el paulalino au111en10 de salarios y el manlenirnienlo de la paridad camhiaria peso-d1ílar. 

Tenemos que ad111i1ir que. a pesar de iodo. el gobierno de Díaz Onlaz no hahía sido 1an malo en 

cuanlo a resullados econ"1n1icos: para 1970. al final del sexenio. el producto inlcrno bru10 (l'IBJ cre

ció un 7 '1c de promedio anual. la inllar.:icín en cambio sólo au111en1ab;1 un 2 .6 e¡, al aiio en promedio. 

los au111en1os salariales crecían (, r; dl! promedio anual, el 1ipo de paridad cambiaría en J 970 era 

pr;klic:nnenle idé111ico al de 1964 (cuando Díaz Ordaz comerwi a gobernar). es decir. 12.50 pes<" 

por d"11ar. 111ien1ras que la deuda e.\lern:r era de sólo 4263 millones de dólan:s 1
• t\demüs. se eonslru

yeron 1500 k. m. de carre1eras. aumentando la red earrelera a müs de 70.000 k. 111 .. se cons1ruyeron 

las prinwras líneas del sis1ema de lr:rnsporte 111e1ropoli1:1110. y se celebraron los Juegos Olímpicos de 

19(>8 y el Mundial de Fúlhol de 1970. Todo eslo sin subir práclicamenle los impues1os~. 

Sin embargo. esta eslahilizacicín de la economía se había all:anzado pagando un precio muy al10 a 

nivel polí1iw y social. Duranle el sexenio de Díaz Ordaz el orden social se man1uvo por medio de la 

fuer1.a. la represit'•n y la violencia ins1i1ucionalizada. Los movimienlos guerrilleros insurgenles fue

ron perseguidos y masacrados. 1.as hu<:Igas y manili:s1aciones campesinas. obreras. es1udian1ilcs. de 

mal!strns. de doctnrcs. ele .. fueron prohibidas y reprimidas. El ai10 de 1968 fue un parl<::rguas his1(>ri

rn en t:rnlo represe111ú has1a qué cx1n:1110 había llegado la crisis de legitimidad del Esl:rdo, :rnll! la 

malanza de cs1udian1es manifeslantes en la Plaza de las Tres Culluras. en Tla1elolco. el 2 de octubre. 

Es1e crimen l!jercido por las m;ís alias c:sli:ras del poder. sumado a lns obs1dculos impuesto por el 

parlidn únicn en el pllder para c\'ilar que se desarrollen grupl>s" r:rniul>s poli1icos independicn1es 

J. t\rauu. Lnnquc. 1.1 Sr·1,.11;,• d1· /}¡11:_ 01d11:. 1Lt•ll·..:~·11i11 ··~ln1..:o Sr!;'JP .'\.\ 1.m Sé\Clllll\. T1111111 h-' .. 
1 c1h..:1•1n. \!C\IC!J. l> 1 FJ11 .. n.1t 1"110 s .\ de e \' . l'J'JIJ. p (17 

" ~· !Jn111u:llt.·r. ,\1.mu . .-111· c·1·1,¡r /.1•p1·:. /'"•r1//" t/Y7ti 1~.\!1. /"m~11·r,11l1•rtlt' .\lé11"'· 1 cdru,·111. 

\k\11,.n (l F. 1 du,111.tl fi1q.1llio ~ .\ 1k t' \ . l'I'\~ l.' i:t/1..:11111 ]'J'J\). p .!11 
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del l'RI u organizaciones lahoralcs. industriales y ca111pcsinas i11depe11<líentes de la C. T. 1\1.. gc11er"1 

de":ontclllo social a gran escala, falla de credihili<lad en las institucitJnes, desconfianza en las fuer· 

1as cocrci1ivas 1policia y ejercito) y dudas sohre la legitimidad de las acciones del Estado. Todlls és

t11s serían prnhlemas prioritarins que enfrentaría la siguienl<! ad111inistraci<ín presidencial: la de Luis 

Echeverría. 

2.1.2·" DESTAPE .. DE ECI IEVERRÍA. 

LI licem:iado en dered10 Luis Echevcrría Álvarcz. nacido d 17 de enero de 1922, había sido subse

cretario de Ci1Jhernaci(11t en 1958. siendo su jefe directo el emonces secretario de Gobernación Gusta· 

"" Díaz ürdaz, durante el sexenio del presideme Adolfo López rvlaletJs (1958-1964). Una vez <lesta· 

patio Díaz Onlaz co1110 candidato oficial dc.:I PRI para la presidencia de la República al final del se· 

xcnill de l.1ípez Mateos, Echeverría fue nombrado sccretarío de Gnhernación, cargo que ostentó <le 

l'J<>-1 a 1970. durante el diazordacis1111J 1
• 

El 5 de febrero de 1 ')69. duranle ht celcbraciún del aniversario <le la Constitución Mexica11a en 

Qucrétarn. Echevcrría afirmaha en un diswrsll que el de.~arrollo del país no dehc ir ni a la izquierda 

ni a la derecha. sino "arriba y adelame··, frase que utilizaría como "slogan" de su futura campa1ia 

presidencial~. En ocluhre de 1969, la Confederación Nacional Campesina (C. N. C.) pertenecieme al 

PRI. dcs1apa a l.uis h:heverría como candidalo del partido nficial para contender por la presidencia 

de la Rep1'1hlica'. J>osieriormente, el Partido Popular Sncialista (P. P. S.) y el Partido Autémico de la 

Rev11luciún l\lcxicana il'ARl'vt) se unirían a la candida1ura. no quedando otro colllrincante aparte de 

Hraín Gont.itle1 l\lorl'ín del Partido de Accitin Nacional (J>ANl"' 

l.1 L0dlLll'll \k\ILH, 11 1 hh11111o1I l'lit1 s A th.' (" \" 111'1'1 l'P ~ ~.:! \ ~J 

1 \l•n.m 1 .1h,11,I::. \l.111.1. ·t..1 l1k11l .. c1.1 l.'11 ·1 r.lll'•l•h.•n ' l.1 1 k~~i·•n 1k 1.m .. F~hi:,i:ri1.1·· 

\lc'\!c\I IJ f· ldlfdll.d 1'.1111.1 S .-\di.'(' \". Pl\J. l~.l i:11id<l1l~Plri:~1d.1 \ ,HIJ1W11T.t1!.t. PJ1J21. pp 211 ~ 2J.!. 

\1hl11.tr ·\rt1<:11.,, \/1·11"'· 1111 /'¡¡¡/!{"ni fa /111111110 f,1m1> - /111 dt' Sido. 1.t i:d1..:h1ll. 

/, 1-\1.111/L' 1 nr1qUt' ''I' cl1 1' ::.; 
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2.U- Ci\Ml'i\Ñi\ PRESIDENCIAL DE ECllEVERRÍA. 

Esla aliliaciún de los 1mnidos de izqnii:rda .se logrú dchid11 al discur"' "i1.quii:nli1.a111e" y p11pulis1a 

del camlidalo Echeverría. en el cual hahlaha de regresar a las raíc:es 11ad1111;ilis1:" de la Renilucit'i11 

mexicana y el cardenismo media111e un mejor sis1e111a dislrihuli\'11 de las riquezas que se c111111cer:i 

comn "desarrnlln companido". mmh.:ln ecomimico allernativo al gasiad11 "desarrollo estahili1.ad11r" 

El discurso anlerior fue llevado por Echeverría a 1<1 largo de su maral<i11ica ca111pa1ia presidencial. en 

la cual recorriú 55.150 k. 111. en lodo el país. dio li1eral111e111e cie11111s de discursos en l11s cuales prn

me1iú m:is que cualquier candidaln a111erior del l'RI en cualquier ciudad " puchl11 en el que estara: 

obras públicas, reparto lle tierras, com1rucciú11 de escuelas. h11sp11aks. \'i\'icnda. e1c'. 

Anlcs de las elecciones, Echeverría publica su programa ec1111"•micn sus1e111adn pnr las siguienles 

bases del "desarrollo compartido": creci111ie1110 cconl>micn con distrib11dú11 del ingreso. rcl(>rzmnien

to de las finanzas publicas y del seclor paraes1a1al. renrµanizaciún de las 1ra11sacciones intcrnaciona

les y reducciún de la deuda exlerna. m11dernizaci(1n del seclllr ;1gropecuario y racionalización del de

sarrollo industrial. y aumento del empleo y los salarios''. 

2.2- GOBIERNO DE LUIS ECl!EVEJS.JSÍ.0. 

2.2.1- REELEVO GENERACIONAi.. 

Para julio de 1970 Luis Echeverría ya era presidente electo para el períodol970-1976. Tomú pose

siún del cargo el I" de diciembre del mismo aiio y en su discurso de lmna th.: posesión celebrada en 

el Audilorio Nacional. hablú sobre el relevo generacional. dando la apariencia de separarse di! la an

tigua administraciún. Eslc relevo generacional se observó en el hecho de que un 78 'lc del nuevo ga

binele eran egn:sados de la llNAi\l. incluyendo a ex compaiicros de escuela del presidente. y todos 

rd1li\'a1nemc .i"1\'e11es 10
• El mismo Echeverría lenía -18 aiios de edad. joven en comparaci"1n con el 

<kcn:pi111 1Jía1 Ordaz (eslo por supueslo. nn es garantía de nada. pues la ju,·entud por sí sola no n:

prc-.,L'llla idL'ak~ progrc!-iistas). 

h.11111c· J 111tq11L· •'11 lit p .!h 

\ 11<11' •. u \11w1 k". up ~·11 p ~-' 

!" ~,1 1111: l'I' ~'J. lO \ .U 
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Emre los miembros del gahineie sohresalian los siguie111es: Mario l'\loya Palcm:ia. secreiario de 

Gohernacilin (nombre esencial para nueslro tema, pues el Banco Nacional Cinema1ogr:ilk11 dependía 

din:Clamenle de la Secrel:lria de G11hernaciúnJ: Emilio O. Rahasa. secrciario de relaciones exleriorcs 

1esem:ial denlro del discurso "lercermumlísla" y "autícoloníalisla" de l:cheverría. que inllu~ ,; en la 

forma en que se prescn1ahan países exlranjerns en las películas mexicanas producidas por el losladll): 

general de divisi1'1n 1 krmenegildll Cuenca Día1 .. seerelario de la DeJ'cnsa Nacillnal; ingenieru Vklllr 

Bravo 1\huja. secrelario de Educ:1cit'1n Puhlica (Slil'1; licenciado l lu¡?o Cervallles del Ríll. secn:tario 

de la Presidencia; Alfonso Martínez Domínguez. jefe del Departamenlll del Dislrilo Federal (lrisle-

1m:nle c.!lehn: a raít. de la maianza de los "halt:ones". como se ver:í); llugo ll. Morg:íin. secrelario lle 

l l:11:iemla y C'rédilo 1'(1hlico (S. 11. e. P. )11 • quién sería sus1i111ido en 1 <J73 por José Uipez Portillo en 

el mismo cargo: L'ntrc otros. 

2.2.2- POLÍTICA ECONÓMICA. 

En el aludid" discurso de lllma de posesión, el nuevo presidellle lle la Rcp(1blica presenia su pro

yeclo de modernización uel país sustcniado en el "ucsarrollo compartido" que lemlría lres bases prin

cipales: polilica económica, política social y polilica internacional 1 ~. Ahora veremos en que consis

tían eslas !res bases. y si en verdau se cumplieron. 

En mah:ria ccnnl>mica se n:li1rzú la participación del sector púhlic.:o en la economía del país me

diallle el aumemo uel gaslo púhlico. prclcndicnuo ayuuar al desarrollo del scc.:tor agrícola e imlus1rial 

y ln¡?r:ir una mejor disirihuci<'in del in¡?reso. adem:ís de mayor cquilihrio en la halant.a de pagos y una 

nueva políiica fiscal. Sin cmhargo. esta mayor intervcncil>n del Estado en la economía no significaría 

ejen:er pnlilic.:as cxpropialorias. De ahí que el 3 de diciemhrc de 1970. apenas dos días después de su 

llllll:I de pllSesi1'1n. Luis Ec.:heverria desayuna con ricos induslriales y represenlantes de la inida1iva 

pri,ada. afirmad11 que hahría aperlura para estimular inversiones privauas y extranjeras''. 

1: \1 tn.111 l..1honk. ~l.111o1. ··1..1 ldl.'oh•~í.t l'll Tr:rn,11.:11111 y l.1 Ek~·;;1l1n de l.111' Ed1c\·erri.1-, cu ~1.irtíni:l Av .. ad, Cirio~ tcnnrJ1mtll11t1. 

l..i S11. 1·11"11 !'11·11.!01, 1al 1·11 .\11·111 ''· /9:., /<J\."i. 1.1 cJ1i.:h·•n. :O.k\h:11, ll 1: .. bh1m1.1I l'atn.1 S. A. 1k C V .. 

J'J"I 12,¡ cd1~1Pll ~•llll'.t!l,J.1 \ .1111Hl'l\l,hl.1. 1111111. p :!.t.! 

!• //>¡,J,111 11 :1; \ :i1 
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a) 'l'l•nsioncs con el sector c111¡1rcsarial. 

Sin embargo. e't" no impidii'i que a ill largo de la primera mitad de la déeada de ills 7tl's hubieran 

de,ac·uerdlls y c·nfrenta111ic·nt11., entre el eje..:uti\'11 y los secton:s empresari<des de.: la industria y el 

(.:;t111po. lu quc pn1,·1H.:P fuµa' dL· di\ i~as e invcr~ioncs illlcrnas que 1uvicn111 que ser ...:uhicrtas con ma· 

y"r aumentll de· la inversiún pública. La tc.:n,iún entn: el Estado y el seetur empresarial privado 

aumelllú eon la violcn..:ia interna del país, los grupos gucrrilkros y s1>bre tollo los secuestros de im· 

portallles industriaJc, (que trataremos m;ís adelallle al hablar de la política social), creando miedo y 

dcsconfia111a en in,·cr~iuni~ta~ pri\'ado~ nadonalcs y cx1ranjcros. 

En 1 <J7S I<" empre,ari"' se organizan y <:rean el Comité Coordinador uel Sector l'rivauo. con el 

cual bus<:aban rcprcscntati\'idad frente al gohierno 111cdia111e la i111egraciún de cümaras de la industria 

del comercio y asociaciones de hanquerns. l'or fin el órgano cambio de nomhn: y se conuciú como 

Consejo Coordinador Empresaria1 1·1. 

h) 1.os monopolios prirnclos. 

l'or otro lado, a pesar Je que el discurso nacionalista del presidente Echeverría estaha en contra de 

l"s monopolios privados y transnacionales, en realidad la situación era otra. Las políticas ecomími

cas alc111aron la articulación de gigantescos monopolios industriales, comerciales y hancarios. Las 

refllrmas de 1972 y 1975 a la Ley Bancaria alentaron el sistema de banca múltiple. fusiún del capital 

h;111carill e imlu,trial. que luego se ª'ociarían con el comercio y el sector de servi..:io,. De est;1 liirma. 

!11~ h<t11CP~ y L'111prc:-.;p., grandes ~1...· cnriquccicrnn y absorbieron a la pcqucfla empresa y pcqucilus han· 

..:"'paulatinamente. t'ur111am1<1 monDpolios poderosos!<. 

lk tal suerte, al rinali1ar el sexenio de E<:heverría. !\léxico tenía una economía semi-industrial en 

la cual un :io '.;; de la fuerza de trabajo se aglutinaha en la industria de la construcción, transporte y 

pniduct"s manufactureros: <>tn> 30 •;; en el secll>r de servicios y comen:io. y un 40'/; cn actividadcs 

.t~rt>pc·c·uaria'. 1i1rc,talcs y pe,ca 1
''. 1'11r supuesto quc en todos estos sectores habían monopolios que 

\.1 nhd••n \k\1~11. ll I· hlnon.tl 1 'lu• S .-\ dl' (' \' !IN'I. p 711 

! '- \1ld1\.lf, ·\llll'lll" lfr111 ''· 1111l'11d•lo1't/ /,¡ l/11t••flcl f<•lllr• 7 Jin dt' .'i1~/¡1, 

l.1 ,·d1,h1n. \k\1,1> ll f· •\11.1111.1 1 dth•l1.1I \k\1,;111.1 S :\ 11l•\IJ j.,!,1 ~dl..:lt•ll. llJ1JtlJ. pp 17-1 1) 

11, 1 ·1q111d1. \'1dn1 1 ··u lk,,niult" l·c111H•111Kn ' S11t. 1.11 l'll \k\11.n~. l.'11 :\.-\ \'\'. \'i.11ú11 dd .\fnu o Cimtt'mf'"'•1111·r1. 

l.t t•ih.11111 \k\1,11 P I· LI ('1dq!h•dc \li:,1u•. 1117'1 p :;.¡ 
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aeaparahan cl grueso de la producci(1n e ingresos a wsta del empohreeimiento o absorción de pequc-

1ios competidores. 

a) Discurso dcmagtigico. 

Y ya <¡ue hablamos de actividades agropccuarias, veamos cómo le fuc al campo durante el eclwve· 

rrismo. En abril <le 1971 se decreta la Nueva Ley Federal de la Reforma Agraria, la cual pretcndía 

ser el impulso dc la llamada .. segunda etapa de la Rcforma i\µraria ... Supucstamcnte se iba a frútalc

eer cl ejido. la pequeita propiedad y la propiedad wmunal agrirnla. i\demüs, cn l'J73 se <:rcú la Ley 

Federal de Aguas para evitar el aeaparamicnt11 de tierras de ricgo. El Dcpartamento de Asuntos 

Agrnrios y Colonizaciún se vuelve la Scerctaria de la Rcforma Agraria. En 1975 se crea la Lcy de 

Crédito Rural y el llaneo Nacional de Crédito Rural, cste último gracias a la fusión dcl llaneo Nado· 

nal Agropecuario y el Banco Nacional de Crédito Ejidal 17
• 

h) Enf'rcntamicntos campesinos. 

Sin embargo. en el fondo todo se trate\ de un truco demagógico que tenía la función social <le ali· 

near a los movimientos campesinos y evitar disidencias. l luho expropiaciones <le tierras a pequeños 

agricultores. pero jamüs se toc.:aron los \'cr<ladcros latit"un<lios pertenecielllcs a terratcnicmes. políti

cos y empresarios inlluyentes. Est11 l'"'"'ocú enfrentamicntos entre pequc1ios propietarios despojados 

y ejidatarios beneficiados, adem;í.- de 111anil'cstaciones ca111pesinas contra el gobierno e incluso en

frentamientos ar111a<los como los ocurridos en Sonora a raíz <le las expropiaciones". Un ejemplo de 

l11s conllietos existentes en Sonora. se prcsentú cuando cl 18 dc noviembn; de 1976 se expropiaron 

i'"r decreto presiuern;ial 100,000 he<:1{1reas de los valles del Yaqui y el l\fayo. más <lc un tercio cm de 

riego y el resto <le tc111poral. Esto heneficiú a 8.000 familias, pero empresarios <le varios estados lla· 

maron a mol'ilizacioncs de solidaridad con los despojados 19
. 

1 ~ S.1hh\ .tt. :\ll\l0 rk11. up UI . p S..i 

1' \l,,11,11111 \knd11/,1. ,\m110. "I .1 Sui.:c,11111 l'rc,1dl.'m..1.1I l.'11 l'17h Ju,¿ l.ú1te1 l'mulln". 
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el i\Ji!(racioncs campo-ciudacl. 

01ro problema del campo era el "lorluµuismn" de los 1r:í111i1cs burocr:i1icos exis1en1c en la Sccrcia

ria de la Rcli11rna /\µrari:t. l'ara niarto de 1 'J7h. 1crn1inando el sc.\cnit1. hahia '10.000 cxpedic111cs st1· 

hre 1cncnda dc licrra aún en 1r;imi1e. Es1a le111i1ud era justificada por Fdix llarra García. secrelarit1 

de la Reforma /\µraria. quien echaba la culpa al rc~ago histúrico heredado dc sexenios pasados~º 

¡\ lo alllcrior se sumú el dcscuidn µcncral del seclor aµropecuario a ni\'cl tccnol<iµico y producli\'n 

dchidn al énfasis que el µasln pí1hlico ponía en el seclor imluslrial a cnsla del ahandt1n11 ucl campo. 

Es1o finalmente dej1·1 al final del sc\enin de 3 a .\ millones de campesinos sin 1ierra. migracinncs de 

las zonas rurales a las grandes ciudades. sobre lodo al Distrilo Federal~'. y en general la peor crisis 

del campo mcxicann en 50 a1ins22
. 

Debido a la incnnformidall de lns seclllrcs clave, se crea la Cnmisiún Nacional Tripartila. órgann 

creado por el gobicrnn y consliluidn por el sector obrero, el campesino y el gobierno de mediador. y 

en el cual se negociaban problemas que ati:claran a los tres sec!Ores. Los principale.~ logros de la Co

misiiín fueron la creación del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFON/\ VIT) y 

<.:! Fondo del Fnmc1110 y Garanlia para el Consumo de los Trabajadores (FON/\COT). Con el primc

ro se cnnslruyernn 300.000 \'iviendas. casas y departamentos, y con el segundn se creó la Nueva Ley 

del Seguro Social y se re\'isó la Ley del Reparto de Utilidadcs2
J Claro que la Comisión Tripartila era 

en realidad un medio de conlrol para la alineación del secwr empresarial obrero y campesino por 

medio del cual el Esladn podía ejercer presión a ambos. 

" :.1i Jl,m,·1r1t1·1a .. U l'11111·n11r /i1111,1 7 /!);,, /1185. 1 t'd1L10n. \k\1.:1t. Fduonal C11111hrc S A de e· \' ltJK7. pp. 7 ~ 8 

:.1 1 rq111d1. \'i.:111r l. "11 Lll . pp 17 ~ \•I .. 
__ \l,1111111.11 :\1,1111"· J .. rgc:. :1 IJ11111k \',¡ .lf1•111" 11·11 /:1T1' .\1·u111t•I. 1 c:du.:1úu. ~IC\h:u 11 F bl111111,1I l'n\,ul.i S ,\" )IJi'X. p X1J 
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2,2.2,4_· (Jl)ra~ pí1hlicas. 

01ra nn1es1ra del i111erés desmedid" por el desarrollo induslrial a Cllsla del ahandunll del c:un¡m fue 

la millonaria inversión pí1hli<.:a para la cons1ruccitín de la l'lallla l lidroeléctrica ''llelisariu Domin

guez" en La i\ngoslura. Chiapas. y sohrc todll la siderúrgica "l.:ízarll C;írdenas-1.as Truchas" (h:u11i-

1.ada así pllr la ohsesi(1n de Echeverría de imitar a C:irdenas en su diseurs" nacillnalista y pllpulista) 

en i\lichoadn. amhas inauguradas hasta principios de nm·iemhre de 19761
·'. i\I parecer huhll prisa 

por inaugurar la úllima. pues estaba a pUlllll de lcrminar el sexenio presidencial. por lo que se inau

guró la siderúrgica aunque no estaba terminada (su construcciún cllmenzt'l en 1972) y ese 1976 Cll· 

n11.:nzú sus operaciones con capacidad de 1.3 millones de toneladas de acero.:'. Como sea, ambas 

llhras. m:ís el '"'mplcjll 1urís1icll Bahía de Banderas en Nayarit.:''. fueron n111nu111e111ales fracasos de 

dcfh.:icnre prudw .. :ti,·iUad en cumparacilm cnn el excesivo gasto pagado cu11 el crariu nacional (n sea. 

nucslros impuestos) y administrados con corrupción e ineficiencia. 

Pern las amcriores no fueron las únicas obras financiadas por el sector público. Durante el echeve

rrismo se trato de cmular el legado canlenista en materia educativa 1m:diante el aumemo de inversitin 

en la educación. Se cuadruplicaron los presupuestos de la Universidad Nacional /\utónllma de Méxi

Cll !lJNi\fVI) y del Instituto Politécnico Nacional (l. I'. N.). con lo que se ampliaron sus capacidades 

para que cientos de júvcncs que antes no tenían acceso a estas instituciones al fin ingrcsuran a cllasl7
• 

Se wnstruycron ''" Clllcgios de Ciend<1s y llumanid~1des (C. C. 11.) de la l!Ni\i\I en 1971. Pero no 

"·,¡., la llNl\i\1 y el l'lllitécni.:11 fueron ampliados: se t:reti el Colegio de Bachilleres en 1973. univer

sidades c"m" la l lnivcrsidad Autt'>nllma i\ktrllpolitana en ¡ 97 ¡ .:·'. la l lniversitfad de Chapingll, Uni· 

versidad de Chiapas. Universidad del Ejcrcitti y Fuerzas /\rmat.las. y otras instituciones promotoras 

de la ciencia e inves1igaci<in ClllllO el Colegio Nacional de Ciencias y Tecnología (CONl\CYT), el 

Centro de htudiPs de la Rcvllluciún l'vlcxit.:ana "Lízarn C:írdenas" en Jiquilpan. Michoacün. además 

del Ccntrn de Estudios Econúmkos y Sociales del Tercer Mundo.:'1 
. 

.:'4 /ln11r1.•rn11 "/./ f'11111·n,1/" ¡¡,,,,., 7 11r:n.J•J85. 1111· 21 ~ .,, 

~.; \,,Jd1•.11. :\n1l·r1...... 11p di . p 174 

.:'t. 1\1.1111\·. Em1q111:. ''I' .. 11 p :w 
ll•i.ln11 
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Por cierto. el aumc1110 tlel gasto público nunca llegó al Sistema de Transpone l\·ktropolitano. Las 

obras del Metro comenzadas con Díaz Ordaz fueron suspemliuas en todo el sexenio y no se reanuda

ron sim> hasta el sexenio de l.úpez l'ortilllo. Como dice Manú Dornieber: "dura111e el echcverrismo 

no se cnnstruyú ni un metro de mctrn" 11
'. Por el contrario el descuiuo de este transpone provoc<1 que 

el 21 de octubre de 1975 hubiera el peor accidcllle n:gistrado hasta ahor:i, cuando hubo un alcance de 

trem:s en la estación Viaducto de la línea 2, provocando 29 muenos y 53 heriuos·". 

En cambio. domlc sí hubo mucl1a dt:stinaciún de recursos fue en la nacionalización lle los sistemas 

telefünicos para 1:1 cn:aciún de Tcl<!fonos de México S. A. en agostn de 1972. dontle el sector público 

tendría el 51 % de las acciones y el otro 49 % sería de accionistas particulares11
. Lo a111erior a pesar 

de las promesas cchcverristas de que no hahrfa política exprnpiatoria. 

Posteriormente habría trnís gastos con la creación de la nueva Secretaria de Turismo el 1 º de febre

ro de 1975, con Julio llirsd11Cld Almada al frente de la misma, nombrado por el presidente·13
. 

t\demüs. entre 1975 y 1976 hubo as<:enso de la burocrada y trabajadores al servicio del Estado a 

un ritmo de 18 'X anua1-'·1
• <:ni! lo que se aumentó de 600 mil a 2 .2 millones de empicados aproxima

damente,;. 

Todo lo a111crior nos da una idea de hasta qué punto !;1 expansión del gasto e inversión pública se 

volvieron claves para el mantenimiento del desarrollo del país, sohrc todo si consideramos la fuga de 

capitales e inversión privada debida, elllre otras cosas. a los conllictos cn1rc el Estado y los sectores 

ele la iniciativa privada y al clima tlc violencia y secuestros de prominentes empresarios llevados a 

<:abo por grupos guerrilleros que veremos al llegar a la parte corrcspondi<:ntc a la política social. Al 

rinal del cchevcrrismo la fuga de divisa' superaba los 8000 millones de dólares'". 

" :n ¡ 1.,11111.·tlt:r. '.\1.111u ... 11 ,. e ·,·11ir /./lf'1': /'111·111/0 1 / 'J 7,, f4.1C1. /;"11~{''''11.Jur 1fr .\fr u1 "· ¡ cd11.1ú11, 

\ln11.•' ll I· 1 d11tHMl <i1q.1lll11 S A d1.· (' \' ,1 1 1J"i~ c.! c1h..:111n. ¡tNS). p 1ti ~ ~7 

H /fr11Jo••/1·10 ··¡·¡ U11111·11a/" r,,111,, t> 1111,11 /""5. J cd1..:11·111. :i.k,1..:u. hl1111n,1l l'11rnhrL" S A 1k e \'. p .:!71 
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Lo peor de todo es que esta co111pensaci<in por medio del au111ento al gasto pí1hlico se llevó a caho 

sin las reformas riscales necesaria.,, dehido a que las empresas privadas se negaron a pagar m:ís im

puestos. Sin la tal reforma liscal, !\·léxico se volviú de los paises en desarrollo con 111enon:s cargas 

lrihtllarias. J>or si fucr:t p11co, apanc de pagar pocos i1npucstos, las grandes ctnprcsas mexicanas go

zaron una politka protcecionisla en la cual el Estado impu>o harrcras arancdarias (impuestos por 

importacitínl supuestamente para ayudar al desarrollo de 1:1 empresa 1m:xicana. Esto último no se lo

gro, pues nunca huho un verdadero fomento a la investigación científica y tccnolúgica. De ahí que el 

protcccionismo sólo ge111:rara incon1petcncia tecnológica a nivd internacional, llev:índonos ineluso a 

comprar tecnología al cxlr:mjcro. Por eso la dependencia teenolúgica de México aumentó dramática

mente durante el sexenitr17
. 

!'ero no sólo 1ccnológica111cn1e dcpcmlíamos dd extranjero, peor aun n:sullo la dependencia de mi

llonarios prestamos solicitados para cuhrir el excesivo gasto público y la fuga de divisas de la inver

sión privada. Esto genero un excesivo aumento de la deuda externa y déficit en la balanza de pagos 

mexicana, sohrc todo a la hora de pagar intereses. En con1paraci6n con los años 50 ·s. la deuda exter

na se triplicó de 8 a casi 26 billones de dólares a mediados de l 976J8
. Por si fuera poco, no sólo Mé

:dco llevó políticas proteccionistas. sino tamhién Estados Unidos (dchido a la recesión económica a 

nivel mundial de los :11ios 70's) lo que afecto gravemente nuestras exportaciones y por lo tanto la ba

lanza comercial, sohre todo si considcra111us que el 60 '!!· de las exportaciones nacionales iban a parar 

precisamente a Estados Unidos, principalmente productos del campo (a pesar de la crisis agraria del 

sexenio). Fue por lo anterior que México trato desesperadamente de no depender tanto del comercio 

con E. U. y Echeverria trató de hu se ar alinnzas con paises del Tercer Mundo''' (de ahí la política in

ternacional tercermundista y aparc111cmcnte antinortcamcricana que detallaremos más adelante al ha

blar de la política intcrnadonal). 

l7. U1qu1J1. \'íi.:H1r L llrquuh. \'iL1111 l. ··1:1 1>c .. a1rnll11 E1:omim1.:o ) Sc11;1al t.'I\ ,\IC'l.1i.:11", i;:n AA\'\', 

\'wú11 dt'I ,\féuco Cm1t1·mporú1tl'll. la l.'J1i.:1ti11. ~k\11.:11, IJ. F .. l':l Cnh:g111Je MCx1w. llJ7<J, pr. -10 y ·U . 

. l~ l\1.1111c. Enr11¡uc. /.a / 1n•\11fr11 .. 
1
·1" lmrwrial ..l1n·1110 1 (i11da 1/1•/ .'úH1·11111 /'o/1111·11.Hf'11nt1111 f/9./tJ /CJ9flJ, 
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l'ern las veniajas de los extranjero no se limitaron a lo alllerior. A pesar del discurso nacionalista 

del presidente Edteverría. la inversiún extranjera directa (IED) au111c111ú enormemente. Veamos wn 

ejemplos: en 1962 la 1 ED abarcaba el 20 '/,. de la producciún industrial. para 1970 esta hahia aumen

tado 28 'Ir y para el final del echevcrrisnm había ocupado d 35 'Ir· (aprovechando las bajas cargas 

liscalcsJ. Es un milo que estas empresas trasnacionalcs traigan m;ís empleos al país. por el contrario, 

provocan desempleo entre mexicam" al dcspla1.ar a las pequclias empresas nacionales. Compran lo

cales. absorben pequeiias empresas y acaparan el mercado interno porque sus productos son mejo

res"' (esta situación tuvo su replica en la industria cincmatogrúfica nacional cuando, a pesar de las 

polítkas. l;1s películas extranjeras -sohre todo norteamerkanas- acapararon las salas de cinc y los in

gresos de taquilla por tratarse de superproducciones m;ís caras que las nacionales). 

Finalmente. a pesar de la supuesta política illlernacional antiimpcrialista. al final de su sexenio 

Echevcrría entregó a L!ipez l'onillo un país con un 500 'lo de aumento de dependencia en compara

ción a como lo hahía recibido de manos de Díaz Ordaz'1. 

2.2.2.9- Crisis al final dcl_jicxcnio. 

a) Dcvaluacióu e inllacicín. 

Por si todo lo anterior no fuera suliciente, encima hubo devaluación e inflación. La intlación fue 

por la excesiva emisiún dc la moneda, sumada al aumento de precios que se elevaron a un ritmo müs 

acelerado que los aumentos salariales, como forma de compensar los excesivos gas10s púhlicos41
. El 

aumento de la inflación fue de alrededor del 46 % en 19764
.1. En 1976 se anuncia ofidalmente la dc

valua.:iún del pcso mexicano. Si desde los tiempos de Adolfo Ruiz Conines ( 1952-1958) el tipo de 

cambio se mantu'"' en promedio de 12.50 pesos por dlilar, ese 1976 llegó a 70 pesos el dólar44
. Por 

primera vez en dccadas. hahía devaluación. Claro que para aparentar. rnmo se ohscrva. Echeverría 

csperú hasta el último momento de su mandato antes de devaluar el peso y hacer visible la inflacit'in 

para entregarle a su secretario de llacienda y Crédito l'úhlico, José López Portillo (compa1ierns de la 

escuela). la presidencia de la República. De esa forma, con Echcvcrría comenz<i la tradición de las 

" ¡¡ \l.1111ul.n Ar.111]11. J11r!-'l" .. ·I /),111.!t• \',¡ ,\fr11ct1 ft'I/ /;".\t1•S1·u·111,1), l cd1.:11i11, ~l.:\1Co () r fal1111nal l't1";ula S. r\ JI 111~ 

12 ¡.\f,lll/l'. hlfltj!IL'. 1:1 Snn/11• dt' /.111.\ Dl11•\Tlria (c11k.:.:1l111: K~k\Kll, S1~lo ."\X Lu' SC\CllJO,, Torno ri. 

l.1 cdtdt1ll .\lé\h..1•. I> F bluun.il C!ín S A. lle C \'., J1J1N. p. X.!. 

l; 1 ·r.p11d1. \'1(11•1. PJl .._i¡ . p -H 
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crisis cconi'i111kas al 11nal d.: los s.:xenios presidenciales. El salario real caycí a la 111itad45
• l luho re

pentina polilica de ajuste y aust.:ridad al 11nalizar el sexenio. traduciéndos.: .:n rccones presupuesta

les y dcsc111pleo. 

h) lksL•mplco )' falta ele educaci!Ín. 

Y hahlando de des.:111plco, huho al 11nal del sexenio 8 % de desempleo en la tasa de trabajo en el 

país. con un 25 <¡¡, de subc111pleo y con un pro111cdio de 3 111illon.:s de 111cxicanos disponibles sin que 

se usarn su fuerza de trahajo. por In que se nccesitaha crear aproxi111ada111emc 800.000 empleos 

anuales en la siguiente ad111inistración. Ademüs. 111ús de la 111itad de la fuerza de trahajo car.:cía d.: 

cducaciún " llcgaha hasta el tercero de primaria. De hecho. menos del 4 % del l'rmlucto Nacional 

Bruto (l'NB¡ se destinaba a la educación. a pesar del discurso ollcial en pro de la educación, que 

contradecía los cerca de 8 millones Lle analfabetas 111ayores Lle siete arios Lle edad en el país'". 

e) i\lala repartici1ín ele los in¡¡rcsos. 

En general. d ingreso per cüpita era Lle aproxi111a<la111ente 1000 dólares, por lo que Mé.xico pmlía 

considerarse uno de los países en vías de desarrollo con mayor avance económico. Sin e111bargo, la 

distribución del ingreso por persona es desequilibrada y una de las peores entre los países en vías de 

desarrollo. Un 10 % dc la población acaparaba en cse entonces el 40 % del ingreso total. y el 40 % 

de la población más pobre recibía el 10 % de ese ingreso47
• Claro que todos los nú111eros anteriores 

parcccrian risibles a la hora de compararlos con administraciones presidenciales posteriores. 

2.2.3-l'OLÍTICA SOCIAL. 

En 111atcria de política social. la función social principal del Estado era contrarrestar la pési111a ima

µcn que la ciudadanía tenía del gobierno 111cxicano. el cual pasaba por una crisis de legitimidad a raíz 

de lns eventos san¡?rkntos de 1968 y en general todas las represiones y excesos cometidos durante la 

administraciún de Día1. Orda1.. De ahí que el discurso del nucvo presidente Luis Echcvcrría girnra 

principalmente en torno del llamado a la "unidad nacional" de todos los sectores. Eehcvcrría promc

tiú la rcivimlicación de los derechos de las clases populares y gobernar en el marco de la legalidad. 

l'i K1,111h'. l'.1111q111:. /:'/ S1•11·11101/i· /,11u E,.,1r11•rrw (colcl:t:l1i11: MM¿\11.:ll, S1gl11 XX· Lm Sc\Cllltl\. Tumo 7M). pp Xí1 y X7 
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reforma educaliva, garanlías a los lrahajadores. lierras a los campesinos y en general mayor jus1ida 

social'º'. 

Comn mueslra de su "huena fe", Echeverría onlcm·, la lihcraciún de muclms presos polí1icos. J\ 

principios de 1971 se declaró amnis1ía a líderes del 111ovi111ie1110 del 68 como Salvador Maníne1. de 

la Roc;1, Luis To111;is Cervallles Cnhez;1 de Vncn, Gilherlo Guevnrn Niehl;1, Federico Emey, Raül Al

varcz Garin y 01ros. i\dem:ís, se liheraron a presos polílicos 111:ís allli)!uos co1110 Valenlín C:1111pa y 

Demelrio Vallejo, líderes del movimienlo ferrocarrilero de finales de los 50' s. a111hos presos desde 

1959~". Pero las excarcelaciones m:ís puhlicislas del ré)!imen rucrnn las del cscrilor .José Revucllas y 

el in)!eniero l lcheno Cas1illo, el 14 de mayo de 1971. presos acusados de relación con el nH>vi111ien10 

es1udiantil'11
• l'or olro laúo, la Cürcel l'n.:vcmiva de Lecumherri, úonde Revuel1as, Caslillo )' muchns 

enemigos del régimen priísrn a lo largo de décaúas es1uvieron presos (jumo con verdaúeros delin

cuenles) fue t1nal111ente clausurada el 26 de agoslo de 1976 con la presencia del suhsecrelario de Go

hernaciún, doclor Ser)!io García Ramírez (los presos fueron reubicados en los Reclusorios Prevellli

vos Norte y SurJ'1. 

El excarcclamienlo de Revueltas no fue el único intento de Luis Echeverría por congraciarse con el 

111.:úio in1elec1ual. En general, a lo largo del sexenio se puede úccir que hubo cierto auge en el 111cúio 

anísli<:o. cullural e inlclcctual. Brillaron intelectuales co1110 Carlos Monsivais, E111ilio Carhallidn. 

i\lcxandro Joúorowsky (quien hizo literatura, teatro y cinc en el sexenio), Helena l'oniatowska escri

he "La Nliche de Tlalelolco", y el ex líúer estuúiantil Luis Gonz:ílez úe Alba escribe "Los Días y los 

i\1ios". i\111bos libros hablan sobre el movi111ien10 esludiantil. Por todo el país surgieron talleres lile

rarios. algunos indcpenúic111es y olros palrncinaúos por el Eslaúo. El gobierno ccheverrisla creó el 

F.:slival Cervanli1111 de Guanajualo. la Compaliía Nacional de Tealrn. los premios nacionales de poe-

.¡¡.¡ ~l.t1\,1t1 L1l>1111k. ~1.111.1. '"! ;1 ld~·oh•~i.1 l'll T1.111,11.:11··11 ~ t.t Eku:10111k Lu1' b.:hcH:rría~, 

en \l.ir1inc1 ''"·1d. ( ·.1110, !i,:i•nrd111.1d.11). /.,1 Stff1•.111111 /'rntd1•111 wl 1·11 ,\/f'un1. /92X·/!l,'í,'f, la cd1,111n. 

\tn1.-n. IJ 1 hl11,1r11l 1'.tU1.1 S .·\ dc C \'. l'JSI, t.!a c1lh.:111n ..:11rrl·g1d.t y 0111111t:1U;u.la. 1991}. p :?·U 

.i 11 ¡..;1,11111.'. b111quc. "11 1..11 p ~-1 .. 
'in /fr1111·111r1·1 ,, "U l '11110 1111" ¡¡,,,,,, fJ /•J11fl /IJ75, 1.

1 
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,fa. narra1iva y ensayo del Instituto N:1donal de Bella.~ Artes (INllA)52
• etc. En el capítulo 111 vere· 

11111~ 1:1l111u ~11L·ctcl csle augl.' al'listico y ...:uhural al cinc 1ncxica110. 

l\:n> que nu hay lllle olvidar que en cl fomlo esta polítka tenía la fum:iún sndal de alinear a los in· 

1elec111aks al ré!c(imen. Incluso algunos escritores llegaron a ostenlar puestos en el gabinete presiden

cial. como l'orririo Murioz l.euo (secretario del Trabajo). lloracio Flores ue la l'e1ia. Víctor Flores 

Olea y Enrique Gonz(dez Pcurero. i\demús. el sociúlogo l'ahln Gonzüle1. Casanova susti1uyú a Javier 

Barros Sierra cnmn rector de la LINi\i\I. Incluso el mismn Carlos l'ucntes fue rcrvicllle defensor del 

cchel'crris1110 y fue nomhradn en i 'J75 cmhajador uc México en Francia''. Mientras. Rosario Caste· 

llanos habia sido nombrada con anterioridad embajadora de México en Israel, hasta que murió en un 

accidente casero en Tel-/\viv en el 7 de agosto de 1974 (se electrocuto con una lámpara)5
'
1
. 

Pero mús manipuladora y alincadora resultó ser la política agraria del régimen. Ya vimos las medi

das económicas aplicadas al sector agrícola y cómo fracasaron, l'aha recordar la función social de or

ganizaciones como la Confederación Nacional Campesina o C. N. C., perteneciente al l'RI, que re

sulto ser una herramienta para comrolar y absorber los movimiemos campesinos. La C. N. C., junto 

cun otras tres or¡!anizaciones: Cemral Campesina Independiente (C. C. l.), Unión General de Obre

ros y Campesinos de México "Jacilllo l.úpez" (UGOCM) y el Cons.:jo /\grarista Mexicano (CAMJ. 

firmaron el Pacto de Ocampo la navidad del 25 de diciembre de 1974 en Villa de Ocampo, Coahuila, 

para crear una organización llamada Central Campesina Única, por supuesto, a favor del gobiermi55
• 

También delllro ue su discurso demagógico de "apertura democrática", Echeverría permitió algu

nas reformas electorales a lo largo de su sexenio. La más importame fue la reforma de noviembre de 

1973 a la Ley Federal Electoral, a través de la cual se redujo el porcentaje de votación para que un 

partido nacional pueda tener represen1:1ción en la üímara de Diputados del 2.5 % al 1.5 % . También 

'" redujo de 75.000 a 65,000 el mínimo de aliliados permitidos para que un partido pueda alcanzar el 

'~ K1.111ll'. pp "'º ~ íl 

íJ l/11dn11. 111' í~ ' í.l 

<;.~ lfrm1·1r111·,·a .. ,._., U11111•rwl" /iJJ1u1 n· /Yht1-/1J75. p .!·U. 

í'i !-1.11.11,,u. ,\111cni.:11. ,\fr1uo, "'' (1111'11/o t'll"' lllHllfUI romo 7_· F1111/e Stglo. la (1,.hr.:1ú11, 

~ln1.:11. I> 1· ,\h,1111a hliwr1.1I Mn11.:ana S A, PIXIJ (~.1 cl11r.:1ón. llNO}, p. 176. 
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re¡.!istni ofi<.:ial. y se a111plili a 25 el nún11:ro de uiputados per111itidus de un partidu minnritariu. De es

ta furma surgierun nuevos partidos políticos y otros que ya existían pudieron al lin obtener su regis

tro oficial. Se cre"1 el !'anido De1rn'1crata l\lexicano ()•. D. M.) en l'J72. aunque nhtiene su registro 

uficial hasta junio de 1975; el J>artidu Socialista de ltis Trabajadores(!'. S. T.) se crea en 1'173; a fi

nes de 197<1 surge el J>artidu Revulucionario de los Trabajadores (!'. R. T.). registrado oficiahnente 

hasta 1978. y L'i Partido Sncialista Revolucionario(!'. S. R.¡;"- También. durante el sexenio se cre"1 el 

l'artidn l\lc~i<:ano de los Trabajadores <!'. 1\1. T.). el Muvi111iento para la Organizaeiún Socialista 

tl\IOS1 y se reslaur"1 el l'artidu Cu111unista l\lcxieann'
7

• que al fin pudo obtener su registro después 

de décadas de e.xistcncia. 

Sin embargo. todas las reformas electorales no modilicaron de rumio el sistema de partido único, el 

l'RI sigui1i munopulizamlo los espacios de elección popular. indusn partidos minoritarios terminaron 

uniémluse al partido ofidal o votahan a favor de sus iniciativas. Enjulio de 1973 hay elecciones para 

diputadus y el l'RI obtiene el 99 % ue los curulcs en la Cámara de Diputados, a pesar de que pierden 

111uchns votos en zonas urbanas. que van a parar al l'artiuo de Acción Nacional (PAN), y hay mucho 

ahstcndnnisntt.l~x. 

En general. la política social del echeverris111n se puede describir en término de "populismo" y de

magogia. El presidente quiso quedar bien con todos los sectores, grupo sociales y minorías, y al final 

no quedó bien con nadie. Echeverría asistía a eventos políticos vestido con su famosa guayabera 

mientras su esposa, la primera dama María Esther Zuno. ostentaba también trajes folklóricos para 

que ambos pn.:sumicran de un falso nacionalismo acorde con el discurso patriótico y nacionalista. 

511 lh1,frm pp -l.'i .p \ 1 7i:, 

q :\l\.u.1t!11 \knthl/.1. :\rtuni. ··1.a S111:c~1ún 1'1c .. 11kn1.·ial en lt)7fr Jo.,¡! l.l1pc11'11r11ll11". 
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a) Alincacicín dL• los jchcncs. 

Se intclllo ganar el apoyo y el respaldo Lle los jóvenes y las mujeres. Los primeros no scílo 111etlian

te la apertura al relevo generacional practicalla en las distillla cúpulas de la administración ptthlica y 

que inlluenei1í a la creciente burocracia y a la inici;11iva priv;1Lla, sino en general 111cdiante Lliversos 

sucesos ocurridos en la vida social y cultural del país que 111ostraban síntomas Lle "mollcrnillad" con

trastante cnn la de sexenins anteriores. Por ejemplo. se derog(1 el articulo 145 y 145 bis Llcl cúdigo 

penal referente al delito de "disoluciún sDcial". 

En el ;ímhito L'ltltural. el Festival Lle Av;índaro fue un evento artístico musical en el cual grupos Lle 

rock 111cxicanos tocaron en concierto en AvünLl;1ro, Estado de México, en septiembre Lle 1971~',. Un 

evento como éste, aunque inofensivo. difícihnentc se hubicrn Liado en tie111pos de Díaz Orllaz. Otro 

evento significativo al respecto sería la rclacicín Lle lns jóvenes con la política de apertura del Nuevo 

Cinc Mcxkano, lo cual ahordare111os en el capitulo Ill. 

hl Alincaci(m de las mujeres. 

En cuanto a las mujeres, 1975 es declarado por la Organizaci6n de la Naciones Unidas (ONU) co

mo el Aiio Internacional de la Mujer, y en México se celebró una cumhre con la asistencia de las 

mús importantes organizaciones femeniles y feministas del mundo. Con motivo de lo anterior, ese 

aiio entran en vigencia las nuevas modificaciones al Articulo IV de la Constitución: "El varón y la 

mujer son iguales ante la ley. Ésta protege ni la organización y el desarrollo de la familia. Toda per

sona tiene dcrcd10 a dccillir Lle manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparci

miento de sus hijos""'. 

Sin c1nhargo, pese a los discursos demagógicos, la actitud patcrnalista del gobierno y el mesianis

nHi hipócrita, pncn a poco, desde el principio del echevcrrismo. la verllallera cara del sistema político 

no tanlú en mostrarse. Pese a la promesa de apertura democrática, en realidad las marchas y manifes

taciones continuahan prohibidas, al menos que fueran de apoyo y solidaridad al régimen o al PRI, o 

si cran de prntcsta contra injusticias externas, como la marcha en contra de la guerra de Vietnam el 

18 dc mayo Lle 1972"1
. Cuando se trataba de marchas o manifestaciones contra el régimen, la situa

ciún camhiaha. 

o;i¡ /fr111aot1·c a "l:'f llmn•rmr' 1tmw 6· /966-/975. p. IML 
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al La matanza de los "halcones". 

El m:ís crudo ejemplo de esto, fue la matanza del llamado "Jueves de Corpus". El jueves 10 de ju

nio de 1971 hubo una marcha de aproximadameme 10,000 estudia mes úe diversos plamelcs que par

tieron úel Instituto l'olitécnico Nacional (f. I'. N .) uhicado en el Casco de Sanw Tomüs. con dire

cciún al Z<ícalo de la Ciudad. La marcha li.Je reprimida en la Calzada México-Tacuha. !'reme a la Es

cuela Nacional de Maestros, por un grupo de chot1ue conocido como los "halcones". dirigidos por d 

servicio secreto. Se dit:e que hahía grupos paramilitares y de porros disfrazados de estudianh-'S entre 

la multitud''~. Se trnt:1ha rnn s"1lo de una marcha pacífica a favor de la inúepemlencia sindical. la li

henad de presos políticns, una verúadera reforma educativa y sobn" todo, se solidarizaba con el mo

vimicmo estudiantil comempor:ím:o de la Universidad de Nuevo Leún. La respuesta que obtuvieron 

los manifestantes por pane del gobierno consisticí en represión en l'orma de golpes y asesinatns. En 

aquella mas;u;re huho desde armas simples como palns, piedras, bastones úe kendo. chacos, hasta 

pistolas, rilles y ritleatm:tralladnras de asalto M-1, M-2 y R-16. Golpearon estudiames, mujeres. ni

iios, reponeros y transeúntes ajenos, y huho decenas de muertos. aunque la cifra exacta de víctimas 

es desconncida'''. Incluso los "halcones" toda1•ía penetraron al hospital Rubén Lclicro y a la Cruz 

Verde para rematar a algunos heridos. Esa nm:he en la televisiún. el presidente Luis Echcverríu dio 

un discurso culpando a supuestos "emisarios del pasado" de la masacre y prometió una investigación 

para castigar a los n:sponsahles. cosa que desúe luego nunca se hizo. Las únicas medidas que tomó el 

poder ejecutivo li.Jeron deslindarse de los hechos y la húsqueúa de "chivos expiatorios" como Alfon

so l\lanínez Domíngucz. Jefe del Departamento del Distrito Federal (D. D. F.), y Rog.:lio Flores Cu

rie!. dircctor de la policía, quienes fueron despedidos'"'. 

Aunque esta represión no fue tan grave como la del 2 de octubre de 1968. fue muy importante al 

marcar el inicio de una serie de eventos sangrientos que salpicarían la administración de Luis Eche-

\"CITÍa. 

t•~ t\rautc. Enm¡ue, /:."/ S't'lt'll/1'.
1
1/i' L11i.f Hdtt'1t·rri11 (.:oh:r.:r.:uín. "Mé-.H:n, Siglo XX; Ln' Sc.\l.'11111'. Tnnhl T'), 
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b) i\lnl'imicntn cstudianlil de Puebla. 

La matanza del "Jueves de Corpus"' no se tratú del único acto represivo contra la comunidad uni· 

versitaria de grandes proporciones registrado en el sexenio. En la Universidad de Puebla se venía 

gesrnndo desde hace tiempo un movimiento estudiamil que paulatinameme fue desarticulado por el 

gobierno. En julio de 1972 es asesinado uno de los líderes del movimiemo. el comunista Joel Arriaga 

Navarro. En diciembre de 1972 asesinan a otro de los dirigentes con1unis1as. Enrique Cabrera. Pero 

el hecho del1ni1ivo que acabú con al movimiento ruc el 1 º de mayo de 1973, cuando rrancotiradores 

de la policía estatal penetraron al edificio carolino de la Universidad de Puebla y asesinaron a cuatro 

estudiantes y un ohrero que bokoteaban el evento oficial del Día del Trabajo. Después de lo amerior. 

el gobernador de Puebla Gonzalo Bautista O· Farril tuvo que renunciar a su cargo'''. Sin cmhargo. el 

movimiento estudiantil ya estaba desorganizado y desarticulado. 

Debido a eventos como el "Jueves de Corpus" y la represión al movimiento estudiantil en Puehla, 

entre los 111ús graves. existic\ una tensión y actitud hostil por parte <le la comunidad universitaria ha

cia el gobierno. Esto .,e demostró cuamlo a mediados <le 111arzo de 1975 el prcsi<lcme Luis Echeverría 

asistiú a la Facultad <le Medicina de la UNAM para la inauguración de los cursos en el Auditorio 

"'Salvador Allende" en Cuidad l lniversilaria (C. U.). lnme<liata111e111e el presidente fue vícti111a de in

sultos, gritos y abucheos por parte de estudiantes enardecidos. Eclwerría 111anejo torpememe la situa

ción al enfrentarse personalmente comra los estudiantes por 111e<lio <le m.:usa<.:iones, lla111án<lolos 

"grupos n1anipula<los por la Cl1\ ·· o reaccionando a sus gritos diciendo: "¡Así gritaban las juventudes 

de Mussolini y 1 litlcr""". Este fue un claro y fallido imemo de Echeverría por mostrarse como un es· 

tadista de ideas progresislas que se enrrentaha a supuestas fuerzas reaccionarias. Es decir. trato de 

voltear las cosas. Lo único que logrú fue que los estudiantes que protestaban se enojaran müs e inclu

"' uno de ellos arrojo una piedra al prcsidenw que le abrió la caheza y lo hizo sangrar. 

lº) El asalto a "Excclsior". 

En julio de 1976 la violellla toma a las instalaciones del periódico "Excelsior"' contrastaba con las 

promesas del presid.:nte sobre ai.:eptar la crítica y la libertad de expresión. "Excelsior" era en ese en

tonces un diario crítico y polémico dirigido por Julio Scherer García (desde agosto de 1968) que fun· 

cinnaba en liirma de <.:ooperativa. Durante una asamblea se manipuló el voto <le los trabajadores por 

fl°' S.1hll\.H. A111l'11ci1. op ni . \l ~~ 
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medio de imimidacioncs y viol<:ncia, logrando la destitución de Scherer (algunos colaborm.lores re

nnnciaron como muestra de solill:irid;1d con su director y en noviemhre de 1976 se formó la revista 

"Proceso" dirigida por Schcrcr). Con su nuevo e impuesto director. Regino Día1. Redondo. el "Exccl

sior" dejú de ser el diario critico de antcsm. La toma de "Excelsior" tan s61o fue otra muestra de has

ta qué punto el Estado continuaba ejerciendo la violencia para contrarrestar grupos que representaran 

un peligro para los intereses de la clase dominante. 

d) Violencia l'll el l'ampo. 

Otra muestra al respecto fue lo ocurrido en l lcrmosillo. Sonora. Ya lmhlamos de que Echcvcrría se 

enfrentó, debido a su fallida politica agraria, a distintos secton:s agrícolas no alineados, desdc peque

lios ejidaiarios hasta terratenientes (aunque nunca se molestó a los verdaderos poderosos terratenien

tes de las altas csferns púhlkas). todos desposeídos por el régimen. Estas tensiones llevaron a actos 

violentos como el asesinato de siete campesinos invasores a manos de latifundistas terratenientes de 

la familia Dengcl en los predios de San Isidro y San Ignacio en Río l'vlucrto. en el Valle del Yaqui, 

llcrmosillo, Sonora. en rn.:tuhre de 1'175. Ante las protestas de la Confederación Nacional Campcsi· 

na. fue obligado a renunt:iar el gobernador de Sonora, Armando llichrich. a tinales del mcs (nueva

mente el poder federal se deslinda de responsabilidades y una autoridad menor pagaha el pret:io). 

Después de la renuncia. la C. N. C. organiza una marcha de alegría en la cual incluso se llegó a 

tnmar el Palacio de Gobierno en l lcrmosillo''8. 

En µencral la pésima política agraria del régimen sólo aumentó la miseria y la marginación en 

/llnas rurales. bto fue un fai:tor decisivo para el surgimiento de grupos guerrilleros nuevos que se 

sumaron a otros ya existentes y a distintas guerrillas urbanas para definir el clima de violencia impe

rante en el sexenio. 

el La guerrilla urhana. 

Entre los grnpos insurgentes más mencionados durante la primera mitad de los 70's, estaban el 

~lovimicnto de Acción Revolucionaria (MAR), el Frente Urbano Zapatista (FUZ), las Fuerzas Ar

madas de la Nueva Revolución (FANR), la Liga Comunista 23 de Septiembre (llamada así en re

rncrdo del frustrado asalto al Cuartel de Madera, Chihuahua, llevado a cabo por el maestro Arturo 

1i l-\r.1t1tl' huiqul·. l.'f S1·1t·11111,¡,.1-111\ /:ih1·1t•111í1 h:oki.:i.:uin HMC\11.:11. S1!,!l11 XX 1.11' S1:\1:1Ut1\. T1111\l1 7"'1. p <1.'\ 
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G:imiz García y otros. el 23 de Septiembre de t 965)6
'J, d Cmnamlo Armado del Pueblo (CAP), la 

h:derad<ín de Estudiantes Revolncionarios (FER). el Partido de los Pobres, la Asociaciún Cívica 

Nacional Revolucionaria (/\. C. N. R.)711
• las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pm:hlo (F/\RPJ. 

la guerrilla José María Morelos. el grupo "Patria o Muerte", y muchos otros. 

El primer secuestro del FUZ ruc en septiemhn: de 1971, cuando se privó de su libertad a Julio 

llirschrield /\Imada. quien fue liberado por la guerrilla urbana al inten.:ambiarlo por 3 millones de 

pesos y 25 presos políticos71
• 

Después. d 19 de noviembre de 1971 fllc secuestrado en Taxco, Guerrero, el rector de la Univer

sidad /\utúnoma de Gucrrern. doctor Jaime Castrejún Diez, para ser liberado el 1 º de dicicmhre7
:. El 

golpe se le adjudico a la guerrilla "José María Morclos", la cual operaba en la Sierra de Guerrero al 

mando del céli.:bre ex maestro de primaria Genero V:izqucz Rojas, quien era también dirigente de la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaría (ACNR). Por cieno, en la misma sierra guerrercnse opc

raba desde 1971 el grupo gucrrillcro conocido como "Partido de los Pobres", comandado por el tam

bién famoso 1.uc io Cabafias 71
. 

Estos grupos insurgentes se financiaban por medio de secuestros y asaltos a sucursales bancarias y 

otros negocios. De ahí que la diferencia entre verdaderos grupos revolucionarios con genuina pro

puesta de cambio social y simples bandas criminales compuestas por delincuentes comum:s fUcra di

tkil. La mayoría de los sccuestr:u.los eran políticos menores o empresarios millonarios. Esto fllc de

cisivo para aumentar las tensiones entre el sector empresarial y el gobierno ccheverrista, pues el pri

mero acusaba al segundo de ser blando a la hora de aplicar la ley en contra de los insurgentes, e in

cluso acusó al Estado de fomentar el surgimiento de estos grupos. Lo anterior contribuyó a la fuga de 

capitales e inversiones privadas que afectaron la economía del país. 

Entre los secuestros n1<ís publicitados estuvo el de Gcorge Lconhardy, cónsul de E. U. en Guadala

jara en mayo de 1973. quien fue canjeado por 30 presos políticos. No corrió la misma suerte el in

dustrial del Grupo Jalisco y c<insul honorario di: Inglaterra Fernando Aranguren. asesinado en agosto 

del mismo :11io. l'ern el asesinato de empresarios m:is famoso fue el del regiomuntano Eugenio Garza 

11•> t\1,uuc, np lit . p ,ll-J 
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Sada, del grupo Monterrey, mucrto cn un intcnto de sccuestro en scpti.:mhre de 1973, apcnas un mes 

después de la muerte de i\ranguren7
,. 

Pero no Sl°>lo los c1nprcsarios fueron victimas Uc secuestros, sino ta1nhiéu algunns pcr~nnajes n.:la

cionados Jirectamcnte con la polilica. l'ur ejcmplo, el "!'anido de los l'olm:s" d.: Lm:io Cahafü1s s.:

cuestrú al canJi<la10 dd l'RI a la gohcrnatura dc Guerrero, Ruhén Figueroa, cl ~O de mayo Jc 197.J''. 

Figueroa fue lihcra<lo después <lel pago <lc un caro rcscatc, aunque 1:1 versilin oficial habla dc quc fue 

rcscatado por cl cjcrcito en scpticmhn: del mismo alio cn Atoyac de Álvan:z. Sierra de Guerrero'''. 

lm:luso el suegrn del prcsidcnte de la República, .losé Guadalupe Zuno (padre Je María Esther Zu-

110, la primera damal, quien había sido gobernador 1k Jalisco y fundador de la llnivcrsidad <lc Gua

dalajara. suti·i1'> un sc·cucstn1 a manos de las Fuerza, Armadas Revolucionaria' del Pueblo (la FARl'J 

a linales <le 197.J (menos de tres meses después <lel secuestro <le f'igueroa). Finalmente fue liberado a 

principios de septiembre por la Fi\RP Jebido a que la familia nunca pagó el rescate77
. 

f) La "guerra suciaº. 

De hecho, a pesar de ser acusado de débil con los grupos armados, el gobierno <le Edteverría en 

rcaliJad fue bastante Juro con ellos y llevó la represión institucional a nuevos niveles, aprovechanJo 

que poJía convencer a la mayoría <le la opinión pública <le que más que fuerzas revolucionarias, se 

combatía a simples bandas criminales. El combate a estos grupos no súlo se realizo Jentro Jet marco 

de la legalida<l. es Jecir. meJiante el uso Je la fuerza pública institucional representada por la policía 

y el ejercito. sino también se recurrió a fuerzas represoras ilegales y anticonstitucionales que a veces 

resuhanin peores que las supuestas amenazas que co111batían. Se utilizaron grupns co111u los mencio

naJos "halcones", los "boinas rojas" <le Ciuda<l Nezahualcóyotl, los "guar<lia' blancas". cte. Estos 

grupos violentos cometieron múltiples crímenes contra los Jerechos hu111anos, asesinatos políticos 

comll los Je Joel Arriaga y Enrique Cabrera (ya 111e11cionaJos)'", aJe111:ís <le secuestros. desaparicio

nes y torturas. 

Entre las víctimas <le esta represión estuvieron el ya mencionaJo Gcnaro V:ízqucz Rojas, quien se

glm la vcrsiún oricial. murió en un ":1ccidc11tc automovilístico" el 2 <le febrero de 1972 en Morelia, 

;.¡ /b1d1'///, I'· hl 

7~ /1111frm. p. h!. 
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Michoadn. Aiios después, el'.! de diciembre de 1974 (poco después de la liberación del senador Ru

hén Figueroa) el ejérei10 penelra en la Sierra de Guerrero y mata a Lucio Cahaiias y los principales 

cabecillas del .. i'arlido de los l'ohres ... desanicul:índose de esia forma al grupo guerrillern7
'
1

. 

El úl1inH> i111en10 de secues1ro duranle el echeverris1110 resul10 ser el último gran golpe que asest<"i 

el Estado contra los grupo.s in.surgentes. i\ mediados de septiembre de 1976, la Brigada Roja Liga 23 

de Septiemhn:, in1e11t(1 secuestrar a Margarita l.<°1pez Portillo, her111ana del presidente electo José Ló

pez l'or1illo (que :1ún 1111 tomaha posesión del cargo) en la Colonia Condesa del D. F. Los guardias de 

la seiillra frustraron el secuestro y asesinaron con veinte tiros de metralleta a David Jiménez Sar

miento. líder de la Liga. Otros detenidlls füerlln llevados al C:unpo Milirnr mi111ero 1 de la Dirección 

General de Policía y Transito y jamüs se volvió a saher de ellos. Entre los crímenes que se le atri

buían a Jiménez Sarmienlo. cslahan asaltos y rohos a una joyería, una tienda deportiva de armas, una 

eslaeión de metro, una zapatería, las otkinas de la Unidad llahitacional C. T. M. en 1972, una termi

nal de autobuses y una panitkadnra a principios de 1973, todll cuando perlenecía al grupo "Patria o 

1\luene ... Ya en noviembre de 1973. como líder de la Liga 23 de Septiembre, se dice que asaltó una 

casela de la plllicía auxiliar'". El 20 de diciembre de 1975 la Liga hahía hecho explotar una homha 

en la sucursal del llaneo Nacional de México de la Avenida San Antonio Abad y Avenida del Taller 

en la Ciudad de rvléxico81
• 

2.2.4- POLÍTICA INTERNACIONAL. 

2 .. 2,±.l_:_l~L.'.:.r1~1ralismo ideoló~". 

En materia internacional. el régi111cn echevcrrista pregonó el regreso al nacionalismo patrio1ero y 

apuyó las ideas antiimperialistas que exallaban la autodcter111inaeión de los pueblos. De ahí que du

rante c:1 régimen hubiera lazos estrechos con países tercermundistas, se hablara mucho de la i111egra

ci"111 de América Latina y de la defensa de Jos precios y las mercancías exportadas82
. De esta forma 

>C adoplú la polílica del "pluralismo ideológico", según la cual México era libre de tener relaciones 

inlernacionalcs con cualquier país, sin importar si se tratara de una nación capitalista o socialista. De 

.. 
-..o 11,.,,,,,,,,,,w ··u t'11111·11t1f~ lnmo 7 /1Jit1 /IJ85, 1 cJ1rn111. Mc\h.:n, bi1111ri.1I l'umhrc S. A. Je C.\'., llJ87, pp. 1~ y 1f1 
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esla ror111a. i\lé.xirn 1uvo r<!laciones con país.:s socialislas en plena Gu.:rra Fría. lo que 111olcs1ú en 

apari.:ncia a lns Es1ados Unidos. generando una reducción de la bilaleralidad Mé.xico-E. U. S.: 1ra11·1 

de una pnlílica inlernacional ··wrcermundisla" donde Echcverría parecía qu.:rer ser el ··j\lcsías" del 

Tercer Mundo, a juzgar por los muchos discursos eslériles que pronunci1í deremliemlo las causas de 

los países subdesarrollados. Ningún presidente an1erior se había interesado 1a1110 por la polí1ica illlcr

nacional. desde Adolli1 1.úpez Maieos (1958- 1964 ), pero ni siquiera ésll! in1en1ú lo que Echcverría. 

Durallle el cchcvcrrismo se re:tlizaron 12 giras i111ernacionales visiwmlo 36 países. Al prirn.:ipio del 

sexenio se lenían relaciones diplom;íticas con 67 países, y para 1976. lerminamlo el sexenio. ya cran 

12'J naciones. Enlre los 36 países visitados. estaban Japón, China. URSS, Alemania Oricn1al. Israel. 

llalia, El Va1icano. Chile, Francia, lnglall!rra. Bélgica y otros'3 . 

Esia polí1ica illlernacional al parecer tenía una !ripie función social. En primer lugar, se 1ra1aha de 

ser congruente con el discurso izquierdizante 4ue se lenía en nullerht de política social en el inlerior 

de i\·léxico. Así. la retórica dcmagligica del gobierno se extendió m:ís all<í de las fronteras de México. 

La política internacional "tercermundista" era el equivalente exterior a la política social "populis1a" 

del inlerior del país. y al igual que ésla, trajo resultados totalmente conlrarios a los promelidos. 

En scgundn lugar. parecía manifestarse en Luis Echeverría un narcisista deseo de auto promocin

narse a nivel inlernacinnal par:t consolidar y extender el poder del Es1ado mexicano. Ademüs. esta 

prnmnci1'>n 1enía como u1ilidad pr:klica el deseo del presidente de ganar el Premio Nóbel de la Paz. e 

incluso llegar a ser secrelario general de la O. N. U. Por supuesto que (afortunadame111e) fa:heverría 

no logni satisracer estas ambiciones, tan sólo logro empobrecer 111:ís a México. pues las giras interna

cionalcs y eventos similares eran cubiertos con el erario nacional"'. 

Y en ten:er lugar. la función latente de esta política internacional era lograr mejor posición en la 

ncgociaci(1n con Estados Unidos. Como ya lo vimos al hablar de la política ecomímica. al inicio del 

sexcnin de l.uis Echevcrría huho dél1cit en la balanza d.: pagos mexicana debido a los pagos de illle

rcscs en la deuda cx1crna. adem:is de fuga de capitales y una pnlílica prolcccionista de E. U. que 

akclo mucho las exportaciones mexicanas. Ante eslll, México requería buscar otros mercados. y por 

eso cstableciú alianzas eon otros países, aunque algunos de éstos fueran enemigos de los E. ll. De 

... l l-.1 HI/<.'. l'I' h ..... fl') \ 7:!_ 
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esta forma !\'léxico podía tener mejor poder de 11cgociacití11 frente a los m1rtc:u11crica11os"'. 

i'or supuesto, en cuanto a hechos, a pesar del apare me alcjamicmo con los E. U .. la verdad es que 

durante el cchevcrrismo huho un aumento tic la dependencia ccomimica con el vecino del norw. 11sí 

como de la inversión extranjera directa (IED) prindpalmcnlc de ese país, mlcmüs de la penetración 

masiva de empresas lrasnacionalcs que poco aportaron a nuestro desarrollo ccon<unko, y sí en cam

bio sacaron mucho prnvcc110 tic la facilidades que les brindó nuestro gohh:rno, como vimos cuando 

hablamos de la política económica. El discurso olicial nuevamcmc contradecía la realidad palpahlc. 

Ahora recordemos algunos eventos internacionales relevames durante el sexenio echcvcrrista. 

El 5 tic octubre de J 971 México interviene en un foro de la Organización de la Naciom:s Unidas 

(ONU) por primera vez en su historia, ahogando cmre otras cosas por el desarme mundial. la paz, el 

f'in del proteccionismo y de las harreras arancelarias. En ahril de 1972, en la visita de Echeverría a 

Chile, se propone la Carla de los Dehcres y Derechos Económicos entre los Estados de las Naciones 

Unidas"', documento que resumía la política imernacional del régimen ec111.:vcrrista y pedía un nuevo 

orden económico mundial donde las relaciones de intercamhio comercial fueran más justas. El 12 de 

diciembre de 1974. la Asamblea General de la ONU aprohó la Carta, pero se trató de un evento 

inütil. pues en realidad no se ha cumplido hasta la fecha y s1ílo sirvió para el desahogo demagógico 

no sólo del gohierno mexicano. sino también de los países del Primer Mundo que nunca cumplen sus 

prtll11Csass7 

El 14 de febrero de 1972 se establecen relaciones diplom:íticas con la China Nacionalista, gober

nada por el general Chiang Kai-Chek. A este evento ocurrido en Nueva York asistieron el secretario 

de Relaciones Internacionales. Emilio O, Rohasa. el embajador de México Alfonso García Robles y 

el embajador chino. El 20 de abril de 1973, Luis Echevcrría visitó la China Comunista y se entrevis-

l'clll.:cr. <liga. MI.a' Rda.:1111w .. de ~k\it.:11 .:on lo' l'<thc\ Jd Tl'n.:cr Mundo: E\lll!rll!llCL;t<. y l'crspccli\'aSM, 

en A:\\'\'. \'uiti11 dt'I ,\frün1 Ct•m1•111¡1111ú111•11, la cl11i.:1lin, MC\lcn, D F .. El C'nkµm lli: Ml!,.h:n, P'71J, p. 71 
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tú con Man Tse Tung. Al año siguic.:nte, l'chrero de 1974, Echeverría visita El Vaticano y se.: c.:ntrc.:

\'ista con c.:l l'apa !'milo v1·". 

lln país qttt: 111ereció interés especial por parte de México fue Chile. Su presidente Sah·ador Alkn

de rue el pri111er gobernante socialista que llegl1 al podc.:r de fornta pa<.:ifica en A111érica Latina. Echc

\'erría y Allemlc tu\'icron lazos 111uy estrechos a pesar del boicot ecrnHí111icu impuesto por Estados 

llnidns. El presidente mexicano y el chileno se hicieron 111utuas visitas entre 1970-1973 que no agra

daron al gnbiernn nortea111cricann'''. l'or eje111plo: en diciembre de 1972, Allende visitci México ante 

el regocijo de la izquierda mexicana. dando un discurso en la Universidad Autóno111a de Guadalaja

ra'"'. Después. el general Augusto l'inochet encabezo un golpe de Estado con la ayuda del gobierno 

norteamericano y la CIA. llcgamln al poder tras el asesinato de Allende. ln111ediata111ente, Luis Eche

\'erría 111and'1 a Chile un avión para rescatar a Hortensia 13ussi, viuda de Allende, y a algunos políti

cos e intelectuales chilenos'!I. A finales de no1•ie111hrc de 1974 Emilio O. Rohasa anuncia oficialtnt:n

te el rn1ttpi111ientn de relm.:inncs con la Junta Militar chilena del dictador Augusto Pinochct''1. 

Así como el gobierno ordenó al embajador tm:xicano en Chile, Gonzalo Manínez Corh<íla, que 

per111itiera dar asilo político en la embajada de México a todos los chilenos que lo descaran, se hizo 

lo 111ismo con las e111bajadas mexicanas que existían en otras dictaduras, como la de Argentina y la 

de 1 lruguay''-'- Adem:ís. se estuvo sie111pre en contra de la dict:ulura del gcnernl Fram:is..:o Franco. 

quien tenía décadas cjerciemlo el poder absoluto en España. Finalmente murió el 20 de noviembre de 

l '>75 qmr ciertu. aniversario de la Revolución Mexicana, como nota irónica) por un paro cardiaco a 

la edad de 82 alios'". Después de esto. durante el echcvcrrismo no tardarían en recstablt:cersc relacio

nes diplnmüticas entre México y España, después de décadas. 

'HI S,1ldt\,\/. /hi1fr111 
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01rn país por quién siempre imercedi6 México fue Cuba. Luis Echeverría y Fidcl Castro. gober

nante de Cuha. tuvieron también buenas relaciones diplmrníticas a pesar de que existiera un boicot 

ernnúmirn y co111ercial comra la isla. México propuso a la Organización de los Estados Americanos 

({>EA) lcrminar con el bloqueo en Cu ha. 

Adc111üs, elllre otras cosas, durante el ed1evcrrismo se habló a favor de la soberanía del Canal de 

l'ana111ü. que los norteamericanos querían poseer. En 1975. el gobierno mexicano votó a favor de la 

iniciativa de los países ;írahcs de la ONU que consideraban al sionismo como un tipo de racismo. 

i\kxico estaha a favor de la paz en Medio Oriente, pero afirmaba que el pueblo judío también debe

ría ca111biar 'u actitud en cumra del mundo musulm:ín. De ahí quc hubicra un boicot turístico comra 

México y el ¡?obierno no tuviera m:ís rcmedio que retractarse y pedir disculpas a los sionistas''·'. Esto 

cs un ejemplo de la debilidad del gobierno mexicano a la hora de que los países extranjeros del Pri

mer Mundo le impusieran sanciones y cómo, a pesar de todo, el interés comercial siempn: estar:í por 

encima del discurso demagógico. 

'1.í- Krau1c, pp. 7.i )' 75. 
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CAPÍTULO 111: EL CINE MEXICANO DURANTE EL SEXENIO 
PRESIDENCIAL DE LUIS ECIIEVERRÍA (1970-1976). 

Duramc el sexenio presidencial del licenciado Luis Echcvcrria Alvarcz ( 1970-1976). t.!I Estado siguiú una 

política de aumclllo del gasto e inversión pública para colllrolar sectores claves para el desarrollo del país. 

lo cual llevó a muchos despilfarros pagados con el erario nacional, sobre todo a la hora de controlar también 

industrias mi necesariamente indispensables para el mejoramiento económico o social. pero si importantes y 

(lliles desde el punto de vista auto promm:ional para la administración en turno. \'eremos cómo se fue 

dandn csta situación en el medio cincmatognílico nacional. 

En 1970. terminando el sexenio de Gustavn Diaz Ordaz y comenzando la administración cd1cvcrrista. el 

cinc nacional se encontraba en una profunda crisis. tanto econ<Huica Ct>mo artística. Las productoras pri

vadas hadan '"churros" pensados para la pronta y m:íxima rccupcraci<in comercial a costa de la calidad ar

tística: el cinc estatal tenía prnblt:mas por el cndcudamicnto del Banco Nacional Cincmatogrül'ico. había 

líos sindicales cntrc trabajadorcs dc la industria cincmatográlka: la producción. distribución y cxhibici<'in de 

películas era caua vez más cara mientras los costos de los boletos para ver t!stas en las salas permanecían 

congelados desde a1ios 1
: los rm:rcados extranjeros se pcnlían, el cinc extranjcro. principalmente norteameri

cann, acaparaba las taquillas: no había desde hacc mucho actorcs y actrices con el suliciellle carisma para 

ser rnnsidcrados "cstrcllas .. taquillcras (csto último se debía, no a <¡uc los actorcs y actrices fi.Jcran malos, 

sinn a que el cinc mexicano ya no era el medio que acaparaba a las '"estrellas" del espect:ículo. pues t!stas 

ahora se formaban en la televisión o el medio musical); etc. 

_, 1. I · ORGANISMOS CINEMATOGRÁFICOS BAJO CONTROL ESTATAL. 

Para dar una idea de la crisis del cinc estatal cn particular, veremos unos datos. Los organismos quc el 

htadn tcnia bajo su co111rol en 1970 en materia cincmatognílica eran lns siguiemes: cl Banco Nacional Ci

ncmatogr;ífico, con Emilio O. Rabasa como dircctor general; Estudios Churubusco, cuyo director gcm:ral 

era 1\lejamlro Ortega Sanviccnte: la Compal1ía Operadora de Teatros S. A. (COTSA), con Arturo lletan

cnurt rnmo gerente general: Películas Nacionales, dirigida por Salvador Amelio; Películas Mexicanas. di

riµida por Juan Bandera l'vlolina; Cimex. dirigida por Luis Anciola de la Lama; y l'rocincmcx. fundada cn 

f~,.,,¡,i.h .\[m.1 ~ 1·.111d. l.l'lli.1.1 -1 1n11 l 1J7<1 l'·•l1tu.:.1 l"1n.:m.lll1!!r;il11.:add Sc\c1uollc l.111~ fa'hc\l.'lli.t". l.'11 A,\\'\'. 
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1 %8 y con Maximiliano Vega Tatü como gerentt! general. Adem:ís, se tenían relaciones con sindic:11os in

dcpcndicntcs del Estado como el Sindicato de Trahajadmcs de la Industria Cincmatogr:ílka (STIC). cuyo 

secretario general era Jorge llacza: con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cincmatognítica 

(STPC). cuyo secretario era Jaime Fcrmindez (actor de la ANDA hermano del "Indio" Fermindcz). y con la 

1\sodaciíin de Productores y Dis1ribuidnrcs. de la cual Fernandn de Fuentes Jr. (hijn de Fcrnamln de Fuen

te.,) era el presidente~. 1\hora vcre1110., lns problemas que cnt'rcmahan lns organismos. 

3.1.2- PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA CINEl'vlATOGRÁFICA. 

Lns Estudios Churubuscn. sicndn los 1mis gramlcs de América Latina en su tipo, eran desperdiciados por 

las compaliias privadas que los usaban hajo alquiler a síilo un 60 % de su capacidad. COTSA. creada en 

l IJ60 para mayor comrol de la cxhihiciún de pcliculas (como medida contra el entonces existente munupo

lin privado de William O . .lcnkins). pnscía en llJ70 unas 308 salas tic cinc, tic las cuales sólo 20 eran pro

piedad total tic la empresa y las otras eran rentadas cnn escasas ganancias. Esto se debía en parte a que des

de 1953 los precios de los bnlctns se mantenían congelados. i\dem:ís, había muchas salas en mal estado y 

muchísimas películas nwxicanas "cnla1adas" desde hacía meses e incluso aiios, que esperaban su cxhibi

ciún. Esto era gra\'c, pues prcdsamcntc la rama de la cxhibiciún era la que generaba m:ís empleos en la in

dustria dncmatogr;irica c'tatal: 7000 trabajadores empicados en 1971. y se trataba también de la rama con 

mayor invcrsiún por parte del gobierno: 45 ~~ del total de la inversión cincmatogr:ífica3
. 

Películas Nacionales. por su parte. servía desde 1965 cnmn intermediario entre el Banco Nacional Cinc

ma1ngr:H'icn y los prnductorcs privados para otorgar créditos del primero a los segundos. Se encontraba en 

dél'ici1 serio en 1970 y síilo comaba rnn 49 socius. r-ticntras, l'cliculas Mexicanas (l'clmcx) y Comp:uiía Ci-

11c111;11ogr:ífü:a t-.k.\icana E.\portauora (Cimc.\), sc encargaban de distribuir el cinc mexicano en el cxtranjc

rn. la primera en Amcrica Latina, y la segunda en Estados Unidns y Europa. El primer mercado estaba ya 

muy afectado (cn parte por problemas políticos y sociales tic los países tic las zonas) y Pclmex ganaba en 

l IJ70 el 60 % tic lo que g:maba en 1955. 111ientras que Cimcx tenía ganancias casi nulas. Micn-tras, Procine

lllC\ tenía la funciún d<: promocionar el cinc nacinnal en prensa, radio y tclcvisii'in. pero sin mucho éxito'. 

~ (i,u~1.1 HK·1.1. l·.111111" /111!011,1 [J,1,111111·11111/ ,//'/ t·11w ,\fr\/11111n limio 15 /<J70-JIJ7/. 1.1 r1:c1h~11in. {iu,1J.1l,1J.Hil, 

1.tlhi..n. ~l~\ll1!. l '1mc1,1t\.11i dl· <i11.1dal.1J.1ra, ~k\1..:11. I> F. CONAC'l!LTA. !tJ1J4. pp !" ~ 18-1 

1 t·11,1.1. J>.101.1. / 11 Hrlp1•1f/a,1 ·· ("1111·111.1111griifin1 ,\Ut1111 /C/70 /IJ7r1 t..:olc..:c11in MIJ1fm1ú11 Cultural. Sene Cmc"). 

J.1cdic11in. l'uchl.1. l't1l·hl.1. lT111\cr,1d.1tl ,\111~11111111;1 1k l'uchl;i, l1JSX. 1111. <11-fl.l 

..¡. /h1d1·111. l'I' f1.l ~ h-1 
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.1 2'. MJ~l)ID¡_\:-;_J~~IAT6J_.J;S l'Aj{Aj_;_t.,_<:;_INE MEXICANO. 

3 2.1- IWDOLFO ECllEVERRÍA AL\11\REZ, DIRECTOR DEL BANCO CINEMATOGRAl'ICO. 

Rlldlllt'o h:heverría Alvarcz, hermano may"r de Luis, era un actor de cinc más bien mediocre Cllnrn:ido 

cun el nllmhrc artístico de Rodlllfo Lamia. En su lilmogral'ía podrían destacar: Maria ( 1938). La Noc/1<' de 

los /llarns ( 193'J), amhas de Chano Uructa'. Ciw co11 /a Muerte, de Jaime Salvador, /Jicl'll t¡ll<' soy Mt(i<'l'i<'

go de Roberto Rlldrigucz . ..!/ Ctt<'I' la litrile de Rafael E. Portas (estas tres de 1948¡", Ne¡>ortq¡'e ( 1953¡ de 

Emilio Fcrn;índez. y /,a Mt(i<'I' X ( 1954) de .lulián Solcr7
• entre muchas otras. En total participó en 82 pelí

culas entre 1938 y IW15_ Después de que Luis Echevcrría ganti las cleccillncs presidenciales de julill de 

l lJ70. l'I at-m prl'sidL·nte Ciustavu Díaz Ordaz designó en scpticmhrc del mi.smo ario como director del llaneo 

Nacional Cincn1atllgr;íl'ico a Rmllllfo Echcvcrría. Este personaje había mezclado la actividad artístirn con la 

pulílica desde hacía muchos ailllS ;unís: ruc ahogado además de fundador del Tcatrn Universitario, ruc se

cn:lario general de la Sccci(1n de Actores del STl'C y secretario general de la Asociación Nacional de Acto

res tANIJi\) de 1953 a l95h, ademüs de diputado. senador suplente y secretario de Accitin Política del Co

mité llirectivll del l'RI en el ll. F'. Ahora. mientras su hermanito mennr Luis se encargaría de manejar los 

<kstinlls de i\kxico, Rodolfo Echeverría se encargaría durante el mismo sexenio de manejar el cinc mcxica

m1. En cualll" a su labor. al menos Emilio García Riera alirma: " ... Rodolfo Echevcrría estuvo muchísimo 

1ncjllr al frente del hanrn ICinematllgnílicol que su hermano al frente de la nación ... "''. 

I·:ste ruc el primer paso para la paulatina cstatizaciún del cinc mexicano durante el sexenio, lo cual se con

sidera un km'imcno único en el mundo, pues se llevó a cabo no en una nación socialista (donde es comtm 

cqc tipo de rn111rnl). sino en un país capitalista 111
• Se trató de un afán del gobierno por controlar la industria 

Lincmatogr:ífica mexicana en pr:ícticamenle ludas sus ramas: producción. distrihución. cxhihición, aprcndi

"'lL'" nil'cl acadé111ic11. prcmiaciún y conservacit'in Jel archivo rílmico 11 . Esto se llevó a cabo mediante una 

>cric de medidas para la n:cstructuracit'in de los organismos cincmatognílicns en propiedad del gobierno. y 

nlra~ para la formación de nuc\'OS organisntos, como veremos a continuación. 

11.11,1.1 R1.·r.1 1 1111li.•. 11111.•11,1/J,,,10111 nr,tf d1 I <·1111· .lfr11, '"''' f1•m•• l· l 1J3,\.JlJ.Jl. 1.1 ILºCllli.:h1n. Gu<1dal.11:1ra, 

Id"''' \k"''' 11111,·h1d.t.llkCi111d.1Lq.11.1 \k\11.11.ll !· <'ll;\:\l'l'l.T.-\. llN~.i pp :'il. 'il ~ 111.\ 

11 11.11,1.1 f~¡q t 1 m1l1•• //¡1¡,,,1,1(1,,,1¡m1•11,1/ d1! !'111r .\fr111a111• /i•111r1.J /1J.Jt1./Y.J8. 1,
1 

n·cd1(1on. 111'1.'. pp .:?57. 27h ) 21H1 

e; 11,11 H11·1.1 1 111111" l/¡,r,•r:,1 /1,i,11111111:,;/ d1·f ('111,· .\frH<•lll•• lim10 :" /<J_iJ /IJ5.J 1 1cL·d1.:1··111. 111''3. pp .Jfl y 2.Jfl 

" 1 ·, "r.t 1'.t•d.1 , 'fl ~·u PI' ri'i ' hf• 

'I < i.u._u l~1n.1 J 11111111. //11r,111,1 />01111111·111r1/ d<'I C1111· .\11·ww1" /i 1m<1 15 · /o.J70-JY71. la tccd11.:11"1n. Gu,1dal.11.ira. Jalhi.:u, M(.\11.:11, 

1 1111<"1,hl1.J .k (iu.1,l.d.q.11.1 ~k\1,1•. [l I· c·1JS:\l'l 1LT:\, 11J1J.l. p t\ 

!11 i 1.11. l.l Hll'LI 1 111!11 ... l/11F1111,1 dd ('11w \/!'11< ""º· l.1 cd1,,;1Pl1. ~lc\h;ll. n. F SEi'. llll"h. 11 111-; 

11 11111.11 t111,r.11.• 1 1·,.11.t l•hl'l-cllpc .\'1u1,•('11w.\/1•111•/ll". l;1,·dk1tlll .. \fo\tl11ll ¡: hllhiri.tl<'hP.S ,\ 1kl' \' .. 1'197, p .:'O 
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:l.2.2- PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. 

El 2 J de enero de 1971 Rodollii Echcverría presenta su Plan de lkeslructuración de Ja Industria Cinema

togri1lka. dond<.: se mu<.:stran Jos pu111os ncc<.:sarios a cuhrir para salvar al cinc nacional de Ja crisis y estan

camiento en que se c1H.:011traha 11 . Vcanu1s las mcdia!-o loma<.las. 

En Jos btudios Churuhusco '" inviert<.:n de 1971 a 1973, 110 millnnes de pesos para Ja compra úe maqui

naria y para remodelaciún y mantenimknll> de instalaciones. En 1971 se aumentan Jos salarios úe los traha

jadnr<.:s en un 1 O % . a principio de 1973 se aume111an en 15 'lc y en noviembre del mismo mio se aumentan 

en Ja misma proporciún. en 1974 el aumento fu<: úe 20 % para el salario general y 22 % para el salario míni

mo. y en agosto de 1975 se aumentaron 14 'i!. Ade1rnís, el 11 de scplicmbre dc 1975 se compran Jos Estu

dios América, rcinaugurados el 3 úc septiembre úe 1976 y aumclllando el monopolio estatal en la prmlu

cdúnD. 

En COTSA se Je dio más salas y tiempo de c.\hihición al cinc mexicano que ames, aunque el cinc nortea

merirnno siguiú dominando en número dc salas y cn ganancia dc taquilla. Pero se logró comprar todas las 

salas que ames súlo sc remaban. adem:ís úe adquirir otras. por ejemplo, cuando se compró el viejo Circuito 

de: Oro cl 20 de: agosto de: 1973. y se construyeron nuevas salas. Al 11nal del sexenio la COTSA manejaba 

375 salas en todo el país. de las cuales 91 eran de su propiedad y 234 arrendadas, representando un aumento 

1.k h7 salas en comparación a las 308 salas de 19701,. 

En Películas Nacionales se logró amortiguar el aumento de Jos costos dc producción y distribución de Jos 

rilms. y se Jogni "\lesenlatar" muchas cintas mexicanas que espernhan dl!Sdl! hacía 1111.:ses, e incluso mios, su 

exhihiciún. ~lienlras. Películas Mexicanas (Pelmcx) y Compaliía Cincmatográllca Mexicana Exportadora 

1Cimexl se fusionan hajo l!I nombre definitivo de Películas Mexicanas S. A. de C. V., con Ja función de dis-

1rihuir cinc nw.\icano en todo América, Europa y Asia. Se llevaron a cabo convenios internacionales de in

lcrcamhios de películas, huho semanas di.: cinc mexicano en el i.:xtranjero, se participó en festivales intcrna

ci"nales y se realizaron nrnchas coproducciones con otros países''. 

l'ara l'rocinc1m:x se creó en 1'171 el holctín informativo ""Imagen·· y los programas de radio "Luces, C¡í

mara. Acción·· y ""Lluvia de Estrellas'"; en 1973 se hiw un <.:atülog<> de actores; en 1974 se hacen folletos, 

boletines y <.:ancles de cinc mexicano para pegarse en el transporte urhano; en 1975 se crea la revista serna-

I~ H""h.1.:h. :\1111.1. ~ C',tnd. Lc11..:1.1. ··t•no l 1l7fl l'ol111ca C'mc111.1h1~i;it1..:a dt'I Sc\Cllhl 1k Lu1' h.:h~·1erri;1". 

l'll :\A\'\'. llojil• 1fr ('1111• ft'Jf/1111111101 \ f)r111111w111 .. 1 111'1 .\'111·111 Ct111' l-'111110111111·111,111.i \'0/111111'11 J/_· ,\lt'IH"<'., 

l.1 t:d1..:1ún. :O.ln1..:o 11 F SIJ•. h1nd.1~·1i·•n \h•\h.:.111.1 de C1nca,1.1, ,\ 1· ll:\\1. \1JSX. p lt~ 

1 \ 1/,1,h 1•1. PI' lnf1 111-.: 

l-t l/J1d1•m, I' 111 
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nal .. Cinéfilo'", el program;t de radio .. Nucslro Cinc .. y el programa de lclcvisiún del mismo munbrc trans

mitido pnr el canal 11 "'. 

J.2.3- CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS CINEMATOGRAFICOS. 

Adcm;ís de la reestructuración de lns organismos citados, se crearon otros nuevos para fortalecer el con

trol estatal sobre la industria, como los siguientes. 

a) Centro de Producción de Cortometrajes. 

Para la producción se creó el Centro de Producción de Cortomclrajes. que inicil> sus funciones el septiem

bre de 1971. Se encargaría de filmar cortometrajes y documentales informativos y educativos. Entre 1971 y 

1976 produjo 202 cortos 17
• Se trataba de un órgano principalmente autopromocional para el gobierno e.Je 

Luis Echevcrría, se filmaron giras prcsic.Jcncialcs, discursos, informes e.Je gobierno, obras públicas, inaugu

raciones e.Je hospitales, escuelas, etc 18
• Con propósitos similares se creó en 1974 el Departamento de Cine

Difusiún de la Secretaría de Ec.Jucación Publica (SEP) 1
''. 

h) Prestamos hancarios a empresas privadas. 

Pero el ramo de la producción m:ís importante, que es el relativo a las películas e.Je ficcicín de largometra

je:. también fue tomado en cuenta y con especial interés por la administración. Primero con los privilegios y 

préstamos que el Banco otorgó a nuevas casas productoras privadas, como la Marte. propiedad de Mauricio 

\\'alcrstcin y Fernandu l'érez Gavil:ín. la Marco Polo, la Escorpic'm y la Alpha Ccntauri. Estas empresas pri

\'adas que llegaron a filmar coprnducciuncs cun el Estado y dieron oportunitlad a jóvenes Jircctorcs. se vol

\'Ícron pioneras en la promoción de In que llegó a conocerse como "nuevo cinc mexicano .. 10 El Estado 

cuando producía o coproducía antes e.Je 1974. firmaba simplemente como .. Estudios Churuhusco .. , mientras 

las productoras privadas llrmahan con su nombre. 

lf> ,,,,,,1·111. l'I' w•> ~ 110 

1: /111,!1·111. I' IO~ 

I" li.11,1.1.C"iu,l.t\11. ~ Cun.1.Jtl\~h:!Jpc . .\'11t•1·11üm•.\ft'\ll'dllll, la~J11:1tin. ~k\h.:PIJ. F l:d111111:.IC1í11 S A.lk• (' \'. 1997. p. 17 

¡q \ n'.t ·\ll.1111. l d11.11du de l.1. l.11 llld1orrw <im·m11111.i:ri1fin1 ,\fr1111111d. 1'1·1jil /11.1tiir11 o .'inn11!. tl'u.1dc1111•' Je l>1\'t1lµo11.u'111 

rn111ll'!" -.~ ~.t l·p11(,1). l.1 e1h(11111. tiu,1ll.d,q.1r,1. J.111,..:11. ~h'\1~11. Ed Lt111\cr,1d,1d tll' {iu.111.il.q.u.1. l!J1JI. p 57 
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e) l'l•lículas por p:11111ctcs. 

Por otro lado. precisamellle bajo la lirma "Estudios Churuhusco··. en 1973 se inve111ó el llamado sistema 

de "paqueteºº. medida un tanto populista con la cual los trabajadores podían ser cupropictarios de algunas 

películas que hacían para el Estado. El llaneo Cinematognílico Nacional aportaba en estas cimas el 80 % 

del costo de la prmlucdón y los trabajadores el otro 20 % • y al final las ganancias de recaudación en taquilla 

se repartían e111re el Estado )' los trabajadores al 50 % para cada partc21 • 

d) Conacinc, Cnnacitc 1 y Conacitc 2. 

l'nsteriormc111e se crearon tres empresas clave. La primera ruc en octubre de 1974: la Corporación Nacio

nal Cinematognílica S. A. (Conacinc). dependiente del llan<:o. qm: tilmaría directamente las películas esta

tales. ya sean totalmenll: del gobierno. en coproducción con empresas privadas (Escorpión. Alpha Centauri. 

cte.), con los trabajadores ('"paquetes .. ) o con empresas extranjeras. Después se rormarían el 19 de julio de 

1975 dos empresas filiales de Conacinc: la Corporación Nacional Cinematográfica de los Trabajadores del 

Estado lino y Dos. o Conacitc 1 y 221
. Ahora las películas estatales dejarían de firmarse como .. Estudios 

Churubusco .. y se pondría la denominacil>n de las empresas responsables, (Conacine. Conacite 1 o Conacite 

:!), con lo que se consolida el monopolio estatal en la producción cinematognílica. 

3.2.J.,J__:_Qrgang,~ de conserv;1ción y cnsciianza cinematounílica. 

a) Cinctcca Nacional. 

En cuanto a la conservación del acervo fílmico, se inauguró en enerol 974 la Cinctcca Nacional, contando 

con dos salas públicas: la sala Fernando de Fuentes y el Salón Rojo, con un cauílogo de 2500 películas de 

todos los pabcs y dirigida por Iram García Ilurja, quien también era director de Cinematogral1a23
• 

h) Centro dl• Capacitación Cincmato~r:ílica. 

Fn lo que respecta a la enseíianza técnica y artística del séptimo arte, en 1975 se crea el Centro de Capaci-

1aci1'i11 Cine111;11ogr;ítica (C. C. C.), como alternativa al CUEC de la UNAM. El C. C. C. tuvo como prime 

dirL'L'tor al cineasta Carlns Velo. y a Manuel Michel como secretario general 24
, 

_'I 1·.,~1.t. 1',1ul.1. /.01 'Apnr11111u C11wm1m1gr11/i111 .\/1'u1·11 /'17()./1.J7fl h:olei.:i.:11111: ul>1lu,11·1n Cul1ural. Serie Cine"), 

1.1 .·d1d1•11. l'ur:hl.1. l'ucbl.1. 11111\cr,1d.1d ,\111('11111111,1 de l'uchla. llJXN, pp 74 y 7:'\. 

-- l/o1.t1m. \'I' -.¡ \ 7'1 

: 1 (i.u.i.t c.u~1.1\" \ C1111.1. J11,c 1 d1pt'. •'P •11. 1111 11 ~ .n 

! 1 li,11.u lür:1.1. hnil1". ll1H.i110 /Jo111lllt'llta/ dd C1111· .\11·11,,11111 lim10 17 JCJ7./·IY7ri. la rcc1hi.:1ün. 

tiu.1d.11.11.tr.t. l.1l1~u•. ~lnu.11. l'IHH't'1d.1d1k lit1.1tl.tl.11.1r.1: :-.k\lúl, IJ I .. C'()~AC'l'l.TA. l'N:'i, p. ll'J 
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3.2.3.3.:.J.~cstauraciún de los ··Arii;lcs,". 

Y en cuanto a la prcmiaci"1n. el 19 de lchrcro de 1972 se rccstrueturó la Academia t.kxicana de Ciencias 

y Artes Cincmatognílkas para cmrcgar dc nucvo los premios /\riel a lo mcjor dc.:I dnc mexic:1no.:;. Estos 

pre111ios. como recordamos. habían sido suspendidos desde 1958, y ahora dcp<:ndían 1n1almcntc del Estado. 

lo que dcrivií, como veremos. en auto prcmiaciones, pues la mayoría de las películas nominadas y predsa

mentc premiadas eran producidas por el Estado. 

La primera emrcga de esta segunda etapa de los /\rieles, llevada a cabo justamente en 1972. fue la co1Tes

pondicmc a lo mcjnr del cinc mexicano de 1971. aunque se incluyeron películas de 1970 e incluso 1969 

(esto es porquc m:'is que premiar un aiio de producción. parecía como si se premiara el alio de exhihiciún, en 

cstc caso de 1971. sólo así se explica que se incluyeran películas enlatadas exhibidas es<: ;11io pero realiza

das en ai10s amerion.:s). llubo un empate en la categoría de mejor película entre ¡:;¡ Aguila /Jescal:a ( 1969) 

de Alfonso Arau y Las /'11e/'las del Paraíso (1970) de Salomón Laiter. El premio para mejor director y para 

n1ejor actriz respeetivamente fueron para Jorge Fons y para Rita Maccdo, ambos por 1i1. l'o, No.wtm.1· 

( 1 'J701. El mejor actor fue Alfonso Arau por/:"/ Agui/a /Jesrnl:a. El mejor argumemo se lo ganaron 1 léctor 

Ortega y Alfonso Arau también por El IÍguila /Jescal:t/". 

Ahora veremos los premios Ariel entregados a lo largo del sexenio. En marzo de 1973 se entregaron lns 

Aricles correspondientes a 1972. pero se tomaron en cuenta películas atrasadas o ··enlatad;1s··. pues concur

sarnn rihm de 1971. 1970. e incluso se permitió participar a La Rosa /Jlmrca, película de 1960 de Rohcrto 

Cia\';d,lt'111. la cual había estado enlatada durante alios y finalmente se autorizó su cxhibkión. obtenicmlo 

111uchas nominaciones incluyendo mejor película (aunque éste no lo ganó). l lulw un triple empale en la ca

tegoría de mejor película. pues las ganadoras fueron El Castillo de la l'ure:a (Ripstdn); Mecá11ict1 Nacio-

11al (/\lcorizal; y Reed, México /11.rnrgel//e (i'aul Leduc). En el premio de mejor director empataron Luis /\l

cori1a y l'aul Lcdm: por las dos últimas rcspectivamemc. El Arid a mejor actor se lo llevó Ignacio Lópcz 

Tar"' por /.a Rosa !Ua11ca (irónico hahcr ganado un premio por una cinta hecha trece alios antes) y la mejor 

aL·1ri1 l\lc Lucha Villa por 1l/ení11irn Nacional. En el premio a mejor argumento empató Luis Alcoriza tpor 

.lfr1'ci11irn Nacional) con Ripstcin y José Emilio l'achcco (por El Castillo ele la Pureza).:7
• 

'-\ li.11,11. (ju,l,l\<1. ~ Cu11.1. Jmé !l'lip1..'. up lll. p 42 

_'I• 1 i.11,1.1 R1l·r.1 1'11111111. //11r11r1c1fl,1,111111·11111/ ,/d C111t' ,\fr111 mw 11111111 15· / 1170 /117/, la rei:1.lli.:11in. G11.1d,1l.11;1rn. 

1111''" \ln1,· ... l '111, L'1,1d.1d di: ci11.1d.11.q.11.1. \k,11..0. I> ¡: . C<>N:\Ct '1.Tt\. 11J11-t. pp. IH<1 y un. 
1'·"'11 1{1,·1.1 1 111111" l/1,1.,,i.1IJ1••111•,,•11111/ ,/d C111t· ,\fr11111110 /011111 /ti /972·/'173, l.t ri:i:du.:ttiu, Ci11.1d.1l,1¡.u.1 .. 
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Para la entrega de premios de 1974 se consideraron películas de 1970 a 1973. La pclkula ganadora fue El 

l'ri11ci¡iio, y el director ganador fue Gonzalo Martíncz, quien también ganú en la categoría de mejor 

argu111cnto, amhos premios pnr la película mencionada. El mejor actor fue l'am:ho Cúrdova y la mejor actriz 

fue Katy Jurado. ambns por Fe. E.1pera11~t1 y Ct1ridw/1
''. 

El n de abril de 1975 se entregaron los Arieh:s co1Tcspomlicntes a las películas de 197-l. y se incluye-ron 

películas de 1973. En la categoría de mejor película empataron /.ti Choca y /.a Otra Virginidad. El mejor 

dircctnr tire Emilio "Indio" Fcrn;ímlcz y la mejor m:triz Pilar Pclliccr, ambos por La Choca. El mejor actor 

fue l léctor Bonilla por Meridiano 100. El mejor argumento se lo llevaron Luis Alcoriza y Gabriel García 

rvtírqucz por / 1resagio!.'1
. 

La última entrega de Ariclc., que se llcvú a cabo dun1ntc el sexenio de Echcvcrria fue el dia 29 de abril de 

1976, para premiar lo mejor lle 1975. La ganadorn a mejor película fue Actas de Marusia. su director Mi

guel Littin se llevó el premio correspondiente a mejor director. El actor Jorge Russck y la actriz Rocío 

Brambilia ganaron respectivamente los 1\ricles a mejor actor y actriz. ambos por /Je 7iJc!os Modos Juan te 

l./amus. Por su parte Tomüs l'ércz Turrcnt ganó el Ariel a mejor argumento por Cwwtr"'. 

l'crn a pesar de que la ;interior fue la última entrega de Arielcs del sexenio. la n:laci<ín de este pn.:mio con 

el cinc estatal cchevcrrista a(1n no terminaba, pues todavía en 1977 (cuando José I.úpez Portillo era el presi

dente de México y Rodolfo Echevcrria había dejado la dirigencia del Banco Nacional Cincmatogrütico) se 

prescntarnn a concurso las últimas pclkulas estatales de 11111.:stro periodo de anülisis, o sea de 1976 (y tam

bién algunas de 1975 no tomadas en cuenta en la entrega pasada). La película ganadora fue La Pasión se

glÍll flerenice. mientras Jaime llumbcrto llcrmosilln gan<Í los Ariclcs a mejor director y argumento por la 

misma. y Martha Navarro el cnrrcspomlicntc a mejor actrit. también por la misma. Mientras, Pedro Armen

düriz Jr. gan<i el premio a mejor actor por Mina. \lie/l/o ele /.i/>erracl". 

Claro que hay que entender que esta política de prcmiaciún al cinc mexicano, aunque loable si se le ve co

mo estimulo a la calidad cincmatngrülica, se trataba m;ís bicn úe un medio con el cual el Estado imponía 

'us parúmctrns arbitrarios úc calidad artística y técnica, no súlo para el cinc que producía él mismo, sino pa

ra el cinc nacinnal en general, induycmln al cinc de la iniciativa privada y d independiente. Arbitrarios por

que la calidad buscada en la mayoría de los casos. exigía grandes inversiones monetarias por parte de los 

pniductorcs para la realización de huen cinc. Los productores privados, en su mayoría, realizaban un cinc 

~...; /!•1d1·1•r. p lhO 

-~'J li.11~ 1,1 R1l·r.1. 1:11111111 //1.1111nt1IJ.i1111111·11w/ dd Cml' Ml'1i1 "'"' Tomo 17: 1974-/976. la reed11:1li11, Guadal:1jara. 

J.11t~~o. \k\1..:11. t11mer,11l.1d 1le Clu.t¡J;1l.1J.tra. ~hh1..:11, D F. CO~ACULTA, !IJl.J.5, p 10 

<11 J/>1.tcm. pp ¡ ¡1¡ ~ 1 ~ti 
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barato y comcn.:ial despojado de im:1ginm.:iún y calidad, mientras que lo., prmluctorcs imlcpendicntes reali

zaban en su mayoría cinc tic lucha y crítica política con hucnas ideas pero con escasos recursos ccunúmico~. 

l'or el cllntrarin, el cim: estatal durante el sexenio poseía los recursos sulil.:icntcs para dar.'c el lujo de pwdu

cir películas m:ís caras que sus competidores (claro que no hay que olvidar que no siempre el dinero es de

cisivo para la calidad de un film: ha habido p.:Iículas malas que contaron con muchos n:cursos dc produ

ccilin. y por el contrario, se han n:alizado muy buenas películas con bajo presupucsto). De ahí que sc vicra 

excluido dc cstas ceremonias de prcmiaciún gran parle del cinc dt: los productores privados e imlcpcmlicn

les. Sin embargo, la cmrcga de lns Ariclcs no se tral<Í de una !Otal auln prcmiaci1»n. pues películas de produ

cciún privaua co1110 Mecti11ica Nacio11t1/ ft11:ron nominadas ()' a veces ganaron) en distintas categorías, In 

mismo que otras de prmluccilin imlcpcnuicnte como Rl'ed, México /11s11rge/lfe, Maitlim111 /00 y /Je 1i1dos 

Modos Juan te Utmws. Pero éstos se tratan de cjcmplos excepcionales, lo mcjor dcl cinc privado e indepen

diente, pues por lo gcm.:ral el cinc estatal fue cl que dominó en los Ariclcs. Con t:S!O el gobierno trató de 

marcar una dislincii'1n entre su cinc nacional "de calidad", producido por los organismos del sector pí1blico. 

y el cinc de "churros" de prnduccilin privada o indepcndicmc. 

En la cmrega de llls /\rieles del 22 de abril de 1975, correspondiente a lo mejor del cinc nacional de 1974 

y por cierto celebrada en Los Pinos (lo cual es una prueba tic hasta qué gratlo se había centralizado la indus

tria cinematográfica al final del sexenio), el prcsitlcntc Luis Echcvcrría dio un polémico y sorpresivo tliscur

so en contra de los productores privados tic! cinc mexicano, en el cual pr:ícticamcnlc los tlespitlió amable-

me111c·'2. Esto es parte <lcl discurso presidencial: 

;! lhiifrm. p. 117. 

¡\ los responsables de la industria cincma!Ogr:írica debemos pedirles 
todos: el Estado (la presidencia de la República lo hace en este momen
to) y todos los scctorcs de trahaj:idorcs. que sc unan y que sustituyan a 
los señores productores cincmatogr:'tlicos ... yo les indico, en este mo
mento, al se1ior secretario de Gobernación y al señor tlircctnr del Banco 
Cincmatogrütico, que vean el mntlo ... tic darles las gracias a los se1io
rcs industriales del cinc para que se dediquen a otra activitlad, y que 
veamos qué hacemos y quc hagamos un sacrificio cnmpartit.lo para ha
cer mejor cinc en México 13

• 

U <i.m.:1a. Gm1;1w. ) Curia. Jmé Fch1lC .. \'111•10 Cmt' .\ft'\/111110. la cJ1i.::1l1n, Ml•\h,:o. lJ F. Ed1111n,1I Clí11 S.,\ lle l' \' . 1'197, ¡i. -U 
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Fn este apartadn ahrimos un paréntesis para mcncinnar los premios n11ís importantes a nivel internacional 

que )!ani"l el cinc mexicano durante nuestro man.:o histtºiric<>. Esto es como comph:mentn de la inl"ormaciún 

dada sohre !ns 1\rieles, y como muestra de la recupcraciún de la presencia mexicana en festivales extranje

ros. Ju cual se relaciona con la buena calidad t:incmatogrüfica alcanzada por muchos cineastas mexicanos 

durame nuestro periodo de análisis. Aquí se ini.:Iuycn tanto lilms cstatalc' comn privado' e independientes. 

documentales y de ficciún. adcm:ís de largometrajes, mediomctrajcs y cortometrajes. todos mexicanos. Los 

datm fueron inl"eridos de la tesis de licenciatura en Ciencias de la Cnnmnicaciún de Ruhén García Fern:ín

dez''. quien a su l'eZ los obtuvo de "Premios y Distinciones Otorgados al Cinc Mexicano en Festivales In

ternacionales de.~dc 1938 a 1984". de Erncslll Román y Mari Carmen l'igueroa. 

El Tt'rcer Suspiro (1970) de Alfredo Gurrola ohtuvo en 1970 dos menciones en dos Concursos de Cinc 

Amateur: el dc Tokio. Japón, y el de .Sidncy, Australia. 

/fred. 1\li'xim /11s11rge111e (1970) de Paul Lcduc ese mismo 1970 ganó el premio "Georgc Sadoul" a mejor 

rilm extranjero de la i\sodaci<in de Critkos de 1':1ris, Francia. 

/.a 1\fa11sirí11 de la /,onmt ( 1971) de Juan Lúpcz Moctezuma ganó en 1971 el "premio por sus cualidades 

pictúricas y su rigor intelectual" también de la Asociaciün de Críticos de París; en 1972 obtiene el premio a 

mcjor dirccch·m (para Lúpcz l\foctczuma) en el !'estival de Cinc Ncorrealista y de Vanguardia de Avelino, 

Italia; en 1973 obtiene dos menciones especiales, una en el Festival Internacional del Filme de Locarno, 

Sui1.a. y otra en el Festival Brave Ncw World de Bclgrado, Yugoslavia; y en 1974 gana el premio especial 

del jurado (medalla de oro) en el Festival Internacional de Cinc Fantástico y de Ciencia Ficción de París. 

Francia. 

Ct'11ti11l'las del Silencio (1971) de Robcrt Amram gana en 1971 la medalla de oro a mejor película en la 

St:111ana Internacional del Filme Turístico y del f'olcklore de 13rusclas, Bélgica; además. ese aiio gana dos 

(),carc' de la Academia de Ciencias y Artes Cinemalllgrállcas de llollywood, Estados Unidos, por mejor 

CPrtt1111ctrajc y por mejor documental (sigue siendo hasta ahora la única película mexicana que ha ganado el 

< hcar en la historial: en 1972 obtiene el "Cabildo de Plata" a mejor película educativa por la Comisión Ar

~L·ntina para la UNE.SCO en el Festival Internacional de Cinc de Cortometr:~je, 13uenos Aires, Argentina; y 

cn 1 <in µa na el Gran Premio del Festival Internacional de Reportaje Turístico, Palma de Mallorca, España. 

; l <i.11~1.1 h111.1n1lc1. Rulicn. /'11/it1rn l:'.\t1J111/ Cillf'llltllo>:flijim Meüiwu1 di'/ l'aíotlo /tJ70·JIJ76, Te\!~ p;tra ohh:ncr el Tuulo lk 

1 kl'11.-1.hii1 en ('1c111.:1;t\ lk l.t l'1mm111cai.:iií11. Facul!aJ 1k C1cm:ms P11lilka~ y S1~1ak\, ~lé\11.:11. IJ. F .. l!N'A\1, 111'1:!. pp \ 7t1 IX.! 
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:Ú1gl'le.1· y Q11er11/1im'.1· ( 1971) de Rafael Corkidi ganó dos premios a mejor t'o1ograría en 1972 (Corkidi era 

1a1nhi<!n el i'ot(1grali> del tilm): en el Fes1ival llllernacional de Cinc de Karlovy Vary, Chc<.:oslovaquia. y el 

"l.;iccn" de Oro" cn d Fcs1ival d.: Cinc Ncurrcalista y de Vanguardia de i\vclino. Italia. 

1:'111i/i1111t1 /.apaw ( 1'!70) de Felipe Cazals ohti<.:nc en 1972 lrcs principales premios: mejor película. mejor 

din:<.:<.:it'ln (Cazals) y mejor ac1or para su prolagonista Alllnnio i\guilar, dc la i\srn:iación de Cronistas dc Es

pcct:kulns de Nucva York, Es1ados Unidos. 

Ar¡11<'1/o.1· :lti{).1 (1972). tamhic.!n de Felipe Cazals. en 1973 gana el prcmin de la críti<.:a lid Fcstiv:1l l111cr-

11acional dc Cinc de l\losc(1. U. R. S. S. 

/:'/ C11111/1io (1 1171) de Alfredo Jusknwicz tuvo cn 1973 el Primer Premio ("llipocampo de Oro") en el Fcs-

1i1·al Cincmatogrürico Internacional del Mar. Porto San Giorgio, Italia. 

U Ni11ni11 de las \lirge11es ( 1972) de Alberto Isaac ganó ese mismo 1973 como mejor comedia en el Festi

val lmcrnacinnal de Tulún, Francia. 

/.a Clwrn (1973) dc Emilin "Indio" Fernündcz ganó en 1974 por mejor dirección en el Festival I111erna

cinnal de Cinc de Karlovy Vary. Checoslovaquia. 

/.11.1 1¡11e \1in'11 do11de S{)p/11 el \!iel/I{) Sum·e (1973) de Felipe Cazals gana en 1974 el Primer Premio del 

Cenamen Internacional úc Cim: Documental y Cortome1raje de Bilbao, Espaiia. 

l'res11gio ( 1974) de Luis Alcoriza ol11uvu dos menciones especiales en 1974: la del jurado en el Festival 

Internacional de Cinc úc San Sebasti<Íll, Espafü1, y en el Festival de Cinc Iberoamericano de lluelva, tan1-

hi-:n <.:n Espa1ia. 

:ll'ciudar :l1111p11 ( 197-1) d.: R<1facl Corkiúi obtiene en 1974 una 111cnci1ín especial por su música (co111-

puc,1a pnr l lé.:tor S;ind1cz) en el Festival Internacional de Cinc Experimcnlal de la Juvcn111d. en Cannes. 

Francia: y ese mismo alio. en el Fcstiv<1l Internacional úel Filme, de Locarno, Suiza, lamhi<!n obtiene una 

lllL'llCÍl•n c'pccial. más una mención del Jurado Ecuménica XXVII. 

f.t1.1 Cucltorros ( 1971) de Jorge Fons 111vo en 1975 el Premio úel lnstitulO de Culturn llisp:ínica en el Fcs

t11 ;ti Internacional de Cinc de San Sehastiün, Espaiia . 

./111111 /'<'re~ ./0/01<• ( 1973) úc i\rchihaldo Burns oh111vo exactamente d mismo premio en el mismo Fcstiv<1l 

Lk San Schasti;ín. 

/.<1 Casa cid Sur (1974) de Sergio Olhovich ganó ese mismo 1975 el importante premio a mejor película 

en el Fcs1ival Internacional de Cinc de Moscú, U. R. S. S. 

e 'a11011 ( 1975) de Felipe Caza Is en 1976 ganó un importanle y muy prestigioso premio: el Oso de Plata a 

mejor pcliL:ula en el Festival Internacional de Cinc de Berlín, R. F. A. 
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Actas de Marmia (1975) de Miguel Lillin gana en 1976 el segundo premio en el Festival Internacional de 

Cinc de Autor de Bcnalmadcna, 1:spa1ia: adcmüs del premio y diploma de la llnitin Cincmatognílka de la 

l 1. R. S. S. en cl Festival Cincmatogr;ílkn de los l'uchlos de Africa. Asia y Am<.Órica Latina. cclchradn en 

Tashkcm. 11. R. S. S.: el '"Colún de Oro" y el l'n:mio dcl l'í1hlicn en el Festival de Cinc lhcrnamcricann de 

lluclva. Espai1a: y obtiene una nominaciún al Osear (aunque no gan1·11 por mejor pclkula extranjera de la 

Academia de Ciencias y Artes Cincm:nogr:ílkas de l lollywond, Estados Unidos (lodo en 1976). 

/.os 11//Ja1iilcs ( 1976) de Jorge Fons ganó en 1977 el famoso Oso de l'l:t1:1 a mejor película en el Festival 

Internacional de Cinc de Berlín. R. F. A. 

Ft11ocidio. Notas .rn/Jrc d Me~c/llital ( 1976) de l'aul Leduc obtuvo en ese 1977 el Premio del Público en el 

Festival tic Cinc lhcrnamcricano de lluclva. Esp:uia. 

l'm1/it<"io Santo ( 1 'l7h) de Rafael Corkidi tuvo en 1977 una mención de honor en la Semana Internacional 

de Cinc de llareclona. Espa1ia. 

33- POLÍTICA CINl~~l1\J()C}_g¡\FIC6.J)J.J, RÉGIMEN. 

3.J.1- l'OLÍTICi\ DE 1\LINEi\CIÓN. 

Como vimos en el capítulo 11, dclllro de la política social del régimen. la alineación de escritores, artistas 

e intelcctualcs en general fue una estrategia para tomar su bandera de lucha y apropiarse del discurso iz

quicn.lista de .:s111s. tal como In hizo el Estado con otras luchas sociales como movimientos campesinos y 

11hrcros. para de esa forma tenerlos bajo su control. Junto con la liheracicín de escritores presos políticos y 

su reincorporación a la vida social y cultural del país (y política en ocasiones), el cinc nacional abrió sus 

puertas a muchos intelectuales para que pudieran par1icip:1r en el '"nuevo cinc mexicano", principalmente 

adaptando n11\·cla, o cuentos para ser llevadas a la pa111alla. Hubo ocasiones en que incluso los mismos au

lon:s lún¡!icron como guiunistas directos de las películas. ya sea adaptando sus propias obras. las de otros 

c'cri111rcs o csnihicndu ¡!Uioncs originales para el cinc (no es lo mismo escrihir una novela o relato que des

pu.:s ser:i pi.:lícula. a ser guionista, pues esta última labor ya forma parle directa del proceso de producciún 

dcl film. y consiste en escribir escenas, secuencias y diülogos que después se filmarün). Los siguientes 

ejemplos fueron inferidos de //istoria /Joc11111e111a/ de'! Ci11e Mexica110, tomos 15 (1970-1971 ), 16 (1972-

l <J? 3 l y 17 ( l 'J74- l 97ü), escritos por Emilio García Riera. Únicamemc consideramos las películas estatales 

de nuestro univcrs11 de estudio, cuya lista completa se darü en el capítulo IV. aunque tamhi.:n hubo relaci6n 

de imclcctualcs mcxkanus con el cinc imlependiellle y privado del período 
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Carlos Fuentes no s61o fue uno de los intelectuales 1rnís ollcialistas y dclcnsores del presidente Luis 

Echcvcrría. sino como vimos en el capítulo 11 de esta investigaci(Jn, llcgú a ostentar el cargo de embajador 

de l\kxico en Francia en 1975. Durante el cinc mexicano del echcvcrrismo, las películas estatales donde 

participú. ya sea como guionista directo o simplemente pcnniticmlo la adaptaciún de su ohm. fueron Aq11e-

1lo.I' Atio.v (1972), con ayuda de José lturriaga y dirigida por Felipe Cazals; y ,;No Oyes l.admr a los l'e

rm.1'? ( 1974) de Francois Rcichcnhach. adaptando a Juan Rulfo. 

Rosario Castellanos. quien li1c nombrada embajadora en Israel por el presidente Echeverría. murió acci

dentalmente electrocutada en l <J7.J. ocupando aún su cargo. Dos aiios después se filmaría /J11/1Í11 C1111ti11 

( 1976) de llenito Alazraki. basada en una novela de la escritora. 

De José Revueltas. preso político liberado m:ís puhlicitado del ccheverrismo, se adaptaron Zo11a Roja de 

Emilio "Indio" Fcrn:índcz. y El Ap1111do (adapiada por José Agustín) de Felipe Cazals (ambas de 1975). 

José Emilio l'achcco fue un participante müs directo. Ayud(J ¡1 Arturo Ripstein a escribir los guiones de El 

Ca.l'til/o de la /'11re:a ( 1972¡ y El Sct/lfo Oficio ( 1973). mismas que dirigi(J este último. 

La mejor competencia del dúo Ripstcin-l'achcco dentro del cinc de nuestro universo de estudio, fue la del 

guionista Tom:ís l'ércz Turren! y el cineasta Felipe Cazals. Ambos nos brindaron Ca11oa ( 1975) y Las 1'0-

1fllia11clli.I' (1976). 

Roberto Gavaldún dirigi(J dos relatos de llugo !\rgüellcs: Dmia Macabra (1971) y Las Ce11i:as del Dipu

tado ( 1976), mientras Jorge Darncll realiz(J 011e \Vay o U11 Ca111i110 (1972), tamhién lid mismo autor. 

De Vicente Leiicrn, Francisco del Villar filmó Hl Mmu1s1erio de los /J11i1re.I' (1972). basado en la novela 

"Pueblo Rechazado", y El Ua1110 de la Tun11g11 ( 1974 ), mientras que Jorge Fons hizo /.os Albwiile.1' ( 1976). 

De Emilio Carballido fue El /10111/Jre de /o.1' /longos de Roberto Gavald(Jn, h'/ Esperado Amor Desespera

do de Julián Pastor (ambas de 1975) y La l'la:a de 1'11erto Sa1110 ( 1976) de Tnni Shcrt (adaptación de una 

novela de Luisa Josefina llcrmíndcz. adaptada por Carballido al cinc). 

De José de la Colina tenemos Fe, Espera11za y Caridad (1972) de Boj(Jrquez, Alcnriza y Fons; El Se1ior 

de Osa1110 (adaptación de una novela de Rohcrt Lnuís Stcvcnson) de Jaime 1 lumbertn llermosillo (amhas 

de 1972); y /.a l.uclla ron la l'a111em (1974) de Alberto Bnjórquez. 

De Juan de la Caballa destaca Ca/zo11zi11 /11sp<'c/Or (1973) de Alfonso Arau (basada en una novela de Ni

col;ís Gogol y en la historieta "Los Supermachos" de Eduardo del Río "Ríus"), y Las F11er:as \lims (1975) 

de Luis Alcorila. 
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Sobre Jorge lbangiiergoilia cncolllramos Mlllell al l.eó/1 (1975¡ de José Eslrada, y la mencionada /.as 

f'<}{fl/ÍllllC'1ÍS. 

Películas basadas en relatos de Juan Rulfo son HI W11etí11 de la.1· Vi1;11e11e.1· (1972) de Alberto Isaac, lamen

cionada ¿No Oye.v Latlmr a lo.1· f'erros?, de Reichenhach, y l'edm l'tíramo (1976) de José Bolalios. 

Entre otros aulores adap1mlos, tenemos a José León S:ínchcz en La Isla de lo.v 1111111/Jres Solos (1973) de 

Rcné Cardona padre, Gabriel García M:írquez en Presagio ( 1974) de Luis Alcoriza, y Mariano Azuela en 

/.os de 11/Jqjo ( 1976) de Servando Gonz:ílez, sólo por mencionar unos cuamos. 

Como vimos en el capítulo 11, siempre hubo tensiones y altercados entre el gobierno echevcrrista y los 

empresarios y represelllantes de distintas rnmas industriales, tanto por las políticas económicas de aumento 

de la imervendtín del stxtnr pühlicn en la economía nacional, como por los secuestros de empresarios du

rallle esa épnca. También vimos como existió tensión y persecución hacia aquellos grupos, asociaciones u 

organizaciones campesinas, obreras o civiles independicnles, acusadas de ilegítimas sólo porque se negaban 

a alinearse al l'RI, a la C. T. M. o a cualquier organismo ot'idal. 

Con lo anterior se comprende mejor las fricciones y tensión del gobierno con los productores indepcn

dicnles y privados en d cinc mexicano. A los primeros tratli de alinearlos por medio de co111ra1m:iom:s y 

oportunidades a cineastas indcpcmlientes dentro de la industria. De esta forma. debutaron en el cinc estatal 

de los 70's muchos directores que anteriormente. hacia íinales de los 60's, trabajaron en el cinc indepen

diente, como llie el caso de Arturo Ripstc.:in, Felipe Caznls, Jaime llumberto llermosillo y Alberto Bojür

quez. entre otros. De esta forma el Estado lograha apropiarse del discurso izquierdista que muchos cineastas 

mantenian en sus ohras fílmicas. y se contmlaha parcialmente a aquellos grupos que pudieran ejercer la crí

tica a l;is institucioncs nlkiales. 

En cuanto a los productores privados, simplemente se trató de desplazarlos paulalinamcnte del mercado 

de la prnducción cincmatogr;ílica, con excepción de aquellos productores privados que se asociaron con el 

Est:ido para realizar copmduccinnes con capital privado y eslatal (tal fue el caso de la familia Cardona, co

mo veremos m;ís adelante). Uno de los medios para tal lin fue acusarlos siempre de hacer cine de mala cali

dad como pretexto para deshacerse de ellos como competidores. Para ello se recurrió a la puhlicidad por 

medio de revistas especializadas y el uso de críticos de cinc cspecializ:1dos que hablaron maravillas del cinc 

estatal y pestes del cine privado. 

-133-



~.L!- REEl.EVO GENERACIONAL DE DIRECTORES. 

1 Jurante la primera mitad tic los años 70's en ~·léxico se abrieron las puertas a muchos júvcncs en distin

tos terrenos tic la vida social. induycndo la administraci(1n pública. Ejemplo tic esto último fue la rcnova

ciún del gabinete presidencial en el sexenio de Echevcrría p:1ra ser compuesto por políticos m:ís júvcncs 

!que por supuesto no eran representantes de las verdaderas necesidades tic la juventud mexicana). Esta for

zad<1 ill1L'rturn tuvo quL" ~er pcrmitiúa por el gobierno para calmar los iÍnimos calentados por la violencia 

ejercida p11r el i:,tad11 durante la n:pn.:siún de movimientos campesinos. obreros y cstudia111iles durante el 

,c.wni11 tic Ciustav11 llíaz Onlaz. l.11s cambios no tardarían en llcg:1r a la industria del cinc. 

En 1970 se dio un fcnlimcno que no ocurría desde 1944. cuando estaba en su apogeo la llamada .. época de 

oro .. del cinc nacional: la íntcgracitín masiva de nuevos directores, en su mayoría júvcncs. a la industria ci

ncmatogr:ilica, un relevo generacional que hada mucha falta. Ese 1970 se filmaron 95 películas de ficción 

de larg11mctrajc ten l'J(>l) fucn111 88). de las cuales unas 16 fueron dirigidas por directores debutantes. ya sea 

en forma total 11 parcial (con ayuda de otro u otros din.:ctorcs). Los directores debutantes. tanto en películas 

de pmductoras privadas como de cinc indcpcmlicntc (el cinc de Estado aún no se estructuraba del todo en 

1970) fueron los siguientes: Mauricio Walcrstcin en Las Reglas del Juego, José Estrada en /'lira Sen'ir ll 

Usted. Alberto Bujtírqucz en Los t.Il'.H'S y /0.1· /Jias. José Delfoss en Cltico Ramos, Alfredo Joskowicz en 

Crutes. Toni Shcrt en Si11 S11/ic/11. Fernando Dur:in en !.os í'ertur/JadO.I', Salomún L:íitcr en Las 1'11ertc1s del 

l'aml.10. Federico \\'cingartshofer en Qui:tí Siempre sí me Muera. Juli:in Pastor en Lc1 Justicill tie11e !loce 

.·l1io.1. y l'aul l.educ en Neecl. México !11.1w·ge111e; además de los actores Julio Altlama en !·itrias /Jajo el Cie

lo. Cierm:in \':ild.;s "Tin-Tan .. en Capitán Mamarraya, Guillermo Murray en Una Ve:, un /lomhre. y el 

pPeta José :\gu'1ín en lí1 .H; quién Eres (también conocida como Te !te Estado Ohsenwu/o). También de

butaron Juan ~lanuel Torres y Gonzalo Martím:z en la cinta de tres episodios Tu. l'o, Nosmros. también di

n~ida por .lur~c Fnns (c.,te último, aunque joven, no era debutante). En total fueron 17 nuevos directores en 

lh películas" 

También 1 '171. aiin en que comienzan a aplicarse las políticas cincmatognílicas del régimen echeverrista, 

tüc un aiin bueno para el debut de nuevos cineastas: se lilmaron 88 largometrajes de 11cción, entre los que 

'L' irKluian 11 pclículas de 10 nuevos directores. Estos recién venidos li.Icron: Sergio Olhovich en Mwieca 

N<'111u. Rafael Corkidi en Angeles y Querubines, Juan López Moctczuma (no confundirlo con el actor Carlos 

l.1.1pe1 l'>locte1u111a) en La Mansión de la Lornra, Carlos Gotmílez Morantcs en Tómalo como Quieras, Ju-

( '11..i.1 !fo.'1.1, l.1111h11. //11/,Jf/•I /lot 111111·11r.1! di'/ 0111· .\/t'\/WlllJ. ro111¡1 /j. /IJ7tJ-JIJ7/, l.1 h:cJ1..:i1in, Uuad;il.1j.u.1. 

I' 7 
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lío Castillo en t1p11/i11ar, Rubén llrnido en \li1/s si11 Fin, los actores Pancho Córdova en Los Destmm¡uulo.1·, 

RoJolfo de Amia en /11di11, y José G:ílvcz en t1:11/. Adcm:ís. José Luis lb:í1k1. debutó cun dos pclkulas ese 

a1io: \!ictoria y /.as Cm11i1·as "'. 

3.3.3- APERTURA DE LA CENSURA. 

El critico de cinc Emilio García Riera consideró que probablemente durante cl gobierno dcl presidente 

Luis Eehevcrria haya sido la 1m:jor Gpoca de la historia del cinc nacional. Lo afirma de este modo: 

Con esta csta1izac.;i<ín ... cuhninl> en 1976 la que yuiz;í sea la mejor Gpoca del cinc mexicano. 
Nunca ames habían accedido tantos y tan bien preparados directores a la industria de cinc, ni 
se había disfrutado de mayor libertad en la rcalizaci<'in de un cinc de ideas avanzadas. A pesar 
de que una censura previa, ... impiditi ... el abordamielllo critico de temas políticos y sociales 
de actualidad, y a pesar de ... una rcttirica oficial tercermundista .... los nuevos cineastas resul-
taron capaces, .. de rcllcjar en sus películas algo de la complejidad y la ;unbigiiedad de lo real. 
l.ngrarnn así un hucn número de pclkulas co111rarias en espíritu al si111plismo y al maniqucís-
1110 dd c·onscrl'ador. 111oralista e hipúcrita cinc mexicano conl'cncional. Por primera vez en la 
historia Jcl cirn: mexicano. no fueron sus personajes característicos el macho admirable, la 
111adrc inmarcesible, cl padre inobjctahlc. el joven rcgaliable, el sacerdote canonizable, la "pe
cadora" tan sublimablc C<llllO scrmoncahk"-

La anterior cita hace rctercncia a dos cuestiones clave en esw etapa: nuevos y buenos directores en la in

dustria. y mayor libertad de cxprcsi<in en cuanto a las 1c1rníticas de las películas. Sobre lo primero ya habla

mos. En cuantn a mayor libertad de expresión. tenemos que admitir que efectivamente hubo un ahlanda

miemu de la censura cincnrntogr;ílica por partc de la Secretaria de Gobernación durante la pri1rn:ra mitad de 

IPs afüis 70 ·s. Tanto en el cinc producidn por el Estado, como en el cinc privado y el independiente. se rea

lizaron películas dom.le se tocaron con mayor frecuencia temas normalmente tabú que en otros tiempos stílo 

"~ ;!ludian muy c.spnnidicamcnte: política, revisionismo histúrko, sexo (y aberraciones sexuales). drogas, 

n:li).!IPI\. critica a la 111oral conservadora y a los valores fomiliarc,, cte., al mismo tiempo que se empicaron 

rcn1rsps co111P los desnudos (femeninos principalmente), lenguaje altisonante, sexo explicito y violencia 

).!r:ilka también con mayor frecuencia que antes. 

También durante el sexenio cchcvcrrista se autorizó la exhibición comercial de películas que se encontra

ban "enlatadas" desde tiempo atrds. En 1972 se exhibió Fantlo y Lis de Alexandro Jodorowsky. filmada en 

1 %7''. y /.a !<osa /l/1111ca de Roberto Gavaldtin, filmada cn 1960, y en 1974 se autoriztí el dcscnlatamiento 

H1 /h1dcm. 11 ISJ 

n Ci.11c1a l{1i:r.1, Enul111, /lnt1•m11Jt'/ C1111• M1•111(/llfl, la cLl11:1ún. MC\1w. D. F .• SEP. 19S6, p 295. 

!1111.1 \.'.U.1 i:a,1 1dt'nt1~·.1. pt•111 .. :011 111i111111.1' \ .111.1n11nc~. ~e Clll:t1cn1rn en l/1.1111rw /Jon1111n11,1/ dt•I C111t• J.früumo Tomo J 7. p;ir111.1 ~~lJ¡ 

ts /fi1de111, p ~7'-

-135-



de/:'/ fira:o l·i1erte de Giovanni Cnrporaa1·1''. lílmada en 1958. 

Pero es justo sefü1lar que estos cambios, pnr 1rnis que el gobierno tratara de mljudil.::írsclos para su auto

pnmH1cii'1n. en realidad le deben nt:ís los cambios t.le la sociedad mexicana en general. El cinc mexicano re

presentaba a nivel micrucúsmieo In que aco11teeía en el país. La soeict.lall exigía eambios, democracia, justi

cia social. libel'lall de expresiún, y si bien es verdad que esto no se dio precisamente con el "nuevo" gobier

no de la primera mitad de los 70' s (de hceho hasta la feeha no se ha llado). al menos hubo un cambio en el 

t.Jisi.:urso. 111ús co11ciliatorio y demagúµko. tratando de aparcnlar que en tvh:.\ico se vivía una mtt.:va realidad 

incxi;tcmc. Este discurso se cxtcnlliú al cinc nacional. Con todo, la censura no dcsapareeió en el "nuevo ci

nc mexicano". tan sólo se trató de una apertura tcmütiea la cual continuaba rcstringilla sobre tollo en lo refe

rente a temas políticos lle actualillall. como abordaremos m:is dc.:talladanu:ntc c.:n mu:stro capítulo IV. 

3.3.4- POLÍTICA DEL CINE DE "AUTOR". 

La teoría del "autor" estuvo lle moda en Francia a finales lle.: los años 50 's gracias a críticos cincmatogní

tit.:os como André Bazin y c.:scritorcs lle la revista de cinc especializada "Cahicrs du Cinéma", y fue fomen

tada por cineastas del movimiento cinematográfico conocido corno "nouvcllc vague" (nueva ola)411
• Se trata 

lle una teoría polémica y compleja que propone.: como único cinc de calidad el llamado "cinc de autor". 

aquel en el cual el director es el único y verdadero autor (o "auteur", como dirían en Francia) de la película, 

'"decir. el creat.lor total del lilm. Se trata de una comparación t.lcl cinc con otras expresiones artísticas como 

la literatura o la pintura. en las cuales sólo existía una persona responsable de la obra anística final. y en el 

cinc 'upuest:1111c111e debería ser así. La persona escogida para cargar con el peso de la calidad de la obra fil. 

111ic:i es precisamente el director, en vez del productor, el guionista, los actores o el uistrihuit.lor. Entonces. 

entre m;h control de sus películas tenga un director, c.:ntrc müs libertad goce para rot.larla, mientras müs par

ticipe en la' di,11nta' lalmres del proceso tic filmacitin -o sea. que ayude a escribir el guii'm. panicipc tntal o 

p:11ci:ilmentc en la lútogral'ía y en la edicitin, y mayor sea su intlucncia sobre los actores. entre.: otras .:osas-. 

111ic111ras 111:is transmita su propia visión personal y subjetiva del mundo o de la vida en sus 111ms, y mientras 

111a' ,imilitudes existan en sus películas, tanto en la técnica cincmatogr:ifica como en las tcm:iticas y argu-

111cn1<". m:b 'er:i considcrat.lo el director como vcrdauc.:rn "autur", y por lo tanto mejor senin sus cintas. En 

ca111bio. lllt rilm en el cual se deje sc.:ntir demasiado la inllucncia de los prtiductnrcs y finaneiadorcs del lílm. 

i.•1 lkl :\lural U111t1.ik.t, h:rn.111llt1. ~ JK1lü-llJS7. ('runulo~í.t lkl C111c :\lc:\u..:ano~. en AA\'\'. /10¡,1.1 ,¡,. e '1111· Fn/111111111111 1 0011un1•11ft1\ 1kl N111·111 

l"1111· /,uw10.11111·rit11110 1'1Jfllll!t'11 /I ,\fruco, l;t Cll., ~k\, ll F. SEi'. h1ml.1i·1tin \lc\1c,111.1 de «111c.1 .. 1.t' ,\ C .. l ',\M. l'J~X. p .'.!X7 

.ttl s.11'<.'Hlf\ ')11rd11.1. ht~.11. ,,.,, .\1..:/1• dt• 0111·. la ctlu.:1\ln. Mé\J\:U J) 1 .. C111cmc1111111.1 s A lle: e \' l'N'. p :x' 
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así como las presiones de la co111crcializaci(m y distribuciún, dcjandole poca iniciativa y control al director. 

no ser;i una pdícula de "autor" y por lo tanto scní una película mala. 

Claro que la temía del "autor" no es la norma definitiva para juzgar la calidad de una película. En In per

sonal considern que la realización de un film es un trabajo en equipo en el cual imervicncn muchos cerebros 

creativos. y la labor dl!I productor. el l'otúgral'o, el editor, los actores y todo el personal es decisivo para la 

calidad del f'ilm. l'or supuesto que el director es la pieza clave y fundamcmal, y estoy de acuerdo con que 

entre mayor sea su libertad creati\';1. mayor ser;i la calid;1d de la película. l'crn ni el 111ejnr director de or

qtu:sta puede dar un buen concierto si los músicos resultan poco cooperadores. El director de cinc debe con

tar con un adecuado equipo de trabajo y sus colaboradores dchen y tienen derecho de expresar sus cualida

des artísticas. por In que la calidad resultante del film debe ser resultado en conjunto de muchos artistas, no 

sólo de uno. 1 Ia habido cinc de "autor" que personalmente no me ha terminado de convencer en cuanto a la 

calidad de sus resultados, y por d comrario. hay películas que tal vez no entren dentro de los panímctrns del 

llamado cim: lk "autor". pero que considero que son buenas películas !por ejemplo. el cinc de Juan Orol es 

considerado autémico cim: de "autor" mexicano, y a pesar de sus admira-dores, su calidad deja mucho que 

desear, mientras cineastas como Chano Uructa o Julio Bracho no han si-do considerados como "autores" to

tales por la mayoría de los críticos de la corriente, pero hicieron gran-des obras en el cinc mexicano). 

En fin, durante el "nuevo cinc mexicano" realizado durante el sexenio del presidente Luis Ed1cvcrría. se 

rctrnnú la bandera del ''cinc de autor" para puntualizar la calidad cincmatogrürica de los directores que trn

bajarnn para cl cinc estatal. otorgündolcs a éstos cierta libertad creativa en la realización de sus obras fílmi

cas (con sus limitaciones impuestas, claro) y efectivamente, se crearon muy buenas películas mexicanas du

rante el período. Por el comrario, el cinc realizado por la iniciativa privada, los principales competidores del 

Estado y quienes gozaron de mayor éxito ernnómico y comercial. estaba lejos de ser un cinc de "autor". y 

ese era el pretexto para desestimarlo en cuanto a su calidad. En lo personal creo que hubo huenas y malas 

películas tanto en el cinc privado co1110 en el estatal del período, pero hay que reconocer que en la mayoría 

de los casos la balanza se inclina hacia el cinc estatal. 

De esta forma brillaron en el cinc estatal "autores" co1110 Arturo Ripstein, Felipe Cazals y muchos otros 

que lograron gran control creativo de sus obras y trabajaron con los colaboradores adecuados para la rcali

¡aci¡'1n de un cinc 111cxicano memorable. Sin embargo, si somos estrictos en cuanto a la teoría del cinc de 

"autor". los cineastas que al 111enos en la cuestión tcnuítica m;ís se acercaron a este concepto dentro del cinc 

cstatal. fueron Jai111e Ilumbcrto llermosillo, Juan Manuel Torres y Rafael Corkidi, en cuanto a la repetición 
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de ciertas situaciones. temas y personajes. Por el contrarhi. directores como Alberto ls:wc o Juliün Pastor. 

quienes realizaron buenas películas para el Estado durame el período. pueden considerarse entn: los ntt:jorcs 

de la historia del cinc mexicano. aun<1ue las elecciones argumentales para sus cintas parezcan 1rnis edécticas 

que las de los atnis mencionados. Igualmente. Gonzalo Martínez con lo"/ l'ri11ci¡1i" ( 1972) y Longiflld de 

Uuerrll (1975) lo!!l'IÍ buenos intentos de cinc épico. pero jamüs scr:í considerado un ··autor ... pues la teoría 

tlcl cinc de .. autor .. se opone a las ··superproducciones ... o sea. las películas muy caras. filmadas en locacio

nes lujosas. con cientos de actores .. extras ... y domli: interviene demasiado personal creati\'o en la n:aliw

ciún del lilm. Lo mismo podría decirse de l'vliguel Littin y su ,tetas de Mamsia ( 1975). o de Marccla h:r

n;indez Violante con C<111t111<'t1 ( 1976) . 

.1 . .j:_()ll!~A_.'i__)'_A_l~!\.lRl'.~__l2J~LCl~E _l\1_1_ililCAl'JO DlJR~NTE EL ECI IEVERRISl\10. 

3.4.1- CINE ESTATAL. 

Una \'eZ que Rodol1(1 Echc\'erria Álvarcz (hermano del presidente Luis) tomara las riendas del B:1nco Na

donal Cinematogr:ilko. comenzaron las lilmaeioncs de las primeras películas estatales de nuestro perímln 

histl>rico. Las compañías productoras olicialcs aün no se constituían. pues como ya vimos. Conacinc se 

crearía hasta 1974, y Conacitc 1 y 2 hasta 1975. ya terminamlo el sexenio presidendal. Pero ya desde 1971 

se produjeron /J(}/i<I /lli1c<1/>r<1 de Roberto Gavaltll>n y El Muro del Silencio de Luis Alcoriza. las dos prime

ras películas que entran dentro de nuestro universo de cstmlio. cuando el Estado producía películas aún bajo 

el sello de los Estudios Churubusco. y Jo seguiría haciendo hasta 1974. una vez creada la Cona<.:im:. 

Entre estas películas de antes de 1974. es de especial importancia \la/.I' sin Fi11 de Ruhén llrnido. biografía 

del escritor y poeta Ramón L<ípcz Velardc, prnllucida por los Estudios Churuhusco en 1971 por encargo 

presidencial. ya que ese aiio se dcclar{l .. aiio de López Vclardc .. por parte del gobierno del presidente fahe

vcrría y de la Secretaría de Educaciún l'ühlica (SEi'). El aiio siguiente. 1972. se declani .. a1io de Bcnilll Juú

ret .. y con t;ll motivo los mismos estudios prndujcwn con la ayuda de las compaliías privadas Alpha Cen

tauri y 1".1arrn Polo la película Aquellos A1ios. biografía de Ju;irez dirigida por Felipe Cazals' 1
. Ninguna de 

eslas dos cimas es sobresaliente por su calidad cinematogr;il'ica. pero resultan imeresantes por los motivos 

qu~ condujeron a su rcalizaciún, y porque el guhicrno cchcvcrrista con ellas participó por primera vez de 

una forma m:is dirc:cta en c:l cinc mexkano, no sólo en el financiamiento (como en Dolia Macabra, El Muro 
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,¡,.¡ Sil<'llc'io. y 01rasJ. sino también dcjandn scnlir su inlluencia en los argumentos de las dnlas. 

Slln c'tas pclkulas y todas las producidas antes de 1974. m;ís iambién las realizadas ya con Conacinc )' 

ills Conacites (que son la mayoría). el tipo de películas que esmdiaremos en el capilulo IV para nuestra in

\'e.-iigaciún. lvlientras, veremos quienes füeron los directores 1mís característicos e importantes de cs1e cinc, 

a!->Í como su~ obras rcprcscmativas. 

De entre todos los directores del cinc estutal del sexenio analizado, el cuarteto integrado por Arturo 

Ripslcin. Fi:iipe Cazals, Jaime l lumberto 1 !crmosillo y Jorge Fons fue el más inlluyentc y el m:ís impnr1an-

1e. i'vlicntras otrns cineaslas tuvieron sus altibajos, las carreras de estos cuatro direclorcs fueron las m:ís 

constanlcs. aun después del cchevcrrismo. Son probablemente los mejon:s directores del cinc mexicano de 

los ültinH1' 35 :uills. Actualmcnle continúan aclivos y, aunque tal vez ya pasaron sus mejores tiempos, en 

cualquier nlllmcntu pueden volver a realizar una nueva obra de arte. Sus películas estatales dentro del perio

do estudiado fueron éxitos, tanto de critica como de taquilla. 

a) Arturo Ripskin. 

Y de los cuatro directores mencionados. en mi opinión Arturo Ripstcin Rosen es el mejor, hablando en 

1énninos cs1ric1:11nentc cincmatogr:íficos. Nacido en 1944 e hijo del veterano productor Alfredo Ripstcin Jr .. 

Arturo ya tenía cierto prestigio después de 1i"empo de Morir ( 1965, basada en una historia dc Gabriel García 

i\l:irquen. que fue su primera película y la hizo teniendo sólo 21 mios de edad. Después dirigió /.os Ue

madns de/ /'u1Te11ir (1967) y /.<1 flora de los Ni1ios (1969)41
. Se trata de uno de los mcjon:s cineastas de 

111d<>s llls licml"" 110 súlo de 1\léxico. sino de habla hispana. quien ademüs logró tener mucho cuntrnl crcali

,.o de su obra volviéndose un verdadero "autor". Durante su paso por el cinc estatal del echevcrrismo, no 

fue un "director de encargo" típico de la industria, sus películas se alejaban del prctcn-dido discurso político 

dc111a~ú¡?ico acustumhrado por otrns cineastas (como veremos con Cazals). Esto al menos en forma cxplid

la o maniriesl:t. pues en forma latente y por medio del lenguaje cincmatogr:írico lograba expresar ideas en 

Clllllra de la autoridad. representando a ésta en espacios microcl>smicos y personajes metafóricos. 

I~ li,111.:1.1 l~1l.'1.1. l·.11111111. /ln101w i/1·1 C/1u• Mt'un11111, lit cJ1i:11in, México, IJ. F .. SEi'. llJXh, pp ~5J y 172. 
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Las cua1ro películas que realizó para el Estado durante el ccheverrismo y en las cuales tuvo con10 argu-

111cn1is1a al escrilor José Emilio J>acheco, fueron El Casril/o de la l'ure~a 097:!). El S111110 qfkio ( 11J73). 

Fo.11m1 ( 1975. coprnducciún con el exiranjero muy cara. prolagonizada por l'elcr O'Toolc. Charloue Ram

pling y Max vnn Sydow. fue un fracaso de crítica y taquilla al contrario de las dos anlerioresJ. y Lecu111/Je

rri. el /'alacio Negrti11
• 

Emrc las mejores películas de Ripslcin después del echcvcrrismo, sobresalen El l.ugar sin U111i1es. l.ll 

l'i11d11 Negra (amhas del977l. Cadena l'eq1e111a (1978), HI Imperio de /11 For11111a ( 1985). La Muier del 

l'uerio ( 1991. segunda versiún del clüsico de i\rcady Boyller), Principio y Fin. La Reina de la Noche (am

bas de 1993 ). l'rojimdo Carmesi ( 1996), El E1w1gelio de las Marm·il/as ( 1997). El Coronel 1w li<'ne 1111ie11 

le l:'.1·cri/Ja ( 1998) y /.a Perdición de lvs /10111/Jres (2000)44
• 

h) Frlipt• Cazals. 

Felipe Cazals Siena puede ser considerndo el principal din:ctor del cinc estatal de tiempos de los hcrma

nns Echcvcrría. Tal vez Ripstcin supere a Cazals a la hora de comparar las carreras completas de ambos. o 

sea, sumando sus películas ;intes, durante y después del cchcvcrrismo. Pero al menos durante el "nuevo cinc 

mexicano" del sexenio cchcvcrrista (1970-1976), considero que el cim: <le Cazals estuvo por encima del de 

Ripstein. C'azals fue. junto con Gonzalo Martíncz. el dircclor 1rnís beneficiado por el Estado en cuamo a di

nero y recursos necesarios para la realizaciún dc sus obras caras. Los lihns de Cazals lcnían una m;111il'iesta 

prelensi<in ideolligka. muy 111.:orde eun el tipo de cinc que esperaba el Estado de sus directores: cim: "lercer

mundista". político. polémico, "fucne", de denuncia, de revisionismo hislórico. rcprescn1a1ivo lle la polílica 

de "apertura democr:ílica" del nue\'o régimen. A Cazals siempre le a1rajeron los temas épicos" hislúricos. 

~r.111 panc de sus películas se basan en hechos verdaderos de la historia del México mndcrnu. aunque a ve

ces de uc·mpus m;is antigU<K Cazals .siempn: fue un crítico de Jos abusos del poder a travcs <le la historia y 

su sello personal se caraclerizaba por la violencia, a veces e.\cesiva pero siempre expresiva. de sus pelícu

las. Sin embargo, iamhién fue uno de los directores müs atacados por cincaslas independientes que lo califi

caban de "vendido". "ol'icialisla". e1c. llay que aumitir que su cinc.: fue muy apoyado por el Es1ado debido a 

la Jl"lilica de alineacii'in. pues era mejor tener bajo conlrol a los directores m:is críticos que tcnerlos de ene-

1111~"' Pero esto nu desestima sus méritos de cineasta, pues al menos sus films fueron mucho mejores que 

la 1nayPria de los hed1os pnr los directores independienles detractores. Se trala del director m:ís fácil de es-

111diar según lns lineamientos del prcsenle trahajo. 

¡; f/1¡,/,·111. pp 2117 \ 21Js 

11 1 "111\.. 1'1.'1L1. /Ji1' '"'""'º 1fr l>irl'don'J clt'I Li11,, ,\lniumo, l<1 c1hdú11, Mi!,ku D. F., CONAClfl.T,\;. C111c1c.:.1 S;u;11111.1I. .!tlC~I I' 'i\~ 
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Cawls despenlkii'i muchos recursos económicos y humanos para Ja realización de tres superproducciones 

de lema his1"1rico muy caras que fracasaron en taquilla: E111iliw111 Zapalll ( 1970. tamhién wnocida como 

,,\fuer.· /.11¡1¡11,1 ... Vil'</ /.<1par<1 11. /:'I .lardi11 de la '/i'a !.l'a/Jl'/ (1971) y 1lq11ello.11l1io.I' (19721. 1.as dos primeras 

l'ran pl!lkulas privadas. pero la 1cn.:cra era ya estatal. Pero estos fracasos se vieron compcnsatlns con sus 

é.\ilos pos1criorcs: /.o.I' c¡uc Vil'l'I/ !>011de Sopla cl Vie1110 S11m'l' (1973, documental) fue su scgúmla película 

cs1a1al del sc.\cnio. Después. 1975 sería su mejor añn al realizar en forma seguida Ci111oa y /:'I llpwulo. las 

dt>s mejon:s pl."li<.:ulas Ul." su c:11Tl."ra. Por ühimo. cerraría con broche de oro su paso por el cinc cchcvcrrista 

con /.<1.I' l'c}(/flia11clti.1· ( 197<>). Después de su etapa echcverrista. Cazals realizó entre otras películas: La Giie

m Nodri'g11c: ( 1977). /:"I l11io de la l'estl' ( 1978-1979). Rigo e.1· Amor ( J 980), Las Si ele Cucas ( 198 J ). /Jajo 

la 1\ll'1ralla (1982), /.os Moril·o.v de /.11: (1985). El Tre.I' de Copas (1986), /,a fltria de 1111 Dios (1987), y Ki-

110, la /,eyrnda dl'/ /'adre Negro (1992)'1;. 

t") .Jaimt• llum ht•rlo llermo.~illo. 

De l11s cuatro directores nombrados, Jaime llumberto llermosillo Delgado fue el que más parecía alejarse 

de las tendencias propagandísticas del cinc echcverrista, al menos en forma manifiesta a juzgar por las tc

m:íticas de sus cintas. En ellas parecía no abordarse temas netamente políticos, más bien mostraban una crí

tica a Ja familia mexicana como institución social, así como un cierto deseo de rebeldía contra Jos valores 

moral<:s tradici11nalt:s, contra la auloridad conservadora y Ja religión. Se trata de un auténtico "autor" que en 

sus films presentaba conllictos surgidos en sus personajes a nivel psicológico o interno, generalmente deri

vadns de la lucha entre la represión (y a \'eces auto represión) sexual contra Ja emancipación del cuerpo, del 

c11111'11r111isn10 contra el deseo de independencia de sus personajes para tomar las riendas de sus propias vi

das. del ran1namient11 contra el ansia por la aventura y el riesgo, todo narrado con su acostumbrado estilo 

l'r111ic11. <:n d cual el hP11111s1:xualisnw ocupaba un lugar importante. además de cierto sentido del humor (es

to ül1imo era pn:cisamcntc 111 que en 11casinnes le faltaba a Cazals y Ripstcin). 

Durante el sexenio echcverrista dirigió para el cinc privado La Verdadera Vocación de Magdalena 

( l'l71 l. Luego realizú. ya para el Estado: El Se1ior de Osamo (1972). El C11111p/ewios del /'erro (1974). l.a 

/•,,,,,;,, ·"'gti11 /Jarnicc (l'J75). y 1l/ari11<'e (1976). Otras películas, posteriores a su etapa echeverrista rue

n111 1\'auli·agio, l.ll.1' Ap<1rie11da.v Eng111i1111 (ambas de 1977). Amor Li/n·e (1978), María de mi Corazón 

1 l'l7'11. /J111i11 //alinda y su l/Uo (19841. /111i111idades e1111n Cuarto de /Jmio, La Tarea (ambas de 1989), l.<1 

Ji""" l'rofti/>ida ( 1992). y /Je Noche Vienes, Esmeralda ( 1996);0
. 

'' H,,111.n·ui.:1.1 ltt1111:1. J11.1qu1111. /Ju e 1011w·1n h/llu1g11ifi111 l!1111ns11/ I l>r l>trt'tft11t·11Ji• /;"1¡1111id, /'orf/4gaf y /.11111u1umél1n1 .. 

1.1 ú!LLl<ll\. l!.1t~dun.1. r,p,uia. cl111011.1l l .. 1cth.'\, ¡tN.1, \l Mi 

F"T !~~J¡~1 S,S1I~~--~~~J. 
l1.....:Lí·\ l ~I \.. · . ' · .. ·----· . .,.._ 
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d) .Jnrgl' Fons. 

Jorge Fnns l'érct. fue siempre un h:íhil artesano del cinc que supo manejar dis1intns géneros cincma1ogr;í

rirns clásicos, pero abordados desde una perspecliva moderna. revisionisla y a veces parlÍdica. como In ha

bía dcmos1radn en la comedia ranchera/:"/ Quelite (1969) y su episodio de fo, l'o. Nosotros (1970. Clldirigi· 

da por Gonzalo l\farlincz y Juan Manuel Torn:s)H Dehido a sus comit:nzns en el 1c;llro, l'ons sic111pre n:cn

nodú la importancia de ''" :1c1orc' en una película. por In que muchas de sus <.:inlas cllnliern:n alguna' dc 

las nu:jores acluacione' de la hi,1oria del cinc mexicano. En el cdwverrismo iambicn manejú divcr"1s genc

ros. como el dranw /.11.1· Gwl10rro.1· (1971 ). basado cn un relaln de Mario Vargas Llosa sobre un hombre 

a1or111cnladn pnr la perdida de su pene desde la niliez: y los "wcslerns" .lori y Ci11c11 Mil /.J1íi<1n•s t!e lfrn1111-

/)('11Sll (ambos de 1 CJ72). Para nue,11us proplÍsitos, los dos primeros films no los consideraremos csiaialcs de 

acuerdo a los parümelros dc,crilos en el capilllln IV. Fons dirigiú luego Caridad, el último y 111cjor de los 

!res cuclllos de la película cpisúdica h'. H.1pera11:a v Caridad ( 1972). basada en tres historias de Luis Ako

riza. A pesar de que J\knriza también dirigió uno de los cuentos (E1pe1w1~a. el segundo), de qm: las tn:s 

historias eran suyas. y de que ya era un cineasla velcrano consagrado, el joven Jorge Fons logró opacarlo en 

esta ocasión. demoslrando que los nuevos cineastas podían compelir con la vieja guardia. El olrn de los 

cuenlos (Fe. el primero) lo dirigi<í Alheno Bnjórquez. La última y mejor cillla de Jorge Fons delllro tic la 

rnrrieme echeverrisla fue /,os :11/Jcuiiles (1976), basada en un relaln de Vicenlc Le1iero4
"- Después del echc

verrismo, las únicas !res películas de Fons hasla ahora han sido: Así es Vietnam <1979). Rr~jo A11w11l'1"<'f' 

( 1989 J. y El C'all<:JÚll de /0.1· Milagros ( l 99-l}4
''. Como se observa. Fons es un cincasia quc prefiere la cali

dad a la can1idad, pues ha realizado pocas obras en todos estos alios, pero nunca ha dirigido una mala pelí

cula. al comrario de Ripslcin, Cazals y llermosillo, a quienes en ocasiones se les han escapado vcrdadcros 

"<.:hurros" (hay que admiiirlo). 

l') ,\lhl'rto Isaac. 

Alberto Isaac Ahumada ya era un cineasta famoso desde su segundo lugar en el Primer Concurso de Cinc 

Expcrimemal por En Este l'uehlo No hay Ladrones en los 60's, y por las películas documemalcs sobre los 

.lucgos Olímpicos dc 1%8 y el Campeonato Mundial de Pútbol de 1970. rue, en mi opinilin. el mejor direc-

1or del cinc cs1a1al echeverrista. después del cuartelo ya mencionado. Las cuatro películas que realizó d11-

ran1c el período ubican su !rama en épocas pasadas, mezclando el drama con el humor. J\nlcs de oblcncr 

-17 \'cg,1 Ali.mi. l'.du.ml11 di.' l.1. l.11 /111/11~tn11 C111t·m11t111.:rújin1 ,\frtinma. l'afil lt11tárin1-So1111/ 1Cuadcrn11' lle ll1\Ul!!ai.:h·1n. 

1111111crn .\7, 1.1 Ep11~·.11. la l'i.li.:11·111. <iu.1d.tl.1J.tr.1. J,tll\cu. !\lé\ICo. Ed11t1ri,1I llm\cr"d.1d tk Ciuall.1!.11.ir,1. 1991. p ~11 

.p, li.m:i.1 R.ll'l<I. l'.111111<•. ll11tori.1 d!'f 0111· .\fr111a1111 la l'lllc1ún. !\IC\li.:t1. I> 

l'I 1'1u~. l'crl.1. /1>1./1·111. p .! '"' 

SEi'. JIJSl1. p JtMI 
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linancimniento del gohierno, Isaac dirigió la película privada Los Días del Amor ( 1971 ). Ya con ayuda del 

Estado dirigiú J:/ Ui11crí11 de lt1s \lírge11es ( 1972), fo·oli (1974). y Cuartelaw (1976)~0 . Las cintas nuís inte

resantes que him después del periodo, fueron: Tiemp" de 1.,,l1os ( 1981 ). Mari111111 Marit111<1 (1986). ¡M111e11 

11 C/1i11to! (1988), y klujeres l11.111mi.rns ( 1994)' 1• 

1) .Julhín Pastor. 

Juliün Pastor Ll<111eza no sólo fue otro de los mejores directores del período, sino tamhién es uno de los 

mejores de las últimas décadas, a pesar de sus altibajos. Sus tres trabajos dentro del periodo analizado fue

ron: /.a \le11id11 del Rey Olmos (1974), El E.1pe1wlo Amor /Jese.1pe1wlo (1975) y La Cmw /Ji1·i1111 (1976).Y 

después del período, sobresalen: Los l'eq11e1ius l'rÍl'ilegios, El Vitelo de la Cigiie1ia (ambas de 1977), E.1'/a.v 

l?11i11as que \les (1978). Morir de Madrugada (1979), El l/éroe /Je.1·co11ocido (1981 ), Chiquita pero l'icusa 

(1986), Pasa en las Afrjores Familias (1987), /.as /Juenas Costumbres (1988), Có111oclt1.1· Me11s11a/idades 

(1990), /.as /Je/irías cid Mt1trimo11io, y El Tesoro ele Clotilde (amhas de 1993)'1 . 

g) .luan i\lanucl Torres. 

Juan Manuel Torres Sácnz es un director un poco olvidado, pero que merece considerarse "autor'' debido 

a su estilo propio, interesado en los problemas de la juventud, su soledad y su dolor ante la incomprensión 

de los adultos. También trataba problem:íticas de la mujer mexicana moderna de clase media, sobre todo en 

lo referente a su sexualidad. En sus películas ahogaba por la libertad sexual, los desnudos prcdominahan, 

así como cierta ternura compasiva hacia personajes depresivos debido a un mundo (o mejor dicho, a una 

sociedad mexicana) eruel. El tema del suicidio muehas veces apareeía en sus cintas. aunque sea como alu

si(m. De no haber muerto tan relativamente joven y con tan pocas películas (seis), posiblemente Juan Ma

nuel Torres hubiera sido unn de los grandes directores del cinc rm:xicann m:ís reciente. 

En el capítulo 1 mencionamos la participaei<m de Torres en la película de cuentos Tu, l'o. Nosotros (cmli

rigida por Gonzalo l'vlartínez y Jorge Fons). Después dirigió Dit1mt111tes, Oro y Amor ( 1971) para la iniciati

va privada. Ya con el Estado dirigi1í cuatro lilms protagonizados por su esposa y musa, la actriz Mercedes 

Carrefü1: /.<1 Otra Virgi11idad (1974). /.a Vida Cambia (1975). FO/ Mar (1976). y /.a Mujer /'e~fecta (1977. 

esta última, aunque estatal, fue realizada ya dentro del sexenio del presidente José López Portillo). Después. 

Juan l\fanuel Torres moriría en un accidente automovilístico en 198051
• 

~ti (i,m:í.t !l1era, l:m1h11, op. i:U . pp JOO y .1111. 

'\¡ ("111~. l't"lla, /1•11/t-111. p ].f(1 

.'\.!- lh1dt'lll, p ·177 

'\] (i,11..:í.1 K1c1.1. Lnuliu. PI' .iOI. .:nJ .l_U 
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h) <;onzalo illartínt•z y Scr~io Olhovkh. 

1 Ju, de los directores m;ís in1pur1antcs del períndn fueron Gnnzaln Martínez Ortega y Sergin Olhovich 

Greene. quienes estudiaron dne en la ll11ii'1n Soviética y en M.!xico fuc:rnn muy apoyados por el gobiernu 

L'chevcrrista. Debido a la inlluencia dL·I cine sul'iéticn, ambos realizaron lilms sohre revueltas annauas ma

siva' en contra de la tiranía en el /'\léxico de épocas pasauas. 

Las uos únicas películas de Gun1.alo l'\lartina en nuestru periodo de an;ilisis fueron l:'l l'rinl'ipio ( 1972) y 

/.ongi111cl tle U11crra ( 11175). L;" dm hablan sohre iel'antamientos armados aplastados en tiempos del porli

ris111u. i\mhas son típico' ejemplus de cine caro, realizado con múltiples recursos (muchos actores '"extras". 

vesluarius de época. ele.). oficialista. político y épico·". Fue el cineasta '"<.:onsentído" del Estado en tanto 

que gozú Llcl mayor apuyo cconúmicu para realizar sus obras, las cuales lle fonna manifiesta apoyaban las 

cau."" revoluciunarias uel puehlu 111exkano y denunciaban las injusticias uel pasauo, pero ue forma latellle 

m11'trahan la supue,ta inutilidad de enfrentarse contra el gobierno por la vía armada (ue ahí que sus finales 

sean trügico') y trataban ue convencer ue que estos eventos sólo ocurrían en tiempos pasauos. Las uos pelí

culas fueron 111uy costosas para el llaneo Cinematográlieo y para el erario nacional, y resultaron fracasos en 

taquilla. 

l'or su parte, el también estudiante <.le cinc en Rusia Sergio Olhovich, ya tenia notoricda<.I <.lehi<.lo a la ta

quillera película pril'ada Mwll'ca Reina (1971 ), antes de sus tres películas estatales: El Enrnemro ele 1111 

/10111/>re Solo ( i97J). /.a Casa del Sur (1974) y Coronación (1975);5
. La primera y segunda de estas tres, 

muestran d i111crés de Olhovi<.:h por la recuperación de la conciencia <.le clase en las luchas sociales. y por 

ills prllhlemas del campn. 

i) ,\lhl'rto lloj1ín¡ucz. 

:\lhcrt" lluj1'1rqucl Patrón. <.lespués de su participación en Fe. Espernn:a y Caridad (concretamente en 

F<'i. reali11'1 también para el Estado: La Lucha con /a !'amera (1974), Jlermanos del \lie1110 (1975) y Lo Me

,,,,. tic frre.w ( 1976). La primera y la tcrct:ra tratan sohre problemas <.le jovencitas adnlescentes estudiantes. 

\ la 'C¡!Unda es un '"\1·cstcrn""'. Es sus películas gustaba poner persnnajes jóvenes en conllictos J'amiliarcs. 

u1 ih1and" la ternura y el scntidn del humor para suavizar el drama y la trngcdia. 

"1 f/'1,f, 111 I' '11~ 

~" /1•1,f."1•1 l' •u t 
... ¡, //>1,frm p Ju~ 
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j) ,José Estrada. 

l'I ya fallecido J11,é E'trada 1\guirrc. fue uno de los directores 111cxicanos trnís activos de la década de los 

7ll's. En 15 af1os de carrera cinc111a10gr:Hka (de 1969 a 1983) realizú 17 películas (cuando 111urió en 1986. 

estaba por J'ilmar 01ra). En un s<ílo mio, 1971. hizo crnllro películ:1s. De 1970 a 1976 (.sexenio cchevcrrista) 

ltim diez películas. de las cuales seis fueron de producción privada y cuatro estatales. Estas cuatro estatales 

""" U /'n!/Í'lll Mimf ( 1972), C!1t1befo y /'epilo cmllra los Mo11.1·11w1.1·, Clw/Jelo y /'epiro /Jr:1r:c1i1·es (estas 

dos de 1973). y 1\/11/<'ll lll l.e!Ín (1975)57
• 

k) (;ahril'I lkll'.s, 

El actor y director José Ignacio Gabriel Jorge Retes Balzaretti. mejor conocido simplemente como Gabriel 

Retes, comenzaría su larga carrera muy joven en la década <le los 70 ·s. y actualmente se encuentra trabajan

do en futuros proyectos que espera filmar. Cili11 Chi11. ('/ Teporoc/10 (1975) y Nue\'O M1111do (1976). fueron 

las dos ítnicas pelil:ulas que realizó para el gohiernn ccheverrista. Ambas son cintas "fuertes" y audaces que 

causaron pnlémica en su tie111po. sobre todo la primera, basada en la novela de Ar111andn Ramírez. A In lar

go de su carn:ra, Retes ha tenido que batallar contra la censura, la cual en muchas ocasiones le ha "cnlata

d11" algunos de sus films. Después del echcverrismo, Retes ha dirigido elllrc otras cintas: flores de Papel 

( 1977). /Jwulera Nora ( 1978). M1!ierr:s Sal1·(/ies ( 1980), lo.v Ncíufraxos del Lixuria ( 1985), !.a Ciudad al 

/J<'.\1111do ( 1988), U //u/to ( 1 <J91 ), /Jie111·e11ido \\'e/come ( 1993), y U11 [)u/et' Olor ll Muer/e ( 1998)58
• 

1) Ral'arl Corkidi. 

El fotógrafo. prouuctor. escritor y director Rafael Corkidi Acrichc logró tener mucho control Je sus pelí

culas, en las cuaks mezclaba Ja crítica sncial y la rcligiún cnn un estilo surrealista inlluenciauo por Luis 

lluf1ucl y Akxandro Judorowsky. Auem:is de su imercsantc carrera Je uircctnr, Corkiui es uno Je los mejo

res fntl>gralús que ha habiuo en el cinc mexicano. Entre sus trabajos m:is sobresaliellles como fotógrafo, 

sobresalen: Fmulo y Lis (1967), El Topo, ambas de Jouornwsky. A111iclí1111Lr (las Jos ítltimas de 1969) de 

Gclsen Gas, /,a 1\Ja11sití11 de la Lornra de Juan Lópcz l\foctezuma. P11beni11aje (ambas Je 1971) Je José 

Amonio Akar:íz y l'abln Lcuer, /,a Mo11lt11it1 Sagrada (1972) Je Jouorowsky. ilpoli11ar (1975) de Julio Cas

tillo. la película documclllal Je los Juegos Olímpicos Je México 1968 que dirigió Alberto Isaac;'', y tollas 

::,7. P~·il.1 <'rn.,_, op cu.. p. 221J. 

'\."i lbidc•m, 1'11 511H )" 5119 

°'\I) f/¡1rf1•111. 11 1-17 
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J;" películas que dirigió personalmellle. Su dehut cnmo director tüe ..:on Ja pdí.:ula privada tÍ11¡;<'il's y (!111•

ml>i11e.1· (1971). antes de sus dos películas cstatalcs del ccheverrismo: Al'líndar A11ap11 (1974) y l'lll!fircio 

.\'111110 (1976)" 1
• 

111) Francisco cll'I Villar. 

El fallecido Francisco del Villar Schiartino era un cineasta con cierta 11<lloricdad por sus trahajos comer

ciales en el cinc privado de los alios 60's. Su cinc es recordado por su erotismo. Ja adaptación de ohras de 

autores célehres como llugo Argliclles y Vicclllc Letic.:ro, y por la utilizaciiín de aninrnlcs en sus títulos. 

Ejemplos de esto t'11limo son: Lo.1· C11erm.1· estcín de /,///o ( 1961). Las l'in11ia.1· 1l111a11 en C11are.1·11u1 ( 1969), 

l.a l'rimal'<'/'c/ de los E.1nn7Ji<J111•.1· (1970). y El Festín de la Lo/Ja (1972>. ci111as privadas de cierto éxito: 

adcm:ís de sus tres películas estatales del periodo cchcvcrrista: El Mo11a.1·/l•ri11 de los Buitres ( 1972). Los Pe

rros de Dios (1973), y El Llamo de la Tortuga (1974). Como se ohscrva. los animales de los títulos rcprc

'cntan mct:íforas zoológicas de las bajas pasiones humanas''1. 

n) Los clirl'clon·s l'l'lcranos. 

1.os anteriores cinc:1stas y sus obras. con todo y sus altibajos. reunían panímctros aceptables de calidad ci

ncmatogr;írica. Sin embargo. tamhién hubo fracasos cincmatognilicos de111ro del cinc estatal cchcverrista, 

sobre todo a la hora de darle oportunidades a directores de la vieja guardia. 

Luis Alcoriza. uno de los mejores directores de la historia del cinc mexicano, fue un ejemplo de lo ante

rior. En mi opinión. sus cintas del periodo no estuvieron a la altura de lo mejor de su carrera. Lo único res

c11ahk fue Ja ya mencionada Fe. l:'spern11:11 y Caridad (de la ..:ual dirigió !:'sper1111:a) y Mení11irn Nacional 

11'l71 l. pero c'ta última es de producción privada. Ade1mís de éstas, Alcoriza dirigió para el Estado las a111-

b1cio"" pcr" fallidas/:'/ ,\furo del Sile11cio (1971), Presagio (1974. sobre una historia de Gabriel García 

\l;irquc1.) y !.as 1-ita~as Vims ( 1975)"1
. 

Scr\'and" G"nz:ílez ya era un director respetado y prestigiado desde los 60's, y durante el ccheverrismo 

11110 1rc' pclirnlas deslucidas: ,; !Je i¡rré Color es el Vie1110? (l 972), El Elegido (1975) y Los de Ahajo ( 1976. 

b.1..,,1d11 en la m1,·ela reYolucionaria <.le r\'1ariano Azucla),,3. 

'~' l1.11,1.1Hti:1.1 lr111h11. op ni. pp JO~ y·'º'' 
!•! (·tul-.. l\•rl.1. •'P ~11 Jl l'N 

''~ <111Lt.1 l~ll'T.1 /louh'm. p 307 

1, • ! ¡,~ .! "1• 1 
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l'n cuamo a din:ctorcs m:is veteranos, las decepciones fueron aun mayores. como es el caso de aquellos 

que brillaron durante la "époc:1 de oro" del cinc nacional y trataron de revivir glorias pasadas, dejando en 

claro que súlo eran la sombra de lo que alguna vez fueron. Emilio "Indio'' Fcrmíndez dirigió /.a Cluwa 

11'1731 y h111t1 Nryú (1975). Julio Brm:ho realizú /:'11 Jlu.\"Ca de u11 Muro (1973) y H1peji.1w11 de la Ciudad 

1 l'J751" 1
. 

Alejandro Galimh> a pesar de su edad estuvo muy activo durame el período. Durante cinco a1ios del se.xe

nio, de l'J70 a 1'174, hizo nueve películas, de las cuales cuatro fueron estatales: San Si111ri11 de los Magueye.1· 

11 'J72), /:'/ .luici11 de Mar1í11 Conés. Ame el Cad<Íl'er de u11 Uder (estas dos de 1973) y ... Y la Mujer //i:u al 

//11111/Jre ( 1974¡"'. 

También estuvo muy activo Roberto Gavaldún, pues fueron seis las películas que hizo en esa época: D11-

1Jt1 1\lc1m/m1 ( 1971 ), /)1111 Quijo/e Cabalga de Nu!!l'fl ( 1972, coproducción con Espafüt), U11 Amor /'l!l"l"l'l".W 

( 197-l ), /:"/ //0111/J/"l' de los I longos ( 1975), Las Ce11i:a.1· del Di¡mtwlo, y La /'laya Vacía (ambas de 1976)"". 

1 k c't:1s seis películas, la segunda y la tercera las consideramos como privadas, no estatales. 

l'cro todavía peor que lo alllerior resultó la alianza de productoras estatales con productores privados co

mo lo' Cardona. quienes adem:is eran directores. Con los Cardona, el Estado coprndujo películas totalmente 

comerciales que. efectivamente, tuvieron gran :u:eptación en taquilla, a pesar de su mala calidad. 

Rene Cardona padre dirigiú La Isla de lm 1/0111/Jres Su/os ( 1973), Los S11peni1·ie111es de los 1l11tl!!s (1975, 

a veces llamada /.os S11/1re1·h·ie111es de /os l111des), Una Noche Embarazasa, y Prisión de Mt(ieres (las dos 

últimas de 1976). l\lientras. René Cardona Jr. se encargó de El Valle de los Miserables, Viaje Fa111<ístico e11 

Ulol>o. /:"/ /frr de los (i11ri/11s. (las tres de 1974) y ¡7i"111urera! (1976)"7
• 

o) Otras ohras cstatall's sohrcsalicntcs. 

l'or tiltimo, veamos otras películas realizadas con tinanciamicnto total o parcial <lel Estado y que merecen 

n" ser olvidadas. Se tratan de películas buenas o importantes por algún motivo, y que también son parte de 

nucslrn universo lle estudio (la lista completa de todas las cintas del universo de estudio, se dará en el capí-

1ul<• l\"1: l'<li.1· .1i11 /·i'n de Rubén Llroido (1971 ); Em y Darío de Sergio Véjar (1972); Ca/zo11zi11 /11spec1or de 

Alfllt1"1 Arau (quién aunque también es uno de los mejores cineastas mexicanos, no le dedicamos más atr:is 

un e'pacio individual, debido a que súlo dirigió una película durante el cchcverrismo); /Jri11g me lile l/ead 

o( .·ll/n•do (i11rci11 de Sam Peckinpah (amhas de 1973, la segunda es una coproducción con Estados Unidos 

i. ¡ /· !' ;n•J 

I' r 1, 1 111~ "I' , L1 p !.;,,.'\ 

t•(• , .. ,,., l' !-.1 

1o • e, 11, 11 R1l'.r.1. //>1,/1111. p Jlll 
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ll;11nada en México '/i'tíiga11111e la Ca/Jeza de tllji·etlo (iarda); Nº JO/l/e11<l.1-7i1 ¡i11.1· lllmya les C//ie11.1:1 de 

i'rancob Rcichcnhacl1 (c11producci1in e11n Francia c11n11ci<.la en México c11n10 ¿No Oyes /.t1tlmr a /0.1 /'e· 

rm.1."1; /.0.1 Tres Neres i\111go.1 úc Adolfo Torres l'ortill11 (el primer larg111m:traje mexicano de l'il:ciún de di

huJI" ;111imad11s1: /.11 /11t!i11 de Rllgclio /\. Gonz:ílez <las tres de 1'17-1): 11<'!11.1 tle M11m.1i11 de 1-.·liguel l.illin 

l l'l7'.il: /111/ú11 C1111eí11 de llenito 1\la1.raki: Cm1111iea de Marccla h:rn;'imlc1. Yilllanle lla primera mujer en di

ri).!ir una pclirnla mexicana desde llls tiempos de Matilúe Landcta en 19-181; Ca.1·1·a/iel <.le Raúl 1\raiza: y Mi-

1111. \lie1110 tle 1.iher1t11/ de Antonio Eceiza (todas de 1976). 

1 -1.2· CINló DE l'ROlllJCTl<)N l'RIV/\D/\. 

C111110 sabemos, durante el sexenio del presidente Luis Echevcrría hubo desacuerdos y fricciones emrc el 

gllbicrno y el sector industrial y empresarial en general, a raíz de la mayor intcrvenciün del Estado en la 

crnnomia mexicana. Esta situación también se presentú en la industria cinemalogr:írica, pues las politicas 

cc11nú111icas de csta1i1.acilin del cinc nacional j:un;ís fueron del agrndo de los producwres de la iniciativa pri

vada. l'laro que hubo empresas beneficiadas por las políticas gubernamentales, como el caso de la Mane, la 

1-.larco Pulo, la Escorpilin y la Alpha Centauri. Eslas empresas lo mismo hiciernn películas por sí solas, que 

L'n L·oproducciún con el Estado. Siempre buscaron hacer cinc de calidad, abierto a las expresiones anisticas 

y dando 11ponunidad a nuc\'lls talentos. Eran empresas privadas jóvenes que trataron de competir cllnlra lns 

1 ICI"' n1on11p11litl producttlres de his ··churros'" acoswmbrados. 

l.a 111;" exit"·'ª película de la Escorpión. tanto tic público como de crítica, fue klení11ica Narimwl (1971) 

de l.uh .-\k11ri1a. La ~!arco Polo rcali1.ú por su parle 7it, l'o. Nos01m.1· ( 1970) de Gonzalo Martínez. Juan 

:-..L111ucl Tllrrc' y .lnrge Fons: /l/wkrn Uei11a lle Sergio Olhovich; Los Cacilorro.1· lle Jorge Fons: C!lyrí ele la 

< i/1111<1 d I i11t/1/r1 de José Estrada: y /.a \lerelaclera Vocaciá11 ele MagelC1/e1111 tic Jaime 1 lumbeno l ler111osill11 

11 .. da' de 1 '1711. l .a 1\lpha Centauri. mientras. produjo /:"/ Janlf11 ele !!l 1i'c1 Isabel ( 1971) de Felipe Cazals''' . 

. ·\p;11 tc· de la' antcrillres. lltras películas de produccilin privalla de calidad filmadas duramc el echc1·erris-

111•1 lt1L'l'llll: .. 111gc/c.1 y <J11eruhi11e.1· de Rafael Corkidi; /Jim11<111/e.1. Oro y Amor de Juan Manuel Torres: Los 

/J1r11 rld .·l111or de Alberto Isaac: l'11her1i11aje de José Amonio Akaraz, Pablo Lcdcr y Luis lJrías (cima de 

tlL'' q1i"1dios que cs1uvo enlatada mucho tiempo por sus esccn:ts fücrte.~); f,t¡ Mt111.1·i1í11 <le l!l l.ocum de Juan 
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l.úpcz Mrn.:1ezuma (Indas uc 1971 >: La Molllwia Sagrada (1972) de Alexamlro Jmlorowky: Ce/e.1·1i11e1 

( 1973) de lvligud Sabido (hombre de lcatro metido a director de cinc); llpoli11ar de Julio Castillo; y 11/ttcar

da. la l/(ia ele /e1.1· Ti11ie/J/as de Juan Lúpcz i'vloclczuma (ambas de 1975>"',, 

.1.-1_ 2 .2- _C:inc_ prj_v11d~:_:s_s_1rglli_1_,;~· _}'_l~IJl:j_ljcas. 

Los anteriores eran ejemplos del mejor cinc de producciún privada de la época, y si algunas de estas cin

tas demuestran dudosa calidad, al menos salen mejor libradas en comparación al grueso de la producciún. 

Esto es porque la mayoría del cinc de la iniciativa privada lo constituían '"churros·· que cxplotahan los génc

rns cl:ísicos en decadencia: musicales rand1cros. "westerns'". películas uc luchadores, dramas y mclouramas 

moralistas. comedias con viejos cúmicos en decadencia. cte. Todos estos géneros ya estaban pníctic:11m:ntc 

caducos. y en su mayoría comenzaban a h.:m:r problemas para atraer al público. De ahí que paulatinamente 

el cinc de los productores privados fuera desapareciendo de las pantallas mii:ntras el cinc estatal poco a po

co llegó a dominar el grueso de la prmluccicín hasta linalcs del sexenio cchcvcrrista. 

La ventaja que tuvo el cinc de los productores privados, fue que contaba con las llamadas "estrellas" del 

cinc nacional. Ya no eran los ti<:mpos en que los actores y actrices célebres se formaban en la pantalla gran

de. m:is bien estas nuevas "estrellas·· del cinc eran cantantes o cómicos consolidados en la televisicín que les 

dio por hacer cinc. m:is algunas viejas glorias de otras épocas. Veamos la diferencia entre el tipo de actores 

del cim: privado y el estatal, para comprender a que nos referimos con "estrellas"'. 

El cim: estatal dio la oportunidad de consolidacicín de las carreras <le buenos actores y actrices jóvenes co

mo: Salvador S:ínchcz. José Carlos Ruiz. Manuel Ojeda. l léc1or Bonilla. José Alonso. Alma Muricl. Diana 

Bracho (hija del direclor Julio Bracho). Ol'elia l\kdina. Jorge Lukc. Maritza Olivares, Mcrccdc:s Carrciio (o 

Meche Carre1io). Ana Martín, Valc:n1ín Trujillu. Lcticia Pc:nligcín. Ernesto Gcímcz Cruz (en mi opinión, éste 

en particular es probable que sea el mejor actor de la historia del cinc nacional), llclena Rojo. María Rojo. 

)klia Casanova. Yolanda Cianí. Rodrigo Puebla. lléctor Ortega. Eduardo Lópcz Rojas, Gonzalo Vega, Scr

gin Ji1Pénc1 .. Tina Romero. Pedro Armcn<lúiz Jr .. Martha Navarro. Arturo lleristáin, Fernando Balzaretti, 

:•:11ril:ia !J.eyc:s Spindola. Alejandro Parodi. Ana Ofclia Murguia, etc.; más algunos actores poco m:ís vctcra

lll" que duranlc este: período luvicron buenus papeles. como: Ignacio L1ípcz Tarso, Katy Jurado, Jorge Mar-

1ínc:1. de lloyos, Emiquc Lucero. Alfnnso Arau. Rita Maccdo, Roberto Cobo, Pancho Córdova, Claudio 

Obrcgcín. Carmen Montejo, David Reynusu. cte. 

Tudos cllus eran buenos aclorcs y actricc:s. sus capacidades histriónicas estaban a la altura de los mejores 

de la "época de uro·· del cinc nacional (incluso puede que estuvieran aun m:ís dotados al respecto, en mu-

h'I 1i.11~1.1 lfo.·1.1. Euulln. op i.:11 . pp 'tMI. 10) ~ ~Oh 

-149-

TESIS CON 
;.in i\ ílE L')Df(1RN 

----~.::.::::..:':..:!. __ _:_1. 1.J 



ch11s casos¡, ;1unquc ninguno puede considerarse como una "estrella" propiamente dicha, pues sus purns 

nombres no eran suficiente para arrastrar al ptíblico a las salas de cinc y carecían ucl arraigo popular de las 

nuevas "estrellas" de la mtíska, el deporte y la tclcvisiún. 

J>or su parte, las productoras privadas contaban con viejos íuoios del cinc en decadencia, como Mario J\fo

rcn11 "Cantinllas". "Capulina". l'vlauricio Garcés, Antonio Aguilar. Maricruz Olivicr, Fanny Cano . .lulissa 

IPs luchadPrcs <vicjPs y j1'1vcncs). los rPcanrolcros dc los 60's, cte. También se fortalccicrPn gracias a nue

vas figuras mm" Jorge Rivcro. Amires García, ! Jugo Stiglilz, los hermanos Alm:ufa (Mario y Fernando) y 

Ptras prol'cnicntcs de la tclcvisicín, m:ís algunos canlantcs como Vicente Fcrmíndcz o Juan Gabriel. De to

dns ellos, la "estrella" m:ís taquillera de la década en México rcsultú ser María Elena Vclasco. mejor <.:om1-

cida como "la India María", comediante que comcnzú en la televisi(1n. y en el cinc dcb1111·1 con 1<111111. 1i111-

lt1, pero 1w ·¡;11110 (1 'J7 I) y El Miedo 110 Anda <'11 /Jurro ( 1973), ambas de Fernando Cortés"'. 

1 lay que aclarar qué la distinción no es tan rígida, pues muclms uc los actores mcncionauos hasta ahora 

trabajaron tanto en el cinc cslatal <.:omo en el privado, y en algunos casos en el cinc inucpcmlicntc. 

Y en cuanto a géneros, hubo dos muy exitosos que sembraron sus semillas en el sexenio cchcvcrrista para 

consoliuarsc durante la época uel prcsiucntc Lópcz Portillo: el de narcotraficantes y el de "l'ichcras". 

El primero tuvo su lanzamiento oficial con Co111m/){111</o _1· 1hlil'i611, y su secuela Ma111ro11 11 C11111l'iia fa 

Te.1ww, hechas en 1 <J76 por Arturo J\lartíncz' 1
• l lahlamos de un género cincmatogr:ífico que. lejos de tratar 

con scricuad el complejo problema del narcotr:ífico y sus verdaderas causas sociales, contaba de forma mo

ralista y rom:íntica historias uc narrntralkanlcs, reales o tic licios, que al final eran castigados por la ley. El 

género tenía sus orígenes en corridos cantados uc gran arraigo popular en la frontera norte del país, así co

mo en m11dclos norteamericanos como el cinc policíaco o de gangstcrs, pero adaptados a nuestra idiosin

crasia y contados al estilo de los modernos fihns violentos y de acción también norteamericanos (i111itadns 

c1111 pobreza de recursos en nuestro país). 

F11 cuanlP al género de "ficheras". éste tuvo su inauguración oficial con Bellas de Noche (1974) y Las Fi

.-flera.1 ·/le/las de Noche 11 (1976), dirigidas por Miguel M. Dclgado72 (pésimo cineasta que entre otras co

'ª'· rcaliní In p..:or de "Canlinllas" en su decad..:ncia). Fue un género cinematogr:ífico hcreucro en parte de 

las wmcdias crúticas de los 60's (cnmo las de Mauric:io Garcés) y de las viejas películas caharctcras de los 

50's. p.:rn müs superficial aun (si es que ..:s posible) en su tratamiento de la prostitución, sustituyendo lus 

bailes 1ropicalcs por chistes de dohlc sentido ("albures"), lenguaje altisonante y desnuuos fe111eninos. Esto 

'ti fi.,1.:1.1. liU\l,t\ll, \ ('11r1,1. J11't: J:c:hp1.', 11p Lll , I' ·ll 

-1 <i.11~ 1.1 R1i:1.1. l·11uli11. //11r.1u,1fJ,,,11111011,1! .td < '1111· .\11·11, ª"'' fr111111 J: J•>i-1 l•J':t1. la tl.'l'lhd11n. (iu.1dal.1J.11.1. 

J.1lh-.n. ~k\ln1. 1:1H\l.'l\1d.1d di: {iu.ul.11.11.11.1. ~k\K·n. IJ F. CllS:\<'l'I TA. l1N:'i, p :!111 

SU'. llJXh, pp. JIJ r Jl·I 



se lu)!rú gracias a la apcrtura dc la ccnsura durantc la época tratada. y i:omprucha la hipocrcsía dc los pro

ductorcs privadm al acusar al cinc estatal de oh.s1.:<:no y viulcnto. Entre las "estrellas" que brillaron en este 

género a la larga (durante el sexenio de Lúpez Portillo y m:ís adelantc), est:ín Sasha Montenegro. lscla Ve

ga. Carmen Salinas. Ana Luisa J>elulfo (actriz veterana). Angélica Chaín. Reheca Silva. l.yn May. los climi

cos Eduardo de la 1'c1ia ("l.alo el Mimo··). Alfonso Zayas, Rafai:I lncl:in, Alhi:rto Rojas ("el Cahallu'"). Luis 

de 1\lha. y din:ctorcs i:om11 \'kwr J\lanucl ("el Güero") Castro. 

Del resto de i:intas de produi:ci1in privada de nui:str11 p<:ríodo híst<írico de arnílisis que pueden mi:rcccr al

guna 111i:ncit'1n (si acaso). cst;ín: Fin ele Fiesta de Maurkio Walcrswin; Los /Je1·erly de l'eral1·il/o di: Fernan

do Cortés; focos al Girbú11 di: Alcjamlro Galindo; l!"f fllcreí/Jfe Profesor Zm·ek de l{ené Cardona padre; 

Mas1!iisw ele Se1iora.1· de René Cardona Jr.; El !'ayo de Emilio G1ímcz Muriel (tmlas de 1971); Nosotros los 

Feo.1· de Ismael l{11drí)!UCZ (1972); Los Caciques; La Mo11t111ia ele/ Diablo, ambas <le Juan Andrés Bueno;¡;;¡ 

Tigre ele Sama .Julia de Arturo Martíncz; y l'cregrina de Mario llcrmín<lcz (todas <le 1973)73
• 

3.4.3- CINE INDEPENDIENTE. 

Ya dijimos, el cinc estatal durante la época echcvcrristu realizó una serie de películas audaces que trataron 

temas controvcrsialcs de crítica social o política, como Canoa, El Apa11elo. Las l'oq11ia11chis. El Castillo de 

la l'ure~a. Los 11/l>wiiles. /.a /'asiú11 según llcrenice. Chin Cili11 el Teporoc/10. y otras. También dijimos que 

los prrn.lui:torcs privados siempn: critii:aron este cinc por i:onsidcrarlo demasiado radical y obsceno. Pero lo 

que para los cinc;1stas privados era radical y obsceno. para otro tipo <le artesanos cincmatogrüricos era todo 

lo contrario: conscr1-.1dor y reaccionario. Estos últimos son los cineastas imlcpen<licntcs. aquellos que ha

cían sus cintas al margen Lle las reglas de los grandes estudios y sin sujetarse a políticas de complacencia 

)!Uhcrnamcntal. Para ellos el cinc producido por el Estado era un cinc oficialista y htir)!Ués realizado por ar

tistas "de encargo" para satisfacer el discurso conciliatorio del régimen cchevcrrista y apropiarse del uiscur

'º re\'olucionario. Cazals. Ripstein, 1 Icrmosillo y otros que hahían realizado cinc indcpi:ndicllle ames del 

cd1c1·e1Tis11w. eran considerados traidores y vendidos al gohicrno por los cineastas in<lcpcmlientcs más radi

cales. Lo que si es innegable es que el cinc in<lcpcn<licntc realizado uurantc el período analizado era aun 

m;is radic;d en su critica social a la realidad mexicana qui: el estatal y cl privado, y que sirvió como medio 

/1•11/c·111. 1'11 Jl·l·Jl'I 
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de comunicaciún para difundir luchas slll:iales de dislintos sectores inconlimnes. lnclusn algunas de las pe

lículas documentales indepemlientes cumplían mejor la labor i11l(1r111ativa que llls 111edills 111asivos al servi

cio del Estadll, como la 1elevisiú11 y la prensa otlcialisia. Es verdad, sin e111bargll, que en ocasi•lftes muchas 

de las películas indcpendiellles rayaban en los extremos del panlklo propagandístico cuamlo su ideología 

de izquienla sc anlcpllnía Clllllll prioridad sobre la calidad estriclamcnte cinemalllgr:itü:a. ¡\ vei:cs eslll se 

debía a la pobreza de recursos ecllnú111iclls para la realizaciún de llls rilms "a la im:xperien<:ia de sus n:ali

zadores, pero hay que ad111i1ir que la 111ayllría de las uclü:icncias que pudieron tener la' cimas indepen

dienles (dllcu111entalcs o de ticciúnJ era libra del exceso de la 111inuciosidad pllr el discursll ill1uierdis1:t a 

cosla de una 111cjor realización. Sin e111bargo, esto no desestima la existencia de un tipll de cim: lan necesa

rio en esa época como lo era el indepemlientc. sobre lodo ante la voraz absorción del Estado de los artistas y 

discursos prim:ipales de la libertad de expresión. Emilio García Riera afirmó que, pese a sus deficiencias 

lécnicas: 

No ha habido en el cinc independicnle :!laques al deredm al abllrto " al divorcio, ni 
se ha dicho ... "el corazón de una 111adre no puede equivocarse". Ni ha habido ni1ios fe
lices de 111orir para reunirse con Dios, ... f ni) exaltaciones de la virginidad ... y la vir
tud en una soltera. Ta111poco ... arrobamic111os ante las proezas .. del machismo ... Ni 
homosexuales ridiculizados f ni 1 p/ar/1oys suhdesarrllllados. Tampocll ... luchadllrcs 
enmascarados felices de colaborar con la CIA. el FBI o similares. Ni hacendados y 
peones tcliccs y ar111(1nicos en su ignorancia de la n.:forma agraria. Ni curas scr;íficos 
por fuerza. Ni indígenas pinllln.:scos de tan tollllls. Ni racismo ... fnil complacencia 
con la corrupción ("ni 111odl1, así somos") ... 74

• 

Una 111uestra de las diferencias tcm:íticas existentes entre el cinc indcpemlicllle y el producido por el Esta

uo. se puede observar en el cinc documental y en la producción de cortometrajes y 111cdiu111ctrajes. l\lientras 

el Centro de Producción de Cortometrajes, creado por la administración de Eclieverría. se encargaba de la 

realización de cortos documentales propagandísticos de la agenda presidencial, dentro del mllvimiclllo de 

cinc inucpcndientc surgieron grupns como la Brigada Venceremos y el Taller de Cinc Octubre. donde sus 

111ili1antcs hacían cnnos documentales e informativos de luchas lahnralcs y campesinas". El ejemplo nuí~ 

rccordauo del Taller de Cinc Octubre es Chiltualuw, 1111 Pueblo en Lucha ( 1976) de Trinidad Langarica. An

gel Maurigal y Abcl Sünchez, documental militante de izquierda coprodueido por el CUEC de la UNi\l>I. 

7 t < i.11 .. r,1 R1l'r.1. l:l111lh1. -11J~J. JIJX.!. 1:1 C'mc lndcpi:11,11cml'~. en~\:\\'\', l/oj1H dr Cm1•. Tt'Jt1111011wl \ /J,u 111111'11/rll 1frf .\"111·111<ú11'/11fo1<•11111c·11u1110 

\',1/ttm1·1111 M1'll11•. 1.1 i:JK1ú11. ~ICqn1. I> F, SE.fl. 1:1111J,1,11·111 Mc\1¡;;111.1 lh! C111L"a\f,1\ A C. l'A~I. JIJXX. PI' !.l.! ~ .:'1' 

7~ Ci.ud.1. liu,taHi, ~ <"<'11.L. Jmi.' Fd1pc. N11n11 0111· ,\/t'tiumo, l;1 cllu.:11in, ~léü.:n ll F, f:d1tm1.1I Cl111 S A di:(' \' l'J'J7. I' !.7 
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Con propósitns semejantes se crc1i en 1973 el Grnpo Cinc Tc.,timonio. comandado por el dncumcntalista 

Eduardo !\faldrnwdo, quien c.,c a1io dirigi1'1 para el grupo Are11ci11go, Cacim:go .\' C11rruf'ciií11. y en 1975 hi

t.o 1/1111 y 01ra \le: (sobre cunlli<.:ws obreros). Otros ejcmplns de cinc marginal fueron Viclor //>arra Cr11: 

de Eduardo Carrasco Zanini. y A /'{mir de Cero de Carlos llclaunzar;ín (ambas de 1971 ). cimas no precisa

mente militantes pero agudas en su critica socia1 71
'. También tenemos a la Cooperativa de Cinc Marginal. 

creada en 1972 y cuyos miembros viajaban por lodo el país rilmando los c,,1111111ic11dos de /11.rn1:i:e11ci11 

O/lrera n Ese mismo a1i11 la egresada del CllEC llreny Cuenca realizó No 11115 i\lm•erci11. documental 11l111a

do en Chile sobre el régimen sncialista de Salvador Allemlc. Al aiio siguiente. 1973. se t'ilmú Colllra la /(11-

::611 y f'Or la l·i1er::a de Carlos Ortil. Tejcda y el fotógrafo Alcxis Grivas. testimonio que denunciaba el golpe 

de Estado de Augusto l'innd1et y el dcrrncamicnto de Allende ese afH1. Pero sería injusto olvidar que aun 

dentro de la maquinaria estatal huho un documental que escapó al ot'icialis1110 acostumbrado: E111ucidio: 

Noras sohre el Me::1¡11i1al ( 1976) de l'aul Leduc (célebre por el largometraje de lkción ímlcpemlicnte de 

1970 /fretl: México /11.1·urge111e). coproducido por la SEi' y Canad;i. d cual muestra testimonios de obn:ms. 

ca111pcsinos e indígenas en la lucha de sus rci1•indicacioncs7
K. La cinta incluso se estrenó comercialmente 

con relativo é.xito, considerando que se trataba de un documental. 

Y ya que mencionamos el cinc de licción, éste también tuvo representación en el cinc independiente en el 

sexenio de Luis Echcverría. Primero veamos las cintas realizadas por el Centro Universitario de Estudios 

Cincmatogrúliws (ClJEC) de la UNAM. 

El din:cwr m;ís representativo del cinc independiente con argumento del ccheverrismo fue Alfn:do Josko

wic1. (quien en 1970 hahia dirigido Crate.1'), director de El Cambio (1971) y Meridia110 /00 (1974). La pri

mera hahla sohre prohlt:mas campesino\ de \'cracruz observados por dos capitalinos, y la segunda snbn.: 

revolucionarios modernos que fracasan al tratnr de ohtcncr apoyo campesino y al final son asesinados. Am

has fw:ron producidas por el ClJEC de la lJNAM. En otra cinta del CUEC llamada Ct1111i11a11do l'a

.rns ... Ct1111im111do ( 1976) de Federico \Veingarsthofcr, tamhién había alusil1n a grupos guerrilleros. lo que no 

era para na<.la un tema frecuente en el cinc estatal y privado. Otros de los grandes logros del CUEC en el se

xenio fueron '/iima/o como Quieras ( 1971) y /Je/TOia ( 1973). realizadas por Carlos Gonz:ílcz Morantcs. 

7h <i,111:1.1 R1c1.1. Fn11l1t1. ll11t1irw 1/d 0111• .\/r'll1Wl/I, 1.t Cllu:u·111. \lé\li.:tl, lJ. 1 .. SEi'. l 1J!'6. pp. 311 )' :\!.:! 

77 lh·I \lor.d li•llll:ila. h:111.1nd11 .. l'11111oluµi,1 dd l'lll1.' \lc\1i.:anoM. en AAV\'. ll1'}ttS 1fr Cim•. Ti•.uimo11ios \ /Jon1mt'11t11\ dd /\'111•111 C/llt' 
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además de De Tot!os Mot!os .luan te /.lamas (1974) de Marcela Fern:ímlez Violanlt:. quien gracias a esta 

cinta se cnn\•irtiú en la primera mujer en dirigir una película de largometraje de licciún en 20 a1ios lames 

que ella hahía sido la veterana Matilde Lamlcta) y posteriormente la veríamos en el dne cstatal con Cmw

nea. Otro egresado del CllEC llanwdo J\ril'I ZC11iiga n:aliz<i Ap11111es (19741 sobre el verídico caso de 19511 

cuando el Partido Comunista apoyú la lucha lalmral de unos taxistas"'. 

Ahora rewrdemos otras películas independientes interesantes: .luan /'ére: .lo/01<' de Ardlihaldo llmm. 

(sobre la novela indigenista de Ricardo Pozas): /:'//'erro y la Ca/<'11(11/'tl de Raúl Kamffer'7 : Victorinu y En

tre Violews. ambas de Gustavo i\lalriste: Robarte el Arte de Juan Jos~ Gurrnla (todas de 1973): /)escell.\'(J 

del l'aiJ de la Noche de Alfredo Gurrnla (1974 ¡"': /:'/ lnfiemo tan Temido cJe Rafael Montero (procJudda 

por el CUEC); Afrxim. Me.rico. Ra. Ra Ra cJe Gustavo Alatrisle (amhas de 1975): Tango cJe Víctor Kurí: 

Crónira Intima de Claudio Isaac (hijo cJe i\lherto Isaac): Cuando l'i:arro. Cortés y Ort'llana eran Amigos 

cJe Gilherlo Macedo: y \1it1ie por 1111a Larga Noche de J\cJrián l'alomeque (todas de 1976)"¡. 

~{J /1111frlll, U/' cH \'J' lO.t \ .\12 

1'17 fi.irua H1cr,1_ 1:111111". //11101111IJ,.,11111r11r,1l dd ('1111· ,\/1•u1·w11• /i111111 /h /972·1973. l;i rccd1~1iin. Gu.1dal.q.11a. 

J.1h,\.o. ~k\1~11. l 'mH:r,1.!.td lle' <iu.1d.1J.11.ir.t. ~k\h .. 1•, l> F l'ON'1\{'l!L.TA, JIN), p. 1 ~S 

SS G.m:ia H1c1.1. Emilio. /111t1•1w 111'/ Ct111' ,\fru. 11110. l.t c1l1..:1•'lll. ~k\h.t1. 11 F , SEi'. llJ!<fl, PI'· Jt).1, J11 ) JU 

.'N (i,1r..:1.1 H1cr<1. l.1111l1t•. /111tor1,1 /J,,, u11r.·m,1l 1kl C1111· ,\fr1i11111t1 Ji1111,, 17. /Qi..f-/97fl .. la n.:cl11.:11in. Gu.ul.1l:iJara., 

J.111'"º· ~k'"·" 1 ·111\c.-r,1d.11I d~· (iu.1d.ll,11.11.1. ~k\IW. l> F. CO:\'ACtrl.TA. ¡tJtJ~. pp. 118. 119 y .!JO. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL CINE ESTATAL DURANTE EL SEXENIO 
PRESIDENCIAL DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ . 

..\ ... 1 -¡\IJffOIJOl,OGJó.J2!~NAl_-ISl!j . 

..\.1.1- USO DEL /\Ni\LISIS DE CONTl!NIDO. 

Ahora analizaremos cómo el Es1ado u1iliz(J al cim: nacional como vehículo propagandislico de Ja ideolo

gía olicialisla del n:gi111cn sexcnal. l'ara ello utilizaremos Ja 1écnica del .. amilisis de comen ido··. con Ja cual 

anali1.are111os las películas mexicanas de producciÍln cslalal lil111adas de 1971 a 1976. de acuerdo a los cri-

1erios de selección que de1allare111os en el siguiemc apanado, dedicado a Ja deli111ilachín del universo de 

esludio. La unidad 111íni111a de análisis. por lo tamo, sení la película. La lolalidad de nuestro universo de 

esllldio eslar:i represenlada por la mueslra lota! de películas seleccionadas. De ahí se olllemlrán dalos de 

los cuales haremos infl!rcncias relacionadas con el conlcxto hislúrico y social cxistcnlc en el régimen pre

sidencial de Luis Echcvcrria. En las películas de nuestro universo de estudio enconlrarcmos propaganda o 

acti1udes prnpagandís1icas del gobierno echevcrrista en mayor o menor grado, analizando sus temáticas 

por medio de los arnilisis de contenido. 

Como sabemos, los análisis de contenido se dividen en cuantilalivos y cuali1a1ivos. Nosotros empleare-

111m una comhinacilin de ambos. l'<ira la obtención de datos precisos y cuantificables cn las películas de la 

mueslra. se empicarán procedimientos cuantitativos sobre las temáticas manifiestas explícitas en las pelí

culas. Para ello se elaborarán labias donde se codificanín l:1s películas en relación con el comcxto social 

011111i¡m:scnle en que se 111maron. creando categorías de lemáticas distintas para cada iabla de acuerdo con 

la problemática ahonlada. De csla for111a se cuantiticaní la frecuem;ia con que aparecen cicrlas tcmülicas 

en el llllal de películas de nueslro universo de estudio. Los números serán colocados en la tabulación de la 

calegoria correspondienlc. 

Por ejcmplo. en el subcapítulo 4.4 la problemática abordada será la "crílica a las instituciones sociales" 

en el cine mexicano producido por el gobierno cchcverrisia. La tabla correspondicnle a cs1e suhcapítulo 

ser;í la nú111ern ..\ .5. y conlendrü cuatro caicgorías de instituciones: "altas esferas del pnder .. , "autoridades 

hicak>' .... familia·· y .. religión". Lo que se cuantitlcaní en este caso. será la frecuencia con que aparezcan 

crilícas a eslas cualro instilucioncs por forma separada en la lemüiica de cada una de las películas de nucs

ln> universo de estudio. Algunas películas contendrán críticas a las cualro instilucioncs. 01ras a !res. o dos 

" una de las inslitucioncs. Las que no contengan crítica a ninguna de las cualro insli!Uciones. nn serán co-
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dilkadas, pero se entieml<.: que continí1an dentro de nuestro universo de estudio y tal vez aparezcan en 

otras tablas posteriores domle se aborden otras problc1n;íticas. J)c cstc modo obtendrcmos datos cstadísli

cos en forma de ei fras de tem;ít icas explicitas o mani tiestas. 

Ahora bien. la propaganda gubernamental o actividades propagandísticas no siempre son maniliesta' o 

explicitas en las películas. Para inferir la propaganda latente o implícita en las películas analizadas. así co

mo para relacionarla con el contexto social existente durante el período, se empleanin técnicas cualitativas. 

Estas consistirün en una serie de comentarios respecto a las tc1rníticas de los tilms y sus scmej1111zas con el 

discurso olicialista del gobierno del presidente Luis Echcvcrría Álvarez. Se hanin comparaciones entre al

gunas escenas. situaciones, im:ígcncs, frases o <liúlogos <le una o míis cintas previamente codilicadas, con 

las actitudes presentes en el di,curso oficial, con acciones gubernamentales o con eventos históricos ocu

rridos durante el 'ex<.:nio 1970-1976. 

Desde luego qué para los an:ilisis cualitativos, harc111os alusión a mucho 111cnos cintas que en los an<ilisis 

cuantitativos. Mientras las películas codil1cadas en estos últimos senin m;is de cincuenta (dependiendo de 

la frecuencia con que ap:1rezcan las temüticas buscadas). para los comentarios cualitativos sobre las cate

gorías de probk111:íticas abordadas, haremos inrcrencias sobre una o dos pdículas amplia111cntc, müs algu

nos breves comentarios de otras pdículas qu<.: también resulten representativas de las categorías estudia

das. Las películas senín seleccionadas de acuerdo a su grado de representatividad de cada una de las cate

gorías de las tetrniticas abordadas. 

Por ejemplo, en el mencionado suhcapítulo 4.4 dedicado a la crítica a las institucíom:s sociales, en la ca

tegoría de las "altas esrcras del poder", sería i111posiblc omitir Cascabel (1976) de Raúl Araiza, pues se 

trata de la única película con crítica mani11esta a esta institución hablando en términos históricamente con

templlr:Ín<.:os a la época echcverrista (las otras películas hacen críticas a las "altas csrcras del poder" de 

tiempos históricos pasados). 

-1.1.2- DEUl\llTACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO. 

Comll alirmamns en nuestro nrnrcn conceptual. las películas sc dividen en cortometrajes, medíometrajes 

y largometrajes, de acuerdn a su duración. Para nuestros fines, scdn las películas con duración de una ho

ra o m;ís, o sea los largometrajes, los que integrar:ín nuestro universo de estudio. No incluiremos cortome

trajes ni mediomctrajcs. La única excepción la encontraremos en Fe. E.1/l<'ra11w y Caridad (1972), cinta 

compuesta pnr tres cortometrajes argumentalmente independientes entre sí, pero con una línea tem;ítica 
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común <las tres historias hablan de n:ligiiín y miseria). La película sí se incluini en nuestro universo por

que se trata de un genuino largometraje al junwr los tres cortns. 

Las películas tanthién se dividen en documentales y de licción. Las que analizaremos scr:in mayoritaria

mente de ticciún y súlo hahr:í <.:inw documentales: La Magia CI 972) de Rcné Rchctcz. /,0.1· <111<' \li1·e11 don

"" Soplo <'i \liel//o S11111'<' 11 'J73 l de Caza Is. f,e1·11111/Jerri. el /'alacio Negm de Ripstcin. ~fr.lirn de mi.1· 

.-1111t1r<'.1· tic Nancy Cünlcnas. y No1ulc1 New1l11<'io11c1ria de Carmen Toscano (las tres últimas de 1976). Esrns 

cim:o estar;in dcntn1 de nuestl'll univcrsn de estudio por tratarse de documentales de largometraje (no estu

diaremos dncumcntalcs de cortometraje ni mcdiometraje) sujetos a los criterios de selección que delincn el 

cinc estatal y que vcremo' m:is adelante. 

Sobra decir que cnmn nuestra invcstigacitin es sobre el cinc mcxkano, las películas dentrn de nuestro 

univer'" de cstudin ser:ín mexicanas. Lo que sí hay que recalcar es que se accptar:ín coproducciones. es 

decir. películas producidas por México con ayuda de uno o müs países extranjeros. El único requisito es 

que la parte corrcspomlicnte al capital mexicano sea de origen estatal según los criterios que veremos tmis 

adelante. Por lo pronto, adelantamos que son 17 las coproducciones <¡ue incluiremos en nuestros análisis. 

/\hora bien. en cuanto a la delimitación temporal. stilo incluiremos producciones filmadas en el sexenio 

del presidente Luis Echeverría, siendo su hermano Rodnllú Echcverría Álvarcz el director del Banco Na

<.:ional Cinematogr:ít'ico. Tal como dijimos en nuestra introducci<ín, sólo tomaremos en cuenta cintas lil

madas en el lapso histórico comprendido de 1971 a 1976. /\unque el sexenio presidencial echcvcrrista co

mienza en 1970, no tomaremos en cuenta cintas ntmadas ese afio, pues Luis Echeverría (así como todos 

lo' presidentes constitucionales) tomó posesión de su cargo hasta el 1 ºde diciembre. por lo que su primer 

ario de gobkrno (o sea 1970) duró sólo un mes, por lo cual no puede considerarse como n:prcscntativo de 

,u régimen. l'or eso, no se tomar:ín en cuenta 1:'111ilia110 Zapata (de Felipe Cazalsl, ni N<'l'd: México 

/11.111rgc11te (de l'aul Leduc), ambas filmadas en 1970, m:ís bien dentro del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz 

1 I %~-l 'J7ill. l'or el mismo m<llivo no contaremos películas producidas después di: 1976, como El Lugar 

.1111 1.i111ite.1 (Arturo Ripstein), /.a (iiiera Nodr{gue~ (relipe Cazals). Los !11dole11te.1· (José Estrada), Los l'l'

c1111·1irn !'1fri/egio.1 (Juli:ü1 Pastor), La Muia l'l'lfl!Cta (Juan l\fanuel Torres) y Na11ji'i1gio tde Jaime llum

b~n" l lcrmosillol. porque aunque se tratan de buenos 111ms estatales que cumplen casi todos los requisi

to" les taita el requisito temporal. pues fueron realizadas en 1977, ya dentro del scxenin presidencial de 

.itlsé l.1.•pe1. Portillo (197ú-1982). 

h pertinente aclarar que al delimitar el periodo 1971-1976, nos referimos a las cintas filmadas durante 
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ese lapso, y no necesariamente a las exhibidas. No es lo mismo el alio de producciún ten que se filman las 

películas) que el a1io de exhibición (en el que se exhiben comercialmente en las salas cincmatngr:itkas). 

Esto lo aclaranuis porque algunas de las películas lilmatlas durante cl diaznrdacismo (a rinalcs de his 60' s) 

se cxhihicron durante el sexenio de Luis Echcverría, y por supuesto no tiirmanín parle de nuestro universo 

de estudio. Y a la inversa, gran parte tic las películas que sí cstanín dentro tic nuestro universo y que fue

ron filmadas al rinal del cchl!vcrrismo, fueron ··enlatadas" y se estrenaron hasta principios de lopczponi

llismo. 

Ahora hicn. veremos la delimitación m;ís importante para los fines de nuestra invcstigaci(in. Como ya 

hemos dicho. el cinc lamhién se puede dividir, tic acuerdo a su fuente de financiamiento. en privado. esta· 

tal o imlcpcmlic111c. Ohviamcnte cl tipo de cim: que nos interesa es el estatal. o sea el producido directa· 

mente. de forma total o parcial. por los organismos del gobierno mexicano. 1.o que falla es puntualizar los 

parúmctrns para considerar a una película mexicana como estatal tlcmro de nuestro universo de estudio. 

Para empezar. en nuestra lista descartaremos a aquellos tilms producidos por el C'elllro de ProtlU1.:ci<in 

de Cortometrajes. <irgano estatal especializado en filmar cortos de lkcilin y documcmalcs ctlucativos. in

formativos y promocionales de giras presidenciales. discursos, intürmcs tic gohicrnn. inauguraciones tic 

obras públicas. ele. Sin embargo. y esperando no pecar tic arbitrario. decidí hacer una cxcepci<in e incluir 

el documental de largometraje Lecumbcrri, el Palacio Negro ( 1976¡ tic Arturo Ripstcin. producido por el 

Celllro tic Producción tic Cortometrajes. El motivo tic esta excepción es, en primer lugar. la importancia 

del director como representativo del tipo tic cinc estudiado. En scguntlo lugar. la calidad tic este documen

tal supera con mucho el grueso tic los aburridos documentales 100 'it propagandísticos prntlu<.:idos por d 

111c1icio11adn organismo. Y en tercer lugar y mús imponamc. se trata de un film reprcselllalivo del régimen 

cchcvcrrista. como vcrcnws cu a mio abordemos en el subcapítulo 4.5 las ··problcm:ítica del orden social" 

(cn cspccial, la catL'.l!ºría qlll.: hahla sohrc los encarcelamientos). 

Tampoco incluiremos en nuestro universo de estudio las películas producidas de manera inllirccta por el 

Estado cuanllo otorgaha pn.'stamns a prnducwras privadas como la Marte. la Alpha Ccmauri. la Escorpión 

) la 1\larc·o l'nlo. Estas empresas pniductoras tic cinc no fueron creadas propiamente por el Estado. aunque 

,¡ se les conccdiú ciertas facilidatlcs para su creación y cierto apoyo econúmico indirecto para producir. 

lk ahi que /lleeií11ica Nacio11a/ (Luis Alcoriza) tic la Escorpión, /.os Cachorru.1· (Jorge Fons) de la Marco 

l'oln. y l:/ .lardi11 de la Tía !.l"a/ie/ (Felipe Cazals) tic la Alpha Ccntauri (todas lle 1971 )1, entre otras, no se 

1 1 t.11 .. 1.1 Hk·r.t Fuul111. /111111n11 dl'I Cmt• ,\fr11111110. la c1llc1t111. MC\kt1 ll F .. Scc1c1aria tic Edu..:.1..:11111 l 111hh ... 11SEl'1. 11JS(1. p 1'16 
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incluyan en el universo a pesar de ser hucnas películas y 1·cprescntativas del llamado .. nuevo cinc mexica

no" de principios dc los 70 ·s. Cintas de csl<: tipo las considcrarcmns como privadas. 

Ahora que sallemos cual tipo de películas no tomaremos en considcraciún, llcgú el momento de definir 

cu:iks si f'llrmar;ín parte de nuestro universo de "studio d" films estataks. Es simple: incluiremos las pelí

cula' 111exil:;111a' producidas de manera directa por las prim:ip;1h:s cmpresas productoras del l.istado creadas 

duranlc el cchcvcrrismo para tal lin. Las cmprcsas son Ja Cor¡mraciún Nacional Cinematngrülica S. A. o 

Conacinc (creada cn 197.J) y la Corporaciún Nacional Cinematognílica de Jos Trabajadores J y 2, conoci

das como Conacilc 1 y 2 (creadas en 1975). Repetimos; Ja í1nica "xcepción ser;í el documental de largome

traje l.er11111/1erri. l'i l'c1/c1cio Negro. producida por el Centro de Producción de Cortometrajes. 

También se incluir;ín películas producidas o coproducidas directamente por el Estado de 1971 a 1973, 

antes de la creaciiin de Conacine y Jos Conacites. Como dijimos en el capítulo 111. el Estado producía pelí

culas lirmando .simplemente como "Estudios Churubuseo" hasta antes de Ja creación de las productnras 

olicialcs. Para que no haya confusión, hay que detenernos en este punto. La mayoría de las películas mexi

canas. no sóln estatales, sino también privadas. eran filmadas en los Estudios Churubusw, se utilizaban 

sus instalaciones y sus trabajadores por alquiler. Pero nn "s Jo mismo filmar en Jos Estudios Churubuscn. 

que filmar /Jajo lc1 .firma de éstos. Por eso, en nuestro universo de estudio no cstarün. ohviamcnte, todas las 

películas filmadas en estos estudios (pues tendríamos que incluir a casi todas las películas mexicanas de la 

época, estatales y privadas). sólo estarün las producidas por el Estado de forma directa y en cuya firma 

aparece "Estudios Churubusco" como productor<.:s en Jos títulos de crédito (o sea, las letras que aparecen 

al principin de una pclkula y que. entre otras cosas. nos dicen el título de Ja misma, el director, Jos actor<.:s, 

ele.). Ejemplo de películas con estas características son /)olla M11cabra de Roberto Gavaldún, El Muro del 

Silencio de Luis Aleoriza. y Vals sin Fin de Rubén Broido (todas de 1971 ). 

Ahora bien. también contaremos con películas parcialmente estatales, es decir, coproducidas por las em

presas estatales mencionadas en col;1horacii\n con compaiiías privadas. Ejemplos de Jo anterior son el do

cumental /.0.1 que \!i1·en donde So¡1/11 el \liento S1111re (Felipe Cazals. 1973), coproducida por Estudios 

Churuhusco 1como firma estatal) y la Alpha Centauri (como lirma privada): Presagio (1974, Luis Alcori

za) de Conacine (estatal) y Producciones Escorpión (privada); o Los Albwiiles (1976, Jorge Fons), de Co

nacine (estatal) y Marco Polo (privada). Incluso incluiremos películas netamente comerciales y de dudosa 

calidad cincmatogrüfica coproducidas por empresas privadas "churreras" que colaboraron con el Estado, 
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como es el caso de la l'roduciora Fílmica Re-Al. de lo.~ Cardona, (René Cardona padre e hijo). Esta wm

paiiía produjo l.a Isla de l1J.~ 1l1J111/Jres S1Jl1Js (René Cardona padre. 1'>73) y /.IJS S11penfrit•111es de l1J.1 

11111/es (Cardona padre. 1975), ambas en colaboración con Conacine, enlre 01ras. 

Y por supueslo, como dijimos, se admilir:ín las coproducciones con países ex1ranjeros, siempre y cuando 

la compaliía mexicana sea una esiatal de acuerdo con los panímclrns serialados, como en el caso de '011' 

Re1·e11gers (Daniel Mann. 1971 ), producida por Esludios Churubusco y Esl:tdos Unidos; /Jring 111<' //Je 

/leatl <fA(li'l•tfo García (Sam l'eckimpah, 1973) de Es1udios Churubusco y Uni1ed Anisls (E. ll.J; o ¿No 

O\'es /.adrar a los l'err1Js:' (Francois Reinchenhach, 1974) de Conacine, J\larco Polo y Francia. 

4.1.3- LISTA DE LAS PELÍCULAS DE NUESTRO UNIVERSO DE ESTUDIO. 

Bien, llegó el momento de dar a conocer nueslro universo de estudio. En la tahla 4.1 moslrarcmos la lis

ia completa de las pelíeulas mexicanas (y coprmlucciones con d exlranjero) eslatales (d<! acuerdo a nues

lra lll<!lodología) ¡)(! largom<!lraje. de licción y documelllalcs. filmadas de 1971 a 1976. Sus lilulos se dan 

primero pnr orden cronológico (d<! 1971 a 1976). y por ord<!n alfohélico ario por ario. Se da el 1í1ulo müs 

común y conocido de c<1da película, y <!ntre paréntesis se ponen los suh1ilulos de éstas u otros nombres co

munes " allerna1ivos con los que se c1Jnoce al film. Esto es porque una película pudo haber 1enido un nom

bre en .su esln:no cinematogrülico en las salas de exhibición, y luego otro en su reestreno. en la televisión 

"en video. l'or ejemplo, /.os Supenfriellles de los Andes (1975) de René Cardona padre, es comercializa

da ac1ualme111e con el tí1ulo "Los Sohrevivienles de los Andes". En el caso de las coproduccillnes con un 

país de hahla no hispana, se da lanlo el lílulo en cspat1ol como el exlranjcro. En ocasiones ponuremos lam

hien en esos parénlesis el tilulo original del guión de la película (es decir. como se iba a llamar original-

11\el\le). 

Ponemos el at1o de producción (que no necesariamente es el mismo que el de exhibición o estreno). la o 

la' empresas producloras, el nombre uc su director y el género cinematognílico al que pertenece (comedia. 

Jrama, melodrama, !error, ele.). 

l.os datos proporcionados tileron inferidos de los tres últimos tomos de "Historia Documental del Cinc 

J\1exicano". tomos 15, 16, y 17 (el tomo 18 es sólo de ínuices y fe de ernnas), obra 111onumcn1al de Emilio 

Clarcia Riera (q. e. p. d.) y que ha sido de ayuua invaluable para nuestro estudio. 
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~ 2, ¡\NAIJSl,<;__12_1_~1~_:Lil!!.!~1\· 

-1 2.1 · 1\l IMENTO DE LA l'RODUCCIÜN EST/\Ti\L. 

Lo que a simple visla llama m:ís la :11enci<1n úc la an1erior lisia, es el paulalino aumclllo de la prnducciún 

es1:ual de pdíeulas mio por alio. Los dalos ohteniúos de los libros de Emilio García Riera resullan contra· 

dictorios dcpendicmlo de las t'ue111es consulladas. En su libro "( Iisloria del Cinc M.:xicano", que es un re

sun1en de los 17 lmnos de la gran obra "( lisloria Documental del Cinc Mexicano". brinda los siguientes 

dalos. a mi juicio errlÍneus, sobre la comparación de la produccilÍn estaral con la privada y la inúependien· 

re. a1lo por arlo. durante el sexenio cchcvcrrista1
: 

1il/J/a 4.2: l'rotl11cción ci11e11111tográfica 1971-1976. 

Sin cmbar)!o, en el wmo 15 de "Ilislllria Documemal del Cinc Mexicano". el mismo García Riera dice 

en la introducciún que en 1971 fueron 88 pcliculas (en vet. de las 87 4ue allrmaba en su 01ra obra), siem

pre refiriéndose a los largometrajes de fü:ciún. También afirma 4uc fueron tres las producciones indepcn

diemes (en vez úe 5): El Cambio úe Alfredo .loskowicz, Tti111alo rn11111 Quieras de Carlos Gonz:ílcz Mo

rantcs. y 1lrnp11/co 12-22 de /\lún Momi. lgualmellle afirma que slÍlo fueron dos las películas cstaralcs (en 

vc1. de 5): /Jo1J111\/acahra de Rnhcrlo Gavaldún. y \111/s sin /:in de Rubén BrnidoJ. 

1'11 c't" ulli11111 dilieni. pues yo <.:oltlé cualn• películas cs1a1alt:s. considerando úos <.:oprnduccinncs. una 

con Cnlomhia: El M11m del Silenci11 (Luis Alcoriza), y olra con Ell: 111e Ren•nger.1· (Daniel Mann). 

Después, en el lnmo 16 de la citada obra, se alirma en la imroducciún que fueron 90 las películas úc 

1 'J72 (en vez de 89), siendo 7 las películas indepenúienles (en vez de las 8 de la labia anterior) y 16 las 

ti.11L1.1 R1l!r.1. hmhu. l/11ror111 cid Cmt• ,\frun11111, la !!llu.:11iu, ~k\11.'n lJ F ·"'-·i:r~·t;m;i Je EJm:a.:uin l'lihh.:;1 1SEl'1. l'J/H1, p . .;?IJh 

( i.Hd.I l~1c1.1. 1:111111". l/11t1•1111 /Jonm11·m,1l dt'I C1111· .\lt'tinmo romo 15 · f1J70 flJ7f, LI rccd1.:1ú11. <ruaJ.11.q.ua. 

J.1h,..:n. ~k\1w, l 11U\l.'t\IJ,1J 1k liuad.1l,1Jara; ~IC\tco, lJ F .. l'ON:\Cl'LTA. l'N·I. pp ISJ ~ 18-l 
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e,1a1aks (en vet. ue 20f1. En lo último lampm;o concucruo, pues yo conté 20 cimas es1a1ale' (Í¡!Ual que la 

1ahla uc "llistoria del Cinc Mexicano"). Ignoro qué pclkulas García Riera no considcrú Clllllll cslalalcs. 

pero supongo que tal \'CZ sean las cuatro coprmluccioncs con países extranjeros del afü> (que Y" sí incluí) o 

lal vc1. el do1:umen1at de largome1rajc /.11 /IJ11gi11 de René Rehelcz. (que 1amhién incluí). 

En lin. en ese mism" 111111" l<i. en la i111roducc.:i1ín de llJ73. Cian.:ía l{iera afirma que fueron en ese a1io 71 

'ª' películas (en ve1 de las (J<J de la 1ahla). siemlo (1 películas las independi<:nles (en vez de la' -1 de la la· 

hlal y 1<> 'ª' es1a1alcs' (i¡!ual que en 1972 y dill:rcnie de la 1;1hla. que afirma que tiocnon l1J). Tamhién di

fiero en lo último. pues yo co111é 21 películas estatales en l 1J73. Es prohahle que García Riera no coniara 

las cnatro coprnduecillncs 1.:on el extranjero di;! alio (igual que en 1972) y el documcn1al de largometraje 

/.os 1111e \li1"e11 tlo11tle Sopla el \lie1110 Sum·e (que sum;ímlnlos, hacen las 21 películas que yo afirmo>. 

l'or cierto, sohre este mismo 1973. en el tomo 17 del mismo lihro parece contradci:irse el mismo García 

Riera (esta vez en la misma ohra) al decir en la p:ígina 7 (intrmluccii">n al a1io 1974) y en la 117 (i111rodu

cciún a 1975) que fueron 73 las películas uc 1973, en vez de las 71 que hahía dicho en el tomo 16 (y las 69 

que dijo en "llistoria del Cinc Mexicano"). Sin cmhargo éste es súlo un error que el mismo aulOr corrige 

cn la fo de erratas uel tomo 18, afortunadamente". Total, definitivamente sí son 71 las pelkulas de 1973. 

En el aludido 101110 17 se afirma que fueron 67 los largometrajes de 197-1 (en vez de las 65 de la tahla ). 

hahiemlo 6 películas imlependicntes (en vez ue las -1 de la tahlaJ y 20 estatales' (esta vez concordando con 

la tahla de "llistoria del Cinc Mcxkano" e incluso con mi comco personal). 

En este mismo tomo 17 se uice que en 1975 hubo 60 películas (en vez Je las 59 Je la lahla), siendo 3 in

dcpcndielllcs (en vez Je Jos): El fl!fiemo 11111 Temido (Rafael Montero), Una y Olra Ve: (EduarJo Maldo

n;1dol. y México. México. Ra Ra Na de Gusla\'o Alatrislc. Mientras, las estatales del alin fueron 23 (en vez 

dc las 2-1 dc la tahlaJ'. 

l'or ntro lado. en el mismo lomo se cuentan. para 1976, 61 películas (cn vez Je liis 56 Je 111 liihla). 

'icnd11 20 las pclh;ulas de iniciativa privaJa, 5 las indcpcnJientcs y 36 las cstmalcs''. 

l ( ;,11 , 1,1 1{ 1 ~·1.1. hrnli.•. /l1•1w111/J,11111111·11111{ di'/ ("m1· .\ft•11r11110 f1•mo /ti fl/7:!-J•J73, la rccJ1i.:1li11. 011.1d.1l.1J.tr.1 . 

1111,,,, \k\h.:••. l'111H:1,1d.1d de Ciu.1d.tl.11.u.1. \k\1u1, IJ I·. C<l~Al'l'LTA. (IJlJ5. 1' 7 

/1'1,f,111 I' l<ii 

,, t, u, 1.1 l{u:r.1 1 11ul1<•. //111,1n11 /Jonmu·mal dt'I C1111· .\/1·11111110 1i•mo 18 /111//u•J 1 C11111bi111. 1.t rccd11:11i11. Ci11,lll.tl<1Jarn .• 

J.ilr"''· \lc\ko. \ 'ru\t:h11l.1d de Ci11.1d.1!.1j.11a; \li:\1.,;11, I>. ¡: COS,\Cl'l.TA. JIN7, ¡ip. Jl11i-ll19 

t 1,11, 1.1 Hr~·r .1. l:uull~•. //1111 '"ª /1111 11111e111al dd e 1111· ,\f1'Ht 111111 /i11110 J 7 /'IU-1976, l .t fl'Ctlii.:11'111. G11ad.ll.1¡ar<1, 

J.111''" \k\i..u. l '1111l·r,11l.ul de Ciu;id,11.11ar.1. \li:\11.:11. I> ¡; CO:"o:ACI !J.T~\. l 1JIJ:<i. p 7 

/1•:./1"1 l'I' 11711'1 

,, /l•,.1,,,1 1' -'•ti 
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Esta vez concuerdo con todo el tomo 17. pues mis cuentas sohre 1974, 1975, y 1976 son las mismas. Sin 

embargo. en 1976 decidí agregar México tle mis 1l11111res de Nancy C;inknas, drn.:u111cntal de largometraje 

homenaje al cinc nacional desde sus inicios, y compuesto por escenas de películas cl;ísicas y coniampor;í

ncas y por entrevistas a directores. actores y técnicos (narrada por la voz de Ernesto Alonso). producida 

por Conacine y f>ECll\I E. Este film no lo cnnlú García Riera en sus 61 lilms, aunque sí incluyú el lamhién 

documental de largometraje /.ec11111/1erri de Arturo Ripstcin, producido por el Ccmro de f>roducciún de 

Cortometrajes (a mi jui<.:io. un error mctodol<igico de MI parte, pues en todos .~us conteos contaha t11das las 

cintas de Conacinc. y esta vez no contú el film de Nancy C;írdenas, y por el contrario. no consideraha las 

cintas del Centro de l'rmluccitin de Cortometrajes y esta vez sí conlú el documental de Rípstcin. tal wz 

por el pes11 del nomhre de este cineasta). Como sea. yo considcn! amhos lihns, y por ello para mí fueron 

<i2 las cintas de l 97<i. siendo 38 las estatales. 

En rin. imlcpcndicntemenle de las contradicciones que puedan hahcr en los lihros de Emilio García Rie

ra "l listoria del Cinc Mexicano" e "Ilistoria Documental del Cinc Mexicano", y de las pequellas dili:ren

cias en las cifras de este último (en el cual me basé. tomos 15, 16 y 17) y las mías (inferidas por la revisiún 

película p11r película en los mismos tres tomos), la siguientc labia clahorada por mí, nos uir;í la wrdadcra 

prnporciún uel aumento paulatino de la intervención estatal en la producción cinematognifica Jurante el 

echeverrismo. 

Ta/Jla 4.3: A11111elllo tle/ cine mexicano estatal 1971-1976. 

[ °I'l:lil:UlasF aftn: 

J\ simple viste parece no ucmasiada la proporción uc 21 películas estatales producidas en promedio du

rante el sexenio. consiucrandn que la producción total era ue 73 películas en promcuio anual. En propor

ciún era menos de la tercera parte. Lo llUe llama la atención más hicn es el aumento de 1971 a 1972, uc só· 

lo .¡ en el primer a1io se dcspcgó a hasta 20 películas en el segunuo. Por illlimo, de las 23 películas cstata

lcs de 1'17.5, aumcnllÍ hasta 38 en 1976, lo cual es muy considcrahle ademüs uc que ese afio por primera y 

única \'CZ en el sexenio de Luis y Rndolfó Echcverría, la producción ue cinc estatal llegó a ser de m;ís de 

la mitad del total ue la prouucción. 

En parte esto se dehió al trauicional ucspilfarro de recursos de final de cualquier scxenin. Al último, el 
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llaneo Nacional Cinematogr;ílico conceúiú demasiados créditos y facilidades para la produccilin de Cona

cine y los Conaeitcs 1 y 2. Urgía gastar nxursos para demostrar los tardíos avance' que se loµraron al fi

nal del n!gimcn cchc\'crris1a en materia cincmatognifit.:a . 

.J.2.2- Gl~NEROS CINEMATOGRÁFICOS EN EL CINE ESTATAL. 

Otro detalle que llama la alenciún en la lista de películas, son los géneros cinematognílkos. IJe los 126 

largometrajes que forman el universo úe estudio, nada menos que 51J forman parte del género ''dram;ítico ... 

Tanto en el cinc mexicano como en el mundial, en realidad nn existen génerns "puros". pues por lo gene

ral éstos se mezclan y los lilms pueden dasilkarse en una o nuís categorías de género. De ahí que en estas 

59 películas drmrníticas incluyamos un "úrama de aventuras" (/:'/ selior ti<' 0.1w110, llermosillo, 1972). El 

resto se trata en su mayoría úc dramas históricos biogníficos situados en épocas pasadas, sobre todo duran

te la Revolución mexirnna, aunque también aparecen algunos dramas si1uados en cpocas contempor;ineas 

y en amhienles urbanos, como Chin Chi11. <'i 1i•poroc/w (1975, Gabriel Retes). 

El "úrama" se trata úel género cinematogrúlico mús recurrido en el régimen echeverrista. Esto tiene dos 

explicacitmes. Primero. es un género muy amplio y llexihle que abarca múltiples subgéneros con los l:Ua

lcs puede combinarse: "drama policíaco". ''drama histórico", "drama hélico". ele. Y segundo, este género 

cuenta una historia, real o ficticia. donde uno o más personajes sufren prnhlemas y calamidades provnca

das al parecer pnr entii.lades abstractas cnmo la casualidad o el destinn, y por In general el final resulta lní

gico, casi siempre n:lacinnaúo con una o trnís muertes. La muerte puede signilicar un castigo o una rcden

cil>n, según la película, y generalmente el personaje o personajes que la sufren parecen haber llegado a ella 

debido a la respunsabiliúad de sus acciones. Precisamente se trata de un género moralista donde las accio

nes siempre tienen un dectu positivo u negativo y preuestinan al personaje que sufrird por ellas. ya sea 

justa<> injustamente. ¡\ \'eces las buenas acciones dentro de una pelkula no son recompensadas y el "chico 

huenu" sufre una calamidad "injusta"; y por el contrario, las malas acciones no siempre son castigadas al 

final y el "villano" se sale con la suya. 

Todo este complejo sistema normativo con reglas de "causa-efecto" y calilicativos de "justicia" o "in

jus1icia" según panimelros moralistas, hace al género dramático el más general, tlexiblc y adaptable de to

dos lus gém:ms cinenunogr;ítkos. Adaptable a cualquier zona geognílica en cualquier tiempo histúrico y 

casi a cualquier situaci1ín. Debido a esta aúaplahiliúad, la realidad social del México de la primera mitad 
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de los 70 · s era f:kil de rclkjar (n 1ra1ar de rclkjar) en el cinc nacional en 1ér111inos dr:1111:ílicos. 

Por olro lado, en la mayoría de las películas dram:ílicas los linalcs o desenlaces de la hisloria cmuada 

lerminan en lragcdia. La palabra "lragcuia" p11cuc lcncr dislinlas accp<.:ioncs en 01ras ac1ividades ar1ís1icas 

como el 1ca1ro o la li1cra111ra. pcrn en el cinc lo u1iliz:11nos para rclcrirnos a un desenlace donde la 111ucr1c o 

la dcs,gr:u.:ia acolllcccn al personaje o personajes principales. La mayoría de los críticos de cinc que escri

ben en libros o rcvis1as. no son especializados en cinc propia111c111e, de ahí que sus crí1icas a las películas 

se enfoquen m:ís que naua a la parle 1cm:í1ica (la 111:ís f:ícil lle clllcndcr) y muchas veces dcsaliemlen olros 

elcmcnlns analizables ucl film (la folograria. la 111úsica. el vcs1uario. el rilmo, elc. ). Es1c tipo de crílicos 

llega a sobrecsti111ar el gém:ro dr:11n:í1ico. pues 111uchas veces se lienc la idea de que un lilm que tenga un 

desenlace 1ris1e o lr:í¡!iw es mejor o m:ís meritorio que uno con un lin:il ICliz ("lrnppy cnd" es el 1érmi110 

usado en E. ll. para las películas de l lnllywoo<l con final lcliz). Es10 es porque se piensa que una película 

lr:ígica y pesimista es m:ís prnfunua que una oplimista e incluso m:ís real isla, pues el mundo en sí es cruel 

e injusto. Por supueslo que se !rata de una posición cxlrema e ím:luso cursi ("el mundo es un mar de l:ígri

mas y venimos a él para sufrir"). Adem:ís, la lrnge<lia por sí sola no es garantía de calidad en un film. Por 

cjc111pln. U Amm~ado /'otemkim (1925) de Sergei Eisenstein, a pesar de ser un drama bélico donde ocu

rren mülliplcs cala111idades (la famosa 111atanza <le civiles en la escalera de O<lessa). el final resulta opti

mista y conmovedor, un auténtico "happy end", y sin embargo se considera como uno de los mejores tilms 

de la hístnria. Y a la inversa. una "tragedia" cinematogr:ílica mal filmada no sólo genera un "churro". sino 

adcm:ís puede ca<:r en el ridículo en su intento <le exagerar la crueldad, la injusticia o el "realismo", como 

ocurría con los cursis y lacrimógenos dramas y melodramas cabarctilcs, urbanos, familiares, rurales o re

vol11cinnarins del cinc 111cxicano de épocas pasadas. 

C'omo sea. el gén<:ro dram:ítico cu111plía durante el .:chcvcrrismo con la lilnciún social <le aparentar ma

yor calidad en las películas de pro<luccilin estala!, sobre lodo ante los críticos poco expertos y füciles lle 

w11111n\·er con la trama, argumento o tem:ítica del lilm. 
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El segundo género cincmatogr;ífico m:ís c.xplotaúo por el cinc nacional prmluciclo por d gnhierno cchc

vcrrista, fue el "mclmlrama". Se trata también de un género muy generalizado y aúaplahlc a otros génen•s 

y subgéneros en dbtinlas é1mcas hisl"'ricas. De ahí que entre los 23 11hns melodram:ílicos de nuestro uni

verso de estudio. hubieran dos melodramas de aventuras: Mati11ée de llermosillo y l'a.w1iem.1· e11 Trú11.1i10 

de Jaime Casillas (ambas de l 97h): dos comedias mcloclram:ilicas: Tfroli y/:'/ C11111plewio.1 del /'erro (am

bas de 1974¡; y dos melodramas musicales: \1oh•eré 11 Nacer de Javier Aguirrc (1973) y M11riac/1i (197(>) 

de Rafael Portillo. 

Un melodrama es un drama rmís digcrihlc, menos lnígico, por lo general el desenlace de la película re

sulta un "final t'cliz" o al menos resulta ausclllc de los extremos laerim"'genos del drama. Los personajes 

del melodrama sufren diversas cala111idades a lo largo de la trama de la pelicula. para al final casi sicrnprc 

salir airosos y recibir una cierta recompensa. en ocasiones. Se trata también de un género 111oralista en 

eualllo a que se cclllra en la idea de que el trabajo, el sacrilicio y el sufrimiento son recompensados tarde o 

temprano (cosa que no ocurre en la vida real). De ahí que en tiempos difíciles de la economía 111exicana y 

en plena crisis de violencia social. el género del melodrama cumpliera la función social de dar al público 

einét'ilo ele México la ilusión de esperanza y optimismo a pesar úe la pobreza y la injusticia social. 

l'I tercer género m:is recurrido por el cinc nacional estatal de tie111pos echevcrristas, fue la comcúia. De 

''" 12<> cimas del periodo, unas 20 pertenecían al género. Se trata de un género cincmatognilico también 

muy generalizado, llexible y adaptable, 1:icil de mezclar con otros géneros o subgéneros en distintos luga

rc., y tiempos históricos. De ahí que entre estas 20 co111edias se incluyan siete sütiras políticas, cuatro co

rncdias infa111iles y dos comedias musicales. 

l.a tünciún social del género de la comedia en el cinc echcvcrrista es la rrnís antigua del cinc de 11cciún 

c·11 gc111:ral: entretener. divertir. hacer pasar un buen rato al espectador y lograr aunque sea por un 1110111en-

111. que el pliblico olvide sus penas, sobre todo en medio de la crisis económica y social que atravesaba 

\k\ico en ese cnllmces. No tratamos de llegar a los extremos de la teoría de los "mass meúia" sobre la 

cnajc11aci1'i11. pero es innegable la función social del cinc como entretenimiento y escape. 

l'.11 el caso de la comedia cine111atognilica producida por el Estado, se procuró la calidad tcm;ítica y la 
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adaplación de lo irónico o "gracioso" a la realidad mexicana con1cmpor:ínca. De ahí que. por ejemplo, se 

evitara la colalmr;1cicin de los rutinarios actores "cúmicos" característicos dt:I cinc privado, como "Cantin

llas", "Capulina" o "L;1 india María". Con cxccpcicin de Eulalio Gnnz:ílez "Piporro" en /,as Ccnb1s t/C'l 

!Ji¡m1c11/o (Gavaldón. 1976), Aclalbcrto Martíncz "Resortes" en San Si111tin tic los Magu<'.1'<'.' (A. Galinclo. 

1'172) y "Chabclo" en dos comedias infontilcs con "Pepito" (dirigidas por José Estrada en 1973). los cúmi

co' ve1cranm no tuvieron cabida en el "nuevo cinc mexicann". En su lugar. se rccu1-riú al talcnlo de acto

res como !'ancho Ci'irdnva. Alfonso Arau. Carmen Salinas. lléctor Suürcz. lléctor Ortega. lléctor Lechuga 

y Chucho Salinas. entre otros. quienes m:ís que c1imicos se hacían llamar "comediantes" (no profundizarc

mo.~ sohn: la ambigua diferencia entre "cómico" y "comediante", sólo diremos que al parecer el segundo 

1énnino implica m:ís prestigio actoral que el primero). 

Las siete rnmcdias de sátira política fueron Ante el Cad<i1·er tic un Líder de Alejandro Galinclo, Calwn

~in !11.1pe<'tor de Alfonso Arau (ambas de 1973), 1Ymli de Alberto Isaac (1974), Las F11e17.as Vim.1· de Al

coriz;i, El l!omhrc tld 1'11ente de Rafael llalcdón (ambas de 1975), Las Ceni:.as del Diputado de Roberto 

Gavaldón, y La l'/a:a de 1'11erro Sal//o de Toni Shcrt (amhas de 1976). La función social que cumplían es

tas películas era dar una impresión de "apertura dcmocnitica" dentro del cinc nacional, mostrando la relati

va tolerancia de un gnbierno autrn.:rítico en apariencia. que aceptaba la parodia en aras de la libertad de 

expresión. A primera vista es verdad esta relativa apertura, pues tenemos que admitir que ninguna de cstns 

siete películas se hubiera filmado durante el régimen conservador de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) o 

antes. Sin embargo, en un amilisis müs proli.Indo queda en evidencia u11;1 funciiín latente de confürmismo 

ante la accptaciiín de la corrupción del gobierno y la cxplotaciiín del pueblo con sentido del humor. /\ lo 

lar¡?o de la historia. el pueblo de México ha usado el humor y el ingenio para burlarse de sus opresores y 

sus autoridades corruptas como su único consuelo posible ante la injusticia. 1:1 humor de la s:ítira política 

cu111plc la función manifiesta de ser un vehículo de expresión de la inconformidad del puehlo ante sus agn

hcrnamcs, y la funcil>n latente de ser una v:ílvula de escape apaciguantc que transforma la ira popular (y 

por lo tanto. los deseos de cambio social) en alegría conformista ("ni mmln. así somos"), haciendo que la 

"'L·kdad termine aceptando la injusticia como inevitable, parte inherente de la idiosincrasia mexicana. 

1'.111re las 20 rnmcdias lllmadas tamhién incluimos tres películas de humor negro: Dmia Macabra (1971) 

de Roberto Gavaldún, El C11111plemios del Perro (1974) de llennosillo, y Fi111toclle ( 1976) de Jorge de la 

Rosa. También tenemos dos comedia musicales: l'o Amo, 111 A11111s, Nmotros . .. ( 1974) y Tiempo y Des-
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lie111¡w (1975). amhas de Rafael Balcd1ín. ¡\dem:ís hubo cuatro comedias infantiles: Cha/Je/o y l'epillJ c1111-

1m /11.I' Momtmo.1" Cllahd11 y l'epito DetectÍl'l'S (ambas de 1973. de fosé l:strada). /.a /'a/11111il/<1 al Ne.1rn-

1c. y \lamcirme.I' Mi.werio.l'rl.I' tambas de 1976, de l léctor Ortega). Estas cuatro. m:is el primer l:1rgometraje 

de dibujos animados mexicano, /,11.1· Tres Reyes Magos (1974) de Adolfo Torres Portillo (no considerada 

como comedia). suman cinco películas destinadas al público infantil, un sector poco explotado en otras 

épocas del cinc mcional. 

Ahora v.:amos otros géneros cincmatogníllcos que también se dieron. pero en menor prnporci(in. 

En total hnbo nueve "westerns" o filmes del "viejo oeste", adaptados al cinc mexicano. El "western" 

mexicano es conocido a veces p<:yorativamentc como "chili-western". siendo un subgénero mezcla del ti

pi<:o 11·estern norteamericano, el "spaghetti western" italiano, y las películas rancheras mexicanas. 

También huho tres thrilkrs o films de acción y violencia: Sla11gl11er 1l Ma.l'acre de Jack Starrctt t 1972), 

frciigc1111m• la Cahc~a ele A/free/o García ( 1973) de Sam Pcckimpah (ambas coproducciones resultan ser 

m:b cstadounidcmes que mcxil:anas), y /.a Puerta Falsa de Toni Sbcrt (1976). Esta tiltima es una película 

policiaca pionera del cinc de narcotraficantes Uunto a Co/lfraba11clo y 7i·aiciú11, y Ma1aro11 a Camelia la 

fr.1c111r1. amhas de Arturo Martíncz y producidas con capital privado también en 1976). género que llegaría 

a ser 111uy pnpular durante los sexenios de Lópcz Portillo (1976-1982) y Miguel de la l\ladrid ( 1982-1988). 

s,·,¡" hubo úps rilms de terror: CIW.H!ll Sun'Íl'ors o Lo.1' So/Jre1frie111es E.l'ct1gicl11.1· (1973) de Sutlon Rolcy 

tno <.:nnfumlir <.:<lll f.o" So/Jre1'Íl'ie111e" ele los A11cles), y /ltcís Negro que la Noche (1974) de Carlos Enrique 

Tahoada. La primera es adcm:ís la única película de cicncia-fkción del cinc cchcvcrrista, y se trata úc una 

cu1 i""' prmlu<.:ción. 1rnis estadounidense que mexicana. que mezcla desastres nucleares en un futuro rnn 

\ .1111pirn~ mutantes. 

l luiH1 dnrn películas musicales: \loll'l:rC:- a Nacer (1973, con el cantante espaiiol Camilo Cesto) de Javier 

. .\~uirre; l'o 111110, 11í Amas. Nosoiros ... (1974, con Angc!lica María); Tiempo y Destiempo (1975, con 

'.\!aren Antonio Muiiiz ), ambas de Rafael Balcdón; Mariacfli de Rafael Portillo; y Pm1f11cio Sa/l/o de Ra

lael Cllrkidi !estas dos últimas úe 1976). 
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Y hablandll de musicales, resulta interesallle que precisamente el género cinematogr:ítico m:ís típica

mente me.xicano. la cllmedia musical ranchera. no hiciera presencia durante "el nuevo cinc 1m:xicanll" 

echeverrista. Se trataba en ese entonces de un género en franca decadencia que aún seguía sicndD explota

do pllr el cinc de producci{in privada (donde había "estrellas" comD Antonio Aguilar o Vicente Fcrmín

dcz), pero Clln pobres resultados. Muy atr;ís se quedaron las glorias de Allá en el Rancho Gwntle ( l<J36J 

de Fernando de Fuentes, y de las películas protagonizadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis A¡?uilar 

y otros en los 40" s y 50 ·s. El género había sido exprimido hasta el cansancio y hasta agotar pr:ícticamcnte 

todas sus posihilidade.,. Lo m:ís cercano a la comedia ranchera 4uc hubo en el cinc estatal de nuestro uni

verso de estudill, fue Mariachi, supuesta historia verídica sobre el nacimiento de la música vcrmícula. des

de sus orígenes en Jalisco en tiempos de la intervenci{in francesa, hasta mediados del siglD XX. Sc trata de 

un mclndrania musical de ficción (no comedia) aburridll y cursi. repleto de bailes y canciones tradicillna

lcs y llllmcnajcs a "vacas sagradas" comll Lueha Reyes. José Alfredo Jimt:nez. Jorge Negrete, Pedro lnfün

tc, e incluso Emilio Azc;írraga, presidente de la XEW en la radio. 

También hubo dos 11lms que se pueden calificar como surrealistas: A l'lí11dar A11ap11 ( 1974) y l'a11f11cio 

Sa1110 ( 1976), ambos de Rnfael Cordiki, y cinco documentales de los cuales ya hemos dado referencias 

tníís atnis. 

Al menos no hubo en t:ste universo de esmdio películas de luchadores, o dramas y melodramas sobre la 

familia mexicana al estilo de los que hacía Libertad Lamarquc y émulas. Era obvio, a juzgar por los gene

rns explotados, que el Estado trataba de crear un cinc de cierta calidad temática, supuestamente revolucio

narin en cuanto a que trató de romper con los esquemas tradicionales y prevalecientes del \'iejo cinc priva

do. adem;ís de rechazar los géneros semilleros de "churros" (o al menos tratar de renovarlos adaptándolos 

a la realidad colllemporünea y a las necesidades del público mexicano). A pesar de que hubo muchos lo

_l!rrn lnablcs al respecto, también huho rracaslls. 
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-U- (:POCAS lllSTÓRICAS EN QUE SE DESARROLLAN 
~?- TEMó.J.:LC_1\~_PJLJ~§_!'g!_,ÍCULAS. 

No es lo mismo siempre la época en que se l'ilma una película que la época histúrica en que se desarrolla 

la trama de la misma. El ario de prnduccitin representa la época de lilmac.:iún ()' como hemos dich1>. a ve· 

ces varía de su éprn:a de exhibición, pues se puede estrenar una película al ario siguiente de la l'ilmaciún. 11 

varios después en el caso de películas "enlatadas"), y la época del desarrollo argumental es aquella en la 

cual se desenvuelven los personajes y situaciones lilmadas en el I1lm de llcci<in. De esta forma. lo mismo 

que en una obra literaria. el desarrollo de la trama se puede ubicar en tiempos pasados. presentes (m;ís que 

presente. uim·iene el término "contcmponíneo" a la lecha de prmlucci1ín. pues una película del cinc nn1d1> 

filmada en los 20's no podemos considerarla como de tiempo "prcse111c" en esta época) o futuros (como 

en el caso de muchas películas de ciencia-ficción, donde se muestra tecnología avanzada de posibles ticm· 

pos venideros). 

En la siguicnte tabla prese111amos cuáles son las épocas históricas en que se desarrollan las temüticas de 

las cintas de nuestro unvo:rso de estullio. En esta ocasión nos ref'crinms exclusivamcnte a los lilms lle fi-

cciún, por lo que los cinco dncumcntalcs no senin tomados en cuenta. Esto quiere llecir que este anülisis 

seni sobre 121 películas (en vez de las 126 que sumaría la inclusión de los documentales). 

Las tem;iticas lle las películas ser;ín divillillas en tres tipos lle categorías lle tiempo: época comemponi

nea. épocas pasallas y ép1H:a indcterminalla. La categoría a la que pertenec.:ni calla una de las 121 

películas ser;í inferida de dalos proporcionados por la propia película lle forma explícita. Por ejemplo. en 

/.as l·iter~as l'il'<l.I' de Luis Alcoriza. se afirma cxplícitarm:nte que la trama se ubica en el momento en que 

estalla la Re\'oluci.-in mexicana. obviamente en 1910, por lo que la cinta entrará en la categoría de "épocas 

pasallas". 

Cuanllo la época histúrica no sea expresada de forma manifiesta, se recurrini a datos proporcionados por 

lm tom1>s 15. 16. y 17 de "llistoria Documental del Cinc Mexicano" de Emilio García Riera, o de los mis· 

mos guiones originales in\'cstigados personalmente. También he procurado en la medida de lo posible. n:

currir a la dcducci1ín 11ígica cuando los datos falten. Por ejemplo, en E/ E1perat!o Amor /Jese.1pt!ratlo (Ju· 

li;in Pastor. 1975). se mencionan en la trama las cintas Lm·e Sto/)' (i\rthur lliller, lilmalla en 1970) y Ti/J/I· 

nin (Steven Spielberg. f'ilmalla en 1975), por lo que el film lo colocamos en la categoría "época c<mlempn· 

r;inea". También nos ayudamos de ciertos pequeiios lletallcs, por ejemplo, en San Si111rí11 tic los Mag11c1·e.1 

1Cialindo. 1972\ en la tumba de un personaje (un marillo celoso linchado por el pueblo) por un breve in'-
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tantc "' nhscrva el ait" de su muerte: 197!, mismo ario de la 11lmm:iím de la cinta, y por lo talllll. ser;í una 

película contempor;inea. 

1'11 épnca "contempnninea" incluimos las tramas desarrolladas dentro del mismll perilldo histúrico del 

sexenill presidencial de Luis Echeverría. es decir. de 1971 a 1976. Cuandll un lilm parezca ubicar su trama 

o terrnitica en tiempos modernos debido a detalles ambientales (vestuarill, moda, aparatos tecnnlúgic11s, 

auh1111úvill!s nuevos. cti..:.) scrtí <..:onsidcrada en la categoría tic "épocas contcn1porüncas". a menos que al

gt'rn dato obtenido de las lilemes consultadas o de la pclícula mi.sma nos infllrme que dehemlls colllcarla en 

cualquiera de las otras dos categorías. Es por eso que El Apa11do lo considerarnos un rilm desarrollado en 

"épllca colllcmpnr;ínca", aunque nunca se diga en el transcurso de la película en qué tiempos se encuen

tran, y tampllco se mcncillnc en las fuemes consultadas (no tomamos tampoco la lecha de publicación de 

la nllvcla de José Revueltas c"m" par:'rmetro al respecto). 

En estas tem:'rticas de "épocas cnntempor;'1ncas" utilizamos el ario de producción de la pelicula, o sea el 

ario en que se filmó, comll el arill en que llcurre o se desenvuelve la trama. Por ejemplo. daremos por he

cl10 que La L11clt11 co11 /11 i'amem (llojúrquez. 1974) uhica su trama en 1974, ario de su filmación. pues 

ninguna fuente consultada informa lo colllrario. La única excepción al respecto sení Los S11pen'il'ie111es de 

lo.~ 1!11des. cuya trama cuenta un caso verídico adaptado a la pantalla grande y ocurrido en 1972, aunque la 

película se filmÍl en 1975 (dirigida por Rcné Cardona). Como 1972 est:'r dentro del marco histórico del 

cchcvcrrismo. se considera una película de "época contemporánea", y 1972 será el año de su tcm¡ítica, en 

vez de 1975, ario de su producción. 

l'or "épocas pasadas" entendemos las temáticas de las películas desarrolladas dentro de un marco histó

ricn anterillr al periodo echevcrrista. es decir. antes de 1970. Por eso Canoa (F. Cazals, 1975) y P<1S<!il!m.1· 

1·11 trií11sito (Jaime Casillas. 1976), cuyas tramas se ubican en 1968 (la primera) y 1967 (la segunda), ser;ín 

de c'ta categoría. a pesar de que nll haya mud10s arios de diíerencia entre el 67, el 68 y el echeverrismo. 

l.a categoría a su vez est:í dividida, no en el año de la producción de las películas, sino en periudns históri

'"" determinados: atills 60's, so·s, 40's, etc, tiempos dc la Revolución, porllrismo, siglo XIX, "western" 

1d )!énerll del "western" sc desarrolla casi sícmpn: cn la segunda mitad del siglo XIX) y siglo XVI. T:11n

hi011 cll11,ideramos una subcategoría: "nacimiento de Cristo" para el lilm de dihujos animados Los 7i·es 

Ncn·s Magos ( 1974, de A. Torrcs l'ortilln). Nuevamente la uhicación de las cintas en esta categoría y sus 

,uhcategorías, se hizo con datos nhtcnidos por las fuentt:s citadas. En la medida de lo posihlc, entre parén

tesis se pone la lecha o fechas exactas en que se desarrolla la trama. 
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1'<1r ''ép<1ca imlt:lcrminada" ememlcmos las 1c1mí1icas de las pelic.:ulas desarrolladas demro de un marco 

hislúrico no definido clara111en1e. l'or ejemplo, l'r<'sagio (Luis Alcoriza. 1974) esl;í basado en un rela10 de 

Gabriel García l\farquez que puede ubicarse en el porliris1110, en liempm. revolucionarios o cualquier am

hienle rural marginado de cualquier década del siglo XX (incluso en 1ie111pos comemporüneos, siempre y 

cuando se 1ra1e se un puehlo muy alrasado ecnnúmica y culluralmeme). lgualmemc, La Choca del "Indio 

Fcrn;indc1. ( l'l73) puede ubi<:arse 1em;í1i<;amen1e desde los a1ios 30 'so un poco ames. hasla épocas con-

1c111por;íneas. En csla misma calegoría incluimos l'm!{llcio Sa1110 (Corkidi, 1976), lilm surrealisia donde se 

\'iaja en el 1ie111po de forma caútica sin un marco his1<irico dominante. También incluimos Cilo.w'll S11r1·i-

1·01'.1 (Suuon Rnley, 1973¡, película de ciencia-l'il:ciún que resulla ser la única en nuestro universo de eslu

dio cuya 1en1;i1iea se encuemra ubicada en 1ie111pos fu1uros. 111;ís concrelamente. después de un supueslo 

caiadismn nuclear que acaba con casi !oda la humanidad. Las categorías de esta películas las subdividire

mos en sus alios de producciún (como hici111os en la calegoría "épocas colllemporüneas"). 

Por úllimo, en letras cursi\'as anolamns películas cuya lemática se desarrolla en m;ís de una calegoría o 

subcalegoría his1úri<:a. Por eje111pln, La.1· l'oq11ic111clti.1 se desarrolla principalmeme en 1964, pero existe 

demro de la película una historia paralela por medio de "llash-backs" y ubicada en 1951. Por ello el lílulo 

de esla película se repile. pues se considera en los 50's y 60's. Lo mis1110 ocurre con Mariachi (Rafael 

Ponillo. 1976). cuya !rama abarca tiempos de la intervención francesa, el porfiris1110, los a1ios 20 ·s. 30 ·s. 

40 ·s. 50 · s y 1iempos conlemporáneos, y se rcpetir;í su tílulo !odas las veccs necesarias. Cabe selialar que 

"·110 consideraremos los "llash-backs" cuando sean muy largos o muy importantes o en el desarrollo lcmá

lico de una cinla. Por eso. aunque en Dona 1Wacabra (ubicada en tiempos contcmpor;íncos) haya un breve 

"llash-hack" a la época de Vicloriann llucl'la, no lo consideramos sulicientc como para <.:onsidcrar a la pc

l1cula en dn' calcgorías his1óricas, y por lo lantn no la repetiremos ni a ella ni a otras similares. 
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En la lahla amcrior 4.4 observamos que de los 121 largometrajes de ficción csiaialcs (no .:oniamos dm;u-

111en1ales). filmados de 1971 a 1976. unos 66 uhican su argu111e1110 101al111e111e en 1i.:111pos comcmponíne<is 

al 'exenio eehe\'Crrisla. o 'ea. la éprn.:a en que fueron filmados. l'or olro lado tenernos -17 pc.:lkulas cuyo 

argumento se desarrolla totahncntc en épocas pasadas o anteriores al cdtcvcrrismo. A a1nhas categorías 

les podemos agregar dos fihns cuya trama se desarrolla lanlo en tiempos pasados co1110 en tiempos con-

1emponi11eos: /.11 Casa del Sur (Sergio Olhovich, 1974) y Mariaclli (Rafael Portillo. 1976). En la primera 

Olhovich narra la lucha de unos campesinos por sus tierras a través de !res periodos hislliricos: en el siglo 

XVIII. en tiempos de la Revolucit'in y en tiempos modernos de demagogia sobre la rcl'orma agraria. jugan

do asi con el tiempo para darnos el mensaje que los problemas del reparto de tierras han sido y ser;in siem

pre los mis111os. En M11ri11d1i se cuenta la historia de la música de mariachi mexicana a través de 'us crea

dores, la familia Vargas de Guadalajara. desde tiempos de la intervención francesa hasta los tiempos mo

dernos. Las dos películas se repiten en ambas categorías: "época conlemponínea" y "época pa>ada". l'or 

eso en total hay 68 pclkulas en la primera categoría y 49 en la segunda. i\dc1rnis. tenemos por otro lado 

seis películas cuyo marco histúrico en el cual se desenvuelve la trama o argumento no esi;i del iodo aclara

do, por lo que forman la tercera categoría: "época indeterminada" 

4.3.1- l~l'OCA CONTEMPORÁNEA. 

!);índole un vistazo a la lista de las 6ü películas que se encuentran en la categoría "época contcmpor;i

nea" (m;is las dos películas parcialmente conte111poníncas), llama la atención la manifiesta intención de lo

grar un cinc de cierta calidad, con ciertos tintes de crítica social acordes con la política gubernamental de 

"apertura dcmocr:ilica". La t"uncilin social de esas películas conlcmponineas era atraer al público cinélilo 

111cxicano. volvérselo a ganar luchando con la co111pe1cncia que signilicahan los productos del cinc indus

trial de la iniciativa privada mexicana (en su mayoria "churros" de género). 

!'ero habia olra <.:ompelencia aun müs dificil: los productos importados del cinc extranjero, en especial 

la' películas estadounidenses de l!ollywood. Mds que competir con eslos últimos, se trataba de quedar lo 

mejor parado posible. pues era dificil enfrentarse en la taquilla a éxitos mundiales tan espectaculares co-

1110: ilcrop11ert11 (Gcorge Sealon. 1970), Lm·c Sto/)' (i\rlur Ilillcr, 1970), l/arry el Sucio (Don Sicgcl, 

1971 ) . .V1m11u"1 Meni111'n1 (Slanlcy Kubri<.:k, 1971 ). Contacto c11 Francia (\Villiam Ficdkin, 1971 ), El Pa

t!ri1111 (!'. F. Coppola, 1972), /;/ Último fo11go <'11 París (Bernardo Bcrloluci, 1972), La 1h•e11111ra del /'o-
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Jeid1í11 (Rolaml Ncamc, 1972). m faorci.1·111 (\Villiam Fric<lkin. 1973). /J¡/iemo en /11 forre (lrving AII<:n. 

l'J74¡, 7'i!Jftrtí11 (Slcven Spilhierg. 197.5), Nocky (Jonh G. Avildscn. 1976). o Taxi D1frl'I' (Marlín Scorsc

SL'. llJ76l. ctllre muchísimas otras. 

En su compelencia con el cinc i:x1ranjcrn. el cinc cslatal nacional tl<:l cchewrrismo rccu1TilÍ a dos cstra

lcgias: la primera rue la imilaciún, y la scgumla. el reencuentro con la realidad nacional. 

i\luchas películas trataron de imiiar modelos <lel cinc <le llollywoo<l con malos rcsulla<los. pues el cinc 

mexicano es un cim: terci:nnundista, lanto en lliscurso como en recursos lécnicos y económicos. Esta imi

iaciún se llio con mayor frecuencia pri:cisamcntc en las películas lle "época contcmponinca". 

/l/ti.1· Negro que la Noche (C. E. Taimada. 1974) es un film lle terror mexicano con clara inlluencia del 

cinc de terror eslallounillensc, sobre tollo a la hora lle presentar asesinatos lle mujeres jóvenes, honitas y 

sexuahnente ac1ivas (en csle caso, las ascsinallas eran llelcna Rojo, Lucía Mémlcz y Susana Dosamanles. 

pues Claudia Islas sobrevive). 

/,os S11pen'il'ie111es de los Andes ( 1975) ruc una coproducción de capital privallo y estatal dirigida por 

René Cardona (uno de los pcon:s directores del cinc nacional). Su lcm;itica tenía visibles in1cnciones de 

internacionalismo: se basa en la historia verídica ocurrida en 1972 sobre un avión que sale de Montevideo, 

Uruguay, con llirecciún a Santiago de Chile y con escala en Buenos Aires. que finalmente se estrella en la 

rnnlillera de los Andes. Erectivamenle, tuvo mucho éxito internacional pese a su mala calidall. sicnllo en 

su tiempo una de las pcliculas mexicanas m;ís laquillcras de la hisloria. El estilo rnn que se cuenta la his

loria es similar al de las pelkulas estadounidenses llcl subgénero conocido como"desastrc". sohrc 1o<lo la 

ya mencionada Aeropuerto, lilmada cinco a1ins a111es. Allemús, se afiade un ingrediente <lcl cinc de horror 

al c11fa1izar e>cenas de canihali>mn (los sobrcvivienles lle! dcsaslre se ven forzados a comer carne humana 

para sllhre\'i,·in al cstilu del cine "gorc" de molla (el "gore" es un subgénero derivado del género lle ··te

ITP1"·. caracteri1adll pur escena-; di: sangre o violencia extrema). El rilm resulta lamcntahlc debido a que. 

lejns de exaltar una \'alerosa e hist<írica hazaiia lle supervivencia. lo único que le i111cresa es explotar el 

morbo amarillisla relacionado con el canibalismo, por lo que termina orcndicndo a los propios sohrcvi

\'ientcs. 

¡Tintorera! (1976) fue 01n1 triste fruto de la relación entre la compafüa privada de los Cardona y el Es1a

do. Esla vez dirigida por René Cardona. hijo (igual <le malo o peor que su padre), se trata <le un melodra-
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ma playero con ci<:na in1ención de imi1ar Tilnmi11 (Spiclberg. 1975). 

La l'ucrra Fa/.l'a ( 1976) de Toni Shcn, i;s un illlelllo por lratar el tema del narcotníf1co mexicano en for-

111a seria. compitiendo con lihns nacionales nuís exitosos de producción privada como C11111ra/Jc1111/11 y 

Fraici1i11 y ¡M11111ro11 a Ci1111eli11 la Tex111111! (ambos dirigidos en 1976 por Arturo Martíncz). !'cm pese a su 

intento de calidad. La /'11er111 Fa/.l'a apenas se distingue <le sus cmnpctencias privadas, tamo por caer en la 

critica 111oralizantc convencional acerca lle que la pérllilla de valores familiares es la (mica causa de la 1:ír-

111acmlcpcmlcm:ia, como por el af;ín de narrar la historia al estilo del "thriller" policiaco estadounidense. 

<:on .fnrgc Lukc comll héroe \'iolcnto y vengador al estilo de las películas lle acciiin extranjeras. 

Mil Ca111i1111s ti<'ll<' la Mtwrte <Rafael Villasc1ior Kuri. 1976J es un drama violclllo sobre pandilleros mo

tociclistas que sie111hran el terror en carrctcras y zonas rurales al estilo de los "Üngclcs del inlicrno" grin

gos. Aquí sc nota la inllucncia lle películas <lc l lollywood co1110 El Salrnje (711e \Vi/d One de Laslo llcnc

dek, 1954), 'l'lle \Vi/ti t111gels (Roger Corman. 1966), y sohrc todo Nacidos para /'erder (/Jom Lo.l'ers, T. 

C. Frank, seudcinimo de Tom Laughlin, 1967). 

Por su parte. /.11 l'a/0111i//a al Re.l'cate y su continuación Varncio11e.I' Mi.1·1erio.ws, ambas llirigidas en 

1976 por lléctor Oncga, son comedias quc intentaron atraer al público infantil copiando a las viejas cintas 

mudas <le matinéc protagonizadas por un grupo <le nilios conocidos como "la pandilla" ("our gang"). 

Ade111üs <le la imitaciún. hubo otra estratcgia empicada por el cinc cchcverrista <le tcmütica "con

temporánea" para competir con cl cinc importado. Muchos directores fueron concicntes <le que era imposi

ble ganarle al cinc extranjero cn su propio tcrrcno (y en parte al nacional <le producción privada, que imi

taba aun müs los modelos extranjeros), por lo que optaron por un "nuevo cinc mexicano" con tcmüticas 

nadonalistas y modernas, con cierta crítica social y dirigido principalmente a la clase media urbana. prin

cipal pühliw cinéfilo <le todas las épocas. lk csta forma se hicicron películas que narraban historias ubic:i

das en amhientes urhanos <le clase media o media baja de tiempos modernos, contallas en forma <le dra

ma. mclollrama y algunas comedias principalmente. Muchas fueron lilma<las en exteriores urbanos, sobre 

todn el D. F .. fotograriando edilicios conocidos, haciendo que los actores imitaran la vestimenta y el len

l,!uajc tic la clase trabajadora, con tollo y sus modismos y palabras altisonantes. Se intentó que el espccta

tlm mexicano se viera rcllcja<lo en la pantalla y se idcntilicara con las situaciones presentadas en los films. 

N" lodos los llm' cumplieron esta li111ciún social, pero veamos algunos que en mi opinión tuvieron éxito 

al respecto. 
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De Fe, Espem11:a y Caridad ( 1972), en esta ocasión hahlarcmos <le Caridad, me<lio111etraje <le Jorge 

Fons incluido en esta película <le largo111ctraje (de Fe <le llojórqucz. y l:"spera11:a <le i\lcnriza, hablarc111os 

cuando llcguc111os al 1e111a de la rcligit'in. 111;is addantt:l. Desde Lu.1 0/1·id111/11.1· ( 1950) de Luis llul111cl. n11 

se hahía mostrado el tc111a de la pobreza de una manera tan seria en el cinc 111cxicano. Caridad 1111 era el 

clúsico <lr:11na-111clo<lrama lacrimógeno destinado a exaltar las virtudes de los "pohres de buen corazún" al 

estilo <le las películas <le l'epe t!I 1im1 de Ismael Rodríguez con Pedro Infante. Tampoco era un fan:itico 

panfleto izquierdista que acusaba al capitalismo co1110 único culpahlc de la idiosincrasia <le las clases ba

jas. En Caridad se 111ucstra cúmo la 111aldau y la ignorancia estún relacionadas tanto con la 111ala situaciún 

económica co1110 con el instinto innato de a111bición del ser hu111ano. Una anciana rica (Sara García) con 

hucnas intenciones es riuiculizada cuando, dchido a su torpe espíritu caritativo, irresponsahlcmente regala 

unas 111onc<las a unos niños lumpens <le la periferia cita<lina, provocando una reacción en caucna tr:igica 

que <lcjaní a un homhre muerto, una 111ujer viuda, un niiio huérfano, un hombre en prisión y <los familias 

uesamparadas. En vez de los típicos estereotipos "hucno-malo", todos los personajes son ambivalentes. to

dos sufren y son víctimas. pero a la vez son rcsponsahles de sus actos y situación. Se 111ucstra la inutiliuad 

uc la limosna, pues la sc1iora rica tal vez sólo trata de sentirse hicn consigo mis111a o ganarse el ciclo. pem 

en su mundo burgués no conoce a los pobres rcal111ente, no los cmnprenue. Cree que su posible sentimien

to <le culpa se alivia regalanuo una pizca de na<la. y regresa a su mansión orgullosa e ignorante <le las fata

les consecuencias de su acto. Y es que ni siquiera to<los los grupos 111antrópicos <ld mun<lo uniuos podrán 

combatir tolla la 111iseria del 111un<lo con la simple li111osna, por muy generosa que ésta sea. pues se trata <le 

un problema de fon<lo rclaciona<lo con conflictos mús profundos <lcl orden ccom'imico 1m1n<lial que deben 

ser atacados <le raíz. Por otro la<lo. la larga y angustiantc jornada que vive la viuua (Katy Jurauo) para re

coger el cuerpo <le su difunto 111ari<lo y levantar el acta correspondiente es una atinada crítica al tortuguis-

1110 institucional en un sexenio en uonuc la hurncracia creció uc 1970 a 1976 a un ritmo <lel 18 'J.. anual. 

De Jorge hins también es /.os .·lihmiile.1 ( 197(1). otro buen acercamiento a la pobn:za urbana. Con uno 

tk l\ls mejnn:s elencos reunidos para una sola película. esta cinta trata las condiciones laborales <le aque

llos marginados que son: "muy eficientes en el trabajo a pe.,ar de su mala nutrición, estün <lesadapta<los 

porque ya no pertenecen al ca111pn y no terminan <le adaptarse a la ciu<la<l, por lo que se vuelven resentidos 

y \'inlcntos". como <lice un ingeniero hurgués interpretado por José Alonso. Esta <lesa<laptaci<in los hace 

111e1clar en su personalidau, actituu, knguajc y vestimenta (por cierto. mostrados con gran realismo) lo 

peor de ambos 111undos: ciuuad y ca111po, en \'CZ de lo mejor. En la escena linal <le la película se ,.e un c<li-
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licio departamcnwl mullifamiliar recién inaugurado y en una ventana se observa un joven matrimonio 

arrullando a un nirio. Ellos viven c<imodamente en su hogar de clase media como represcnlalllcs del pro

greso y la asistencia social (es un edificio de INFONAVIT) y su hijo reprcsenln tal vez :rl futuro. l'ern los 

tres ignoran que ese aparerHe hi<:neslar fue construiuo sobre la hase de la explotaciún. cornrpci<in. injusti

<.:ia, sudor y sangre mostrados uurallle la película. Desuc la primera escena del film, donde Jgnacin Lüpez 

Tarso es asesinado y su sangre se mezcla con la construcci{Jn, y Juego se rmrcs1n111 los créui!Os de la 

película con la fotografía del oscuro edificio sin armrehlar, el mcns:rje de Jorge Fons es claro: los alhariiles 

tcnninan siendo s<ilo un ladrillo m;ís de esa gigantesca obra de la cual presuminín los poderosos ingenie

ros. arquitectos y políticos que se qued:rn con la gloria. "Me la paso hacienuo casas y c:rsas. edilicios y 

edilicios. y ninguno es mío". dice un :rlbariil borracho imerprctado por José Carlos Ruiz. Es una crítica 

oportuna precisamente en el sexenio en el cual se creú el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trahajado

res (INFONAVrl') uirigido por Jesús Silva l lcrwg, con el cual se jactaron los priíslas de haber constnriuo 

treinta mil casas y departamentos. En la película se muestra la corrupci{Jn y cómo los ingenieros principa

les a1:aparan material para su hendicio personal y cómo los cuificios son construidos con los menores re

cursos ccon{Jmicos. para que lo sohranle del presupuesto y material vaya a manos de los acaparndorcs. Sin 

embargo, la critica es müs compleja, pues en ningún momento se muestra a los albaliiles como víctimas o 

como héroes, pues no se niega lJUC ellos rnisn1os forman parte de la cauena Lle corrupción, auem:is de en

frcruar sus propios demonios: akoholisrno. violación, asesina!O (que nunca se n:suelve), drogadicción, "ji

neteo" del material Lle construcciún, corrupción sindical, ele. 

Cliin Cllin, el frporocllo ( 1975) fue el debut del emonces joven Gabriel Rews corno cineasta del Estado. 

Fue una de las películas rmís '"fuertes" de la década, pues aunque nn tocó ternas políticos. retú a la censura 

Lle su tiempo comando una tragedia urbana que acontece a tres jóvenes amigos cuyas vidas, las cuales 

prácticamente giran en torno al alcohol. se ven arruinadas. En la cinta se muestran ternas de drogas, homo

sexualismo, pedofilia. pobreza. etc. con uesnudos masculinos y femeninos. Esta auapwc.:ic\n de la novela 

Lle Armando Hamírez cst;í lejos Lle ser un drama moralista, pues el alcohol no se muestra corno la causa de 

la desgracia del protagonista (Carlos Ch:ívez), rn<ís bien es al revés: su destino de "leporocho'" (anunciado 

lksde el principio) es resultado de su desgracia, causad<t sohre lodo por la decepción ante la vida y la hipo

cresía de los auullos (que resultan ser los peores personajes, a pesar de sus balios de pureza). Pero más allú 

de su polémico argumento, lo mejor Lle la película es su realismo. Filmaua en exteriores del popular barrio 

de Tcpiw. con el uso del lenguaje popular, palabras altisonantes y "albures'', resulta un valioso testimonio 
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de la realidad con1e111porüneaal lvléxico de mediados de los 70"s, a pesar de tratarse de un film de ficción. 

-1.3.:?- f;J>OC/\S l'/\S/\D/\S. 

De los 121 largometrajes de ficción filmados durante el echeverrismo, 47 ubican su argumento total

mente en épocas pasadas, mientras que dos mas (La Casa del Sur y 1\4uri11c/1i) ubican su tema tanto en 

épocas pasadas como contcmponincas, haciendo un total de 49 pelíi:ulas con argumcnlo en 1ic111pos pasa

dos, anteriores al echeverrismo. En la tabla 4.4 observamos adc1rnís que de estas -19 pt:lículas, tres hacen 

alusión parcial o totalmente a los alios 60"s (la década anterior al periodo presidencial de Luis Echcvcrríal. 

cuatro a la década de los 50's, dos a los alios 40 ·s, seis a los aiios 30"s. cinco a los 20"s. ocho a tiempos de 

la Revolución mexicana (en realidad una de eslas ocho es I J::l'l't1JJ<'d ji'tm1 lile /Jet'ÍI ·.1· /.l'/t111d, coproducci1in 

con E. ll. i'ilmada en 197.l y dirigida por \Villiam \Vhitncy. la cual aunque se desarrolla en 1918. no se 

puede considerar conw ubicada en la Revolueión mexicana, pues ocurre en la Isla del Diablo. prisión fran

c·esa ubicada en el continente americano). nueve al porfiriato, nueve al .siglo XIX (sin incluir al porririatol, 

otras nueve son "westerns" <presumiblemente ubicadas también en el siglo XIX. haciendo un total de 18 

las películas del siglo XIX). una en el siglo XVIII, dos en el XVI y una en tiempos del nacimiento de Cris

to. Si tomamos en cuenta que la tem;itica de /,011gi11ul de Guerm (Gonzalo Martínez, 1975) que habla so

hn: el porfirialll. ubica su tiempo en 1890, y si sumamos adc1mís los nueve westerns. en total son 19 las 

cimas cuya temütica se desarrolla total o parcialmente en el siglo XIX . 

.\.3.2. lc Fal_so_revi~_i<!!Üs111o_J1ist{>rjc_o. 

Se observa la tendencia del cim: estatal hacia la realización de un cinc épico, histórico, realizado con al

'"' ""''"' económicos y tt:ndiclllc a procurar un discurso donde se exalte el heroísmo de las luchas socia

ic, del i'"""l11. Era un cinc de revisionismo histórico, un tanto dcmagúgico en ocasiones, cuya función so

c1.d u1nsistia en mostrar las luchas del pueblo de !\·léxico contra la tiranía del gobierno de otras épocas. pa-

1.1 dar una impresi1'111 <le "apertura dcmocrütica" en el echeverrismo, de "nucva conciencia" de un gohit:rno 

d,·111.,,-r;ític'n que se aprnpiaha del discurso revolucionario y que admitía quc antes huho injusticias, pero 

.d111r;1 lu' 1ie111pos habían l'.amhiado y los "c1nisarios del pasado .. serían castigados. 

1'.11 ;1 que c'ia ilusiún pu<licra inculcarse en el público mexicano, era necesario que las tem:ítit.:as sobre lu

c h.i' "'..:iales rucran prcsent;tdas en épocas lo más rcmotas posihles y que se hahl;1ra poco de los tiempos 

111;í' cercanos. Clarn que, como ya vimos, la mayoría de las películas de nuestro universo de estudio uhi-
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can su 1cmá1ka en 1icmpos modernos, pero las películas ··coniemponíneas" nunca hacían cri1ica nmniliesla 

al gobierno, a lo mucho a auloridades pequciias o funcionarios menores (m:ís adclanlc hablaremos de Cas

rn/>cl, realizada en 1976 por Raúl J\raiza. única cxccpcilinl. las nilicas conira alias esferas del pndcr ocu

rrían en películas que hablaban del pasado. De ahí que se hici.:ran lanlas pdículas sohr.: la Revolucitin me

xicana, sobre el porfirisnm. y sobre el siglo XIX. 

El "villano" m:ís rccurremc del cinc eslalal dura111c el cchcvcrrismo lcrminli siendo el dictador Porfirio 

Díaz. seguido por el usurpador Vicloriano l lucrla. El movimiemo müs apoyado en apariencia fue la Revo

lucitin mexicana, ya sea el lcv:1111amic1tto primero cnnlra Diaz o el pnslcrior co111ra llucrla. J>rccis:uncnle 

la Revolución fue el movimiclllo que al lriunfar dio origen al caudillismo y a la conccrlaccsiún cnlre la 

clase milil:tr triunli1dora y la clilc social y haccndaria. consliluycndo al J>RI (mues llamado !'anido Nacio

nal Rcvolucinnario o I'. N. R.), parlido que lcnnimí despreciando los originales ideales de la Revolución y 

a la larga ejercería un nuevo lipo de dictadura durame décadas. Eslo por supucslo que no sería un lema fre

cucmc en el cinc mexicano cslalal. 1.o impor1:111tc era moslrar el inicio, la lucha armada, la mucrlc de los 

111ür1ircs, y después relacionarlo con el discurso cchcvcrrisla de "aper1ura democnítica", pero sin mostrar 

jamás lo que hislliril:amclllc huho en medio de ambos. Se lralaha de un sallo cu:ímico con funciím social 

propag:md ísl ica. 

O!rus 111m·imicn1os 1ra1ados en las lcmálicas de las películas fueron la illlcrvcnción francesa de liempos 

de lkni10 Ju:írcz, la Independencia de Espafü1 y la lucha conlra la conquisla española. 

('ualrn películas ubican su 1cm:Ílíca en la lucha conlra la inlcrvencilin francesa: Aquel/os A1ios (Felipe 

C:11als, 1 <J72 l, /:'I Se1ior de 0.1w110 (Jaime l lumhcnn 1 lcrmosilln, 1972), A l'c/lf11ras de 1111 Caballo /Jlanco 

1· 1111 Nilio (Rafael llalcdt.111. 1973) y parcialmcnlc Mariacili (Rafael Ponillo 1976). 

lk la Indcpemlencia siilu 1c11c111os dos pcliculas, aunque una de ellas, El /lumbre de los l/ongo.v (1975, 

Rllhcrlo (ia,·aldúnl. no mucslra num:a la lucha en si, lan sólo es el colllcxto hisllÍrico del argumcnlo que 

11111cs1ra la dccadcm:ia de la hurgucsía lerraicnicnlc de cmnnces. La olra película es klina, Viemo ele liber-

1a<i 1 I '176. J Iumhcnn Ecciza). Se !rala de una ambiciosa coproducción de México y Cuba, filmada en La 

l lahana, dirigida por un vasco (Ecciza era simp:11izan1c de la ETA en ese enlonccs), acerca del apoyo de 
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Francisco Javier l\'lina (general vasco que huyci del ahsolulismo del n:y h:lipc 11 lle Espaiia) y Fray Si:r

l'<tndo Tcri:s:1 de Mi<:r. a 1:1 lucha indc•pi:nllc11tbta de 1\-lé,xico en 1817, 

En cuanto a la lucha di: los indígi:nas contra los i:spa1ioks, tan solo N11e1·0 Mundo ( 1976) dc Gahricl Ri:

li:s (dircc1or di: Cilin Cilin, el Tepomc/10) se atreve a conlar la forma en que Espmia somclc al "Nuevo 

l\lumlo" (nunca se cspccilica en la película el lugar tic América en que se cncuc111ran. pero prcsumihlc

menlc se trala de lo que hoy llamamos México) medianle el genocidio. la lorlura. y el esclavismo. así co

mo mediame la imposiciún de la rcligi1ín cris1iana, 

Adem:ís de Nuel'tl 1\l11wlo. se puede mencionar a /:'/Juicio de Martín Cortés ( 1973) de Alejandro Gal in

do. que lamhién lrala una lcm;i1ica relacionada con la conquisla cspa1iola aunque la pelkula cslü ubicalla 

cn "época conlempor;ínca", Se trala sobre una obra de lealro acerca de i\lanín Corlés. hijo bastardo de 

1 Icrnün Corlés y la !\la linche. rcprescn1an1e del puehlo mexicano nacido por el crucc de dos mundos. des

preciado por su hermano kgílimo y por su padre, rese111ido y acomplejado por su origen y que finaltnenle 

mata a su hermano privilegiado. Gonzalo Vega caracteriza al actor teatral que representa a l\'1artín Conés y 

que al me1erse ta1110 en su papel. se deja llevar por el personaje hasla el grado de matar realnwme al actor 

que interprcla al hermano de Martín. 

Ta111hié11 en Pw¡/itcio Sa1110 ( 1976, Rafael Corkidi) se hace alusiím a la conquista española, pero es un 

111111 surrealista sohre 111últiples le111:íticas ubicadas en distintas épocas. 

Ahora hien. son pncas las películas de nuestro universo tic estucJio que lralan injusticias sociales tic sexe

nios priíslas c:cn:m10s a 1 ccheverris1110, como se ohscrva en la tabla 4.4. La ausencia de crílica seria en el 

cinc llc nucslro universo de csludio hacia los gohicrnos pos1-rcvolucionarios, se explica por el temor del 

g11bicrno fcJcral a que el público comparara hechos conlempor:íneos al régimen ecl1evcrris1a con injusti

cias Je los no ian lejanos sexenios priísias. sobre locJo con el a(m calienle asunlo del 2 de ocluhre ele 1968, 

Era prci'crihle mosirar los alrnpcllos pnrtirislas o huenisias. ya que parecían hislliricamellle muy lejanos y 

lucra de la responsabilidad del "nuevo gohierno". 

Ctmo11 (llJ75) de Felipe Cazals es la única película que narra un suceso ocurrido duralllc el sexenio de 

Ci11s1avo Díaz OrJaz ( 1964-1970). Esla pelkula merece especial alenciiin, la cual se la cJaremos un porn 

m;ís adclanle, M ielllras, reconlenws que la lra111a lle l'asajcro.\' <'11 1i'á11si10 ( 1976) lle Jaime Casillas cst;í 
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ubii:ada en 1967. pero no sc pucdc considerar dcntro del diazonlacismo, pues la trama se ubica gcogr:ílica

mcntc cn Bolivia. lugar y añu del asesinatu del ''Chc .. Gucvara. al cual sc hace referencia. 

En cuamo a los 50's. stilo 7i°l'O/i de /\lbcrto Isaac. y /.a \le11it!a del l?ey 01111/Js de Juli:ín Pastor (ambas 

de 1974) haccn alusiún a injusticias gubcrnamcntalcs. En este caso se trata del sexenio dc Adolfo Ruiz 

Curtírn:z ( l<J5~-l'l58). aunque jam;is se menciona el tmmbre del presideme o dc:I rc:gente de la Cuidad de 

f\léxico de ellloncc:s: lornesto I'. llruchurtu. a pesar de las críti<:as a este: t'iltimo. no mc:ncionado <.:laramen

tc:. En 1i'l'/Jli se: critica el muralismo consc:rvadur del alguna vc:z llamado "rc:gcnte de hic.:rro .. , que mandú 

<.:lausurar teatros de variedades (comu cl casu dcl "Tívoli .. , que existió realmente) y cabarets nocturnos. 

l'or su parte. en /.a \le11ida del Ney Olmos se habla. aunque en forma secundaria o complementaria al argu

mento principal. del desaloju de invasores ("paracaidistas") que vivían en ciudades perdidas. por parte de 

servidores püblirns. 

Y en cuamo al sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), sólo Xoxo11t/11 (1976) de Alberto Maris

cal cuenta la injusticia que sufren los campesinos e indígenas a manos de hacendados y autoridades co

rruptas en 11J4<J, pero por supuesto, nunca se indica que las altas t:sli:ras gobernantes tengan responsabili

dad al respccto. 

l'or otro lado, parte de la política de "n:visionismo histórico .. del cinc estatal del cchcverrismo. consistió 

cn cl rescate de figuras históricas olvidadas que ahora formarían parte de la iconografía olicial del régi-

1rn:n. Dc esa lilrma se realizaron aburridas películas biográficas que presenHtban a los héroes nacionales de 

llmna rígida y solemne, nunca apartados de la imagen que se fomenta de ellos en los libros de texto de 

cducaciún primaria, e incluso a veces poniendo en sus bocas discursos o frases muy parecidos a los que 

dccia entonces el prcsidcme Luis Echeverria Álvarez. No se trataba de humanizar a los personajes, ni de 

mostrar tanto sus aciertos como su lado oscuro, simplemcnte era la misma visión unidimensional de siem

pre. lln ejemplo fue el ya mencionado lilm sobre Francisco Javier Mina: Mi1111. \lielllo de U/Jertad. 

Como vimos en el capítulo 111. 1971 fue declarauu uficialmente "el a1iu de Ramón Líipez Velanlc" por 

el presidcnte durante la celebración del cincuenta anivcrsariu uc la muerte del poeta. l'or tal motivo se lil-

111ú la película \lal.I' si11 ji11 de Ruhén llroido ese mismo a1io, biografía naua interesante del autor ue "Suave 

Patria ... En toda la película no hay un sólo momento ue tensión (tan necesario en una película como la ri

ma en un verso), ni con los amores del poeta, ni con su apoyo a la causa maderista, ni con su muerte en 
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1921 por gripe a la edad de 33 ai1os. i\l;is cmm:ionante hubiera sido leer sus poemas. 

lln ario después. en 1972 el gran Felipe Cazal.~ tuvo un tropiezo en su carrera cnn Aq11el/os 1l1ios. c;11·isi

ma película. de muy larg;1 duraciún. contad;1 a un ritmo muy lento y realizada tambit!n por encargo de la 

presidcm:ia de la República. Ese alio había sido declarado "alio de llenito .lu;írez" (como vimos en el capi

tulo lllJ. de ahí la urgencia de una biograria cinematognílka del "llenernt!rito de las Amt!ricas". con la 

cual se pudiera hacer una comparaciún elllre .luürez y Ed1everria. poniendo en la boca de Juürcz frases sa

cadas de los discursos de Echcvcrría, sobre todo los reladonados al combate del imperialismo y las virtu

des del tcrccrmundismo. 

Al atio siguielllc. 1973. d veterano Julio Bracho realiza /:'11 /J11srn de 1111 Muro. biograria del muralista 

mexicano José Clc111e111e Orozco. Se trata de un rilrn aun müs aburridu que los ameriores. pues la vida de 

Oro/.co no resulta imeresante al menos desde el punto de vista cinematogr;ificn. Una biografía literaria al 

respecto puede ser illlercsantc, pero el cinc y la literatura son dos nwdios distilllos y lo que runciom1 para 

uno, no siempre funcionar;í para otro (sin embargo, me pareció buen detalle la aparición de Carlos C;ímara 

como el cineasta ruso Sergei Einsestcin, amigo de Orozco). La película sólo sirviú para mostrar el fastidio 

y cansancio artístico al que había llegado Julio Braclto. en otros tiempos un gran director. 

Dcsput!s, Alberto Isaac realizó Cuanela:o ( 1976), en donde el buen actor 1 !éctur Ortega illlcrprcta al se

nador michoacano llclisario Dominguez, quién se opuso al gobierno ilegal de Victoriano Huerta y terminó 

asesinado. Al menns esta película en particular sale mejor librada que las anteriores. En primer lugar por 

la gran caracterización de Ortega, en segundo por el interesante uso de la c;ímara en blanco y negro que lo

grú Isaac para dar la imprcsii'in de veracidad en la historia. como si se tratara de un documelllal mudo de 

ticmpm de la Revoluciún. Y en tercer lugar. porque al menns llelisario Dnminguez sí era en realidad una 

figura a quien la historia no le: había hcchn justicia de forma adecuada en ese entonces. Claro que sigue 

'icndo innegable el uso propagamlístiw que implicaban estos reconocimientos tardíos u homenajes cine

matogrüficos, no súln como medio de apropiacitin del discurso rcvnlucinnario. sino como una forma de re

lacionarlos con otras actividades y obras del sectnr público. Por ejempl11 y como vim11s en el capítulo !!. 

precisamente el afio ck producción de Ownela::o. o sea 1976. es el ;uio de la in;1uguraciiín de la planta hi

droekctri<:a "llelisario Dominguez" en La Angostura. Chiapas, la cual rcprescllllÍ una de las obras m;is ca

ras del g11bierno de Luis Edtcverría Uunto con la siderúrgica "L;ízaro Cünlenas-Las Truchas"). 
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Resulla significa1iv11 que, al igual que la pn:sa "fklisario Domíngucz" y la siderúrgica "L:ízaro C:írde

nas-1.as Truchas". la mayoría de las pdiculas ubicadas en tiempos pasados rcsullascn fracasos guhcrna-

111cnlalcs. 1'11r lo general. una película de época. épica, cpopéyica o histórica. n.:sulla m;ís cara que una cu

ya !rama se ubique en 1ie111pos actuales, pues se requiere de vestuario. maquillaje. cscenograria, decorados 

y amhicntacitln acuerde a la época retratada, adcrn¡ls de cierta invcstigacilln histórica (todo esto al menos 

en un film de época serio. de calidad. pues en ocasiones los requisitos no se cumplen y ve111os malas 

películas que cometen anacronis111os o errores históricos, a veces por descuido y otras por ignorancia o fol

la de cultura por parte del din.:cior o los encargados de la prnducciiin). A lo anterior, sumamos el amhicio

so ai":ín de algun11s productores o directores por co111plicar las supcrproducciom:s usando actores de rc

no111hrc (que cobran 111:ís caro), cientos de actores extras, efectos especiales y otros lujos. 

Ejemplo de esto fueron/:'/ Principio ( 1974) y Longillld de Guerra ( 1975) de Gonzalo Manincz, El Stmro 

Ojicio ( 1973) y Fox1ro1 ( 1975) de Ripslein. El Se1ior de 0.1w110 ( 1972) de l lermosillo, A eras de Marusia 

(1975) de f\'fi¡!ucl l.illin. /.a Caslll /Ji1·ina de JuliiÍll l'aslor, Cuarlela:o de Isaac. Nue1·0 Mundo de Gabriel 

Retes. Canwwa de i\larccla Fcrnúndez Violanle, Mina, \lie1110 de U/Jer!ad de Eceiza. Los de Ahajo de 

Servando Gonz:ílez (todas de 1976) y mucl1as otras superproducciones a lo largo del se.xcnio. 

El dinero invertido no siempre es garantía de calidad o de éxito. Claro que muchas de las superpro

ducciones nacionales tuvieron sus méritos anislicos, algunas incluso ganaron premios nacionales e intcr

naci11nales (com11 vimos en el capitulo 111). Pero "buenas" o "malas". la mayoría de las películas costosas 

rueron fracasos de taquilla. Esto le costo 111ucho al erario nacional. que como sabemos. indirectamente 

!por medio del Banco Cinematogr:írico) pagaba las cuentas. Esto se debía a que la nueva generación de ci

néfilos pn.:fcria films m:ís acordes con los tiempos que se vivían en los 70 ·s. En cambio, los éxitos más ta

quilkros del cinc estatal fucrnn films prnporcionalmcnlc m:ís baratos. como fil Ca.1·1il/o de la l'ure~a de 

Ripstein; Canoa. /:'/ A¡wl/c/o y /.as /'oq11ia11cilis de Cazals; La l'ashin según Berenice. de l l<:rmosillo: Fe. 

/:".1¡1erun~a _1· Caridad de Bnjúrqucz. Alcoriza y Fons: /.os Al/Jwiil<'S de Fons: El Rinni11 de las Vírgenes y 

f"mili de Isaac: Cllin Cfli11, el Te¡wmclw de Retes, Calzanzin /11.1pec10r de Alfonso Arau, Los S11per-

1·i1-ie111es de los Alllle.v de C:1rdona padre. ¡Tilllorera! de Cardona Jr., y Mil Ca111i11os 1ie11e la lvfllene de 

Rafael Villasc1ior Kuri. 
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Los críticos y escritores que han defemfülo el llamado ··nuevo cinc 111exicano·· surgido en Ja primera 111i

tad de Jos 70 ·s. en especial el producido parcial o total111cnte por el Estado 111cxicano. se han rundaim:n1a

do en dos puntos principales. En pri111er Jugar. Ja buena calidad de las películas hablando en tér111inos cine

matugrüfo.:os cspcdalizados. en comparaciún c.:on los a1lns de crisis cincmatngnifica de fines de los SO 's y 

de toda Ja década de Jos liO ·s. Eslc punto no scr:i discutido al 111cnos en .:ste apartado. aunque tcn)!o que 

admitir que en Jo personal concu.:rdo con él. En segundo Jugar, se hace referencia al ahordamiento de 1e-

1miticas audaces que incluían críticas a ciertas instituciones socialc.:s en Jos ri1111s de ficciún. Jo cual era re

lacionado con Ja política de .. apertura de111ocr:itica .. del régimen presidencial de Luis Echeverría Álvarez. 

E'te se)!tllldo pun10 es el quc di,rn1irc111os a Jo Jar)!O de este apartado. 

Efectivamcnle es innegahle ..:ierta apertura lem:itica por parte de Ja censura. Ja cual dependia dire..:t:11111.:n 

te de Ja Secretaría de Gohernaci<in. Ni siquiera un:1 s:ítira política tan inrn.:ente co1110 L11.1· Cl•11i:.<1.1· dl'I /.Ji

putadn (1976) de Gavalui\n se hubiera podido 111mar durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. J>cro en 

realidad cslc cambio de apertura se dchió m:is a las nccesidmles <le una nueva sociedad mexicana surgida a 

partir de Ja lucha st1cial (co111t1 el movi111icnto cstudianlil <le 1968) que a la iniciativa guhcrnamcntal. Des

pués del 68 ca111bi1"> Ja sncicdad. y por lo tanto. el gobierno mexicano tenía que cambiar. No se trataba de 

un ca111bio total. l:m si\Jo hahía que adaptarse a los tiempos modernos y a las nuevas exigencias sociales. 

para qué de esa for111a se 111antuvicra el sistema político de siempre ('"adaptarse o morir ..... todo camhia pa

ra qué todo continúe igual""). 

J>recbamcnte parte de esa adaptación consistía en un cambio en el discurso guhcrna111cntal. En vez ucl 

lipil:o len¡!llajc durt1 e i11tolcrante de sexenios anteriores. el cchcvcrrismo optó por Ja dc111agogia izquicrdi-

1ante y las promesas de tolerancia. apertura. inclusión y autocrítica. Ya vimos en el capítulu 11 cómo este 

di"'urso se contrauecía con Jos hechos palpables de Ja administración; pero in<lcpcndientcmcntc de eso. el 

discurso cxis1ia. El cinc mexicano producido por el gobierno cchevcrrist:1 era una extensión ucl discurso 

nuevo a la hora de permitirse Ja crítica manifiesta a ciertas instituciones sociales antes casi intocahles en 

las tem:üicas Je las películas del viejo cinc mexicano. 

En la tabla 4.5 prcse11tan.:n1os a tocias las películas dentro de nuestro universo <le estuuio que presentan 

en su temática algún 1ipo de crítica a las instituciones. Para ello escogimos cuatro tipos Je instituciones so-
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dales, aquellas a las cuales m:ís frccucmcmcntc se ha hecho rctcrcm:ia en d dnc cchcvcrrista; las '"alias 

esteras del poder··. las "autoridades locales'" o menon:s. la "familia mcxi<.:ana'" y la "religi(m'". No sun la 

1ínicas. existen otras crnn" la policia. el cjén.:ito, los partidos políticos, los sindicatos '"charros'", los han· 

qucros. los cmpn:sarios, cte. Sin <:mhargo estas instituciones han sido tratadas tan poco por las pclil:ulas 

analizaUas que nu sería objetivo su anúlisis. Por eso para el anúlisis cuantitativo. es <lcdr. para la cnumcra

cilln en la tahulaciú11 .. ~úlo contaremos las críticas manifiestas a los cuatro tipos Uc instituciones menciona

das. Ya en el anülisis cualitativo plldrcmos hablar de críticas latentes a otras instittll.:ioncs reprcsclllatlas en 

las temüticas de algunas de estas películas. 

Para la sclccci(111 de las películas dc la tabla -1.5. nuevamente 0111iti111os los Llocu111cntalcs. adc111üs Lic. en 

esta ocasión. los '"westerns'". rilms de terror. de cicncia·ticciún, comedias inl'amiles, dramas y melodramas 

sin implicación social manifiesta en sus tcmüticas como El Amor tiene Cara de Mujer ( 1973, Tito 

DaviLlson). o A/lis Doradas (1976, Fernando Dunín). y en general cualquier película que consideremos 

que su tcmúti<.:a resulta ajena a las críticas institucionales. 

Como la tabulación parle de una hase tc1rnítica maniticsta, no se considcraní como una crítica mani

fiesta a las breves alusiones vcrhalcs o visuales que se hagan en cualquicr película a determinada institu

i.:ión. S(>lo considcrarcmos aquellas alusiones verbales (dichas por uno o m:ís personajes) o visuales largas. 

reiterativas. y sobre toLlu verdaderamente inlluycntes dentro del desarrollo argumcnt:ll de la cillla. Por 

ejemplo en Zona l?ojll ( 1975). un cacique interpretado por el "Indio .. FcrmínLlez (también director Lle esta 

película) afirma ser amigo del presidente de la Repühlka en un breve Lliülogo. Esto no nos parece suficien

te c11m11 para considcrar que en la película se hace una crítica a las "altas esferas del poder'". Sin embargo. 

la frecuente aparición d.:I mismo personaje en la trama y la intluencia que ejerce en ella, sí nos parece su· 

ficicnte para considerar que la <.:inta conlleva una critica a las '"autoridades locales" o pcquefüts. 

1'11r otra parte, el simbolismo metafúrico, LlehiLlo a que es sujeto a mültiplcs interpretaciones subjetivas. 

tampoco estarú contabilizado en la tahla .\.5. Por ejemplo, el padre Lle familia interpretado por Claudio 

1ln111k en /:'/ Cllstillo de la l'ure:a ( 1972. Ripstcin) puede ser una met:ífora a ni\'el microcósmico a las "al

"" esferas del poder". pero esto se maneja como una imerprct:tción de un simbolismo latente, no como 

una crítica 1nanilicsta, y por lo tanto tainpoco se cuantifkarú en la tabla. 

Las películas cst:in nuevamente divididas en tres hinques Lle acuerdo a la época en que se desarrollan las 

tem:'iticas: '"época indeterminada", "época contempor:ínea'" y "épocas pasadas'". La única película que se 
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repetirá _,eni /.<1 Ct1.\'/I del Sur ( 1974, Olhovich), que aparece como contempnnínca y en tiempos pas:1dos. 

de ahí que aparezca su título en letras cursivas. Cada hinque histúrico contendní una tahla aparte. Las pelí

culas de époc;1 indeterminada y contcmp1míneas .,e dividen por afio de prnducciún y las de cada a!'lo se di

viden alfahética111entc. Por su parte. las películas cuyas tcnuíticas se desarrollan en tiempos pasados. seor

denan de las h!nHílicas müs rcdcntcs a las miis :mtiguas. 

La "X" marca cuando en determinada película se hace una alusiún crítica manil11.!sta a cualquiera de las 

cuatro instituciones escogidas. y la línea "----" sígnillca la ausencia de alusi6n crítica ;1 la misma. 

Tabla 4.5: Crírims 111a11iflesras a i11srirucio11e.1· sociales. 
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4..t.1- CRÍTICA i\ Li\S 1\LT/\S ESFERAS DEL PODER. 

l'or altas esteras del poder cntcmlcn:mos el müximo cargo de gobierno de un país. En el caso de México 

nos n:f'crimos a la presidencia de la Rcptihlica. En apariencia, no hay mayor prucha de liln:rtad de expn:

sión en un régi111cn que la aceptación de la crítica de cualquier medio cultural, artístico o informativo al 

m:íximo poder guhcrnamcntal. Por el contrario, en un país donde no exista plena lihcrta<l de cxprcsiiín. 

una crítica al po<lcr ejecutivo representa "una conducta divergente". 

En "Teoría y Estructura Sociales". Rohert King Mcrton advierte que la "conducta socialmente <livcrgen

tc" es producto de la misma estructura social con la que parece discernir. Merton diliere <le las teorías de 

Freud y Fromm. segiln las cuales la estructura social reprime la liherta<l <le expreshin. de la misma forma 

en que se reprimen los instintos innatos del ser humano. provocando la rebeldía <lel in<livi<luo que ansía su 

libertad. Esta rebeldía serü considerada por estas teorías como una conducta delictiva, patológica o diver

gente por la suciedad. i\I contrario <le estas teorías. el an:ílisis funcional de Mertun <lice que la estructura 

social, si reprime acciones y mo<los de comlucta. en compcnsaci(in crea otros modos <le conducta que 

igualmente ticn<lcn a ser <livergcntcs 10 . Esto pmkmos interpretarlo como "conductas socialmente <livcr

gcntcs" creadas por las mismas altas esteras del pu<ler. que cumplen la función social del control de los in

dividuos. ofreciéndoles con<luctas <livcrgcntcs que en realidad no son tan peligrosas para la estructura so

cial como aparentan. y llenan el hueco que rcpn:scnta la represión <le conductas que serían verdaderamente 

pcligmsas para el po<lcr. Mcrton alirma lo siguiente: 

.. . a/g1111as desviaciones t:1111bié11 pueden considerarse como una norma 1111e1·a <le cun<lucta que 
tal vez apareciú dcntrn de suhgrupos en dilicultades con las normas institucionales apoyadas 
por otros gru1ms y por la ky. No hasia rel'crirse a "las instituciones" como si fueran unifor
memente apoyadas por todos los grupos y estratllS de la sociedad ... El poder puede ser legiti
mado por alg11110.1· grupos. sin serlo por todos los grupos de una soeieda<l. Por lo tanto, puede 
ser errúneo describir el inconformismo con instituciones sociales ¡wrtirn/are.1· como con<lucta 
divcrgcnte ... 11

. 

" IO ~ll•tto11. R11l..:t1 t\lll!! .• ~i·111111 1 b/r/111/1111 s,in.1/1'1, 'a l'lhl"ltlllCl\C\p,tlml, .\k:rn:u, I>. F .. 

F C E J'lf...t t! rc1mprl"\ll!ll cn ci.p:uinl dc 1.1 J en 111µ1.:-,. 1'Hm1, p 1')9. 

11 //11cfrlll, p .:!110 
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Efcctivmncntc, el gobierno utilizó al cim: nacional como medio de cnmpensación donde se pudiera prc

sc111ar '"conductas snciahncntc divergentes'" en apariencia. producidas por las mismas csll:ras del poder~ 

para evitar cnnducla' similares que estuvieran lejos de su <.:olllrol y que si signilkarian un ,·crdadcro peli

gro. Así como el gobierno Uc Luis Edtcvcrría fómcntl1 organi1acioncs como la Conlt:Ucraciún Nacinnal 

Campesina (C. N. C.) wmn medio uc control de lns grupos y organizaciones del campo. igualmcnlc pcr

miticí cierta libertad lem;ílica en el cinc mexicano producido por el Estado, mcuida de control que prctcn

uía aminorar el relalivo peligro que rcprcscntaha el cinc imlepemlicnlc. que era 1rnís crí1ico y audat que el 

cinc cslatal. lcm;íticamcntc hahlamlo (aunque realizado con pobres recursos técnicos y crnnúmicos). Es 

decir, la relativa apertura de la censura y la rclaliva tolerancia hacia la crílica hacia ciertas ins1in1cioncs. 

significahan la creación de una "conuucla socialmcnle uivergente" por parte de la misma eslruclura social 

que significaha el Eslaun mexicano. 

Ahora hicn. l'l'krtnn lcnía razún al afirmar que es un error considerar el inconlimnismo con ci<:rtas ins1i-

1uciones particulares como una conduela divergente. como vimos müs atr;ís. Efcc1ivamcn1e. el poder pue

de ser la manzana de la discordia de distintos grupos difcrelllcs. cada uno con ;us propias carac1erís1icas. 

De ahí que la crÍ!ica a las insliluciones poucrosas no sea una conduela 100 '7c divergente, pues en realidad 

cxislcn grupos que rcprcsclllan o simpatizan con otras instituciom:s y apoyarán o respaldaran la crítica a 

sus rivales. Por ejemplo, duranlc el echcvcrrismo vimos céuno la hurguesía empresarial. rcpn:sentada por 

organizaciones como el grupo Monterrey, el grupo Jalisco y otros. eran inslitucioncs poderosas pero pe

leadas con el gobierno mexicano y con el régimen de Luis Echcvcrría, que por supucs!O se lrataba de la 

inslituciún m;ís pLidernsa del país. las altas esferas del poder. La crílica de medios de informaciún oficia

l islas hacia los ricos y '"poderosos" empresarios. no era una conducta 100 '7c divcrgcnlc. pues sería apoya

da por la instilución del gnbicrno mexicano. 

Es por eso que la única verdadera inslitucicin social de la cual los cineastas del "nuevo cinc mexicano·· 

lcnían que cuidarse de no crilicar de forma manifiesta o explícita. a riesgo de sufrir los embates de la cen

sura controlada por la Secretaría de Gohcrnación. sería la presidencia de la República, es decir. "las altas 

esferas del poder". Como mecanismo de compensación, los organismos estatales de producción cincmato

grüfíca permitieron que los cincaslas que trabajaban para ellos le tiraran duro a otras instituciones como la 

'"familia", "religión'" y '"au1oridadcs locales" o pequeñas, como veremos en los siguientes suhcapítulos. 
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También como compensación. se permitió la crítica a las "altas esferas del pmler" de <!pocas pasadas o 

anteriores al sexenio echeverrista. De ahí que, como podemos observar en la tabla 4.5, la gran mayoría de 

las películas con crítica 111anifiesta a la presidencia de la Rept'ihlica desarrollaban su te111:itica argu111c111al 

en épocas pasatlas. 

Sin embargo sería injusto no 111encionar la única excepción al respecto. Estamos hahlamlo de Ca"m/ie/ 

( 1976). primer largometraje del joven Raúl Araiza. quien en su debut cinematogr:iliw logri'1 la que p11si

hleme111c sea la película 111:ís valiente proúucida por el régi111en echcvcrrista. No es una película "fucne" 

en cuamo a abundancia de violencia. sexo. desnudos o lenguaje altisonalllc. sino su audacia radica en 11tra 

cucstiún: es la única película estatal del periodo que hace una critica manifiesta al gobierno del presideme 

Luis Ed1everría Álvarez. situando su trailla licticia durallle el periodo comempor:inco. Esto es algo que 

otras películas 111ejor realizadas o dirigidas por cineastas m:is famosos no lograron, ni siquiera el 111is1110 

Felipe Cazals. Aunque Araiza nunca llegó como cineasta a las alturas de Ripstein o Cazals. al menos fue 

el único que logrú una crítica directa y 111anificsta al ed1everrismo en pleno ed1evcrrism11. sin esperarse a 

que wrminara la ad111inistración y ya a naúie, ni a la censura, le importara. y con los mismos meúins del 

echeverrimo. Casrn/ie/ es la historia de un joven cineasta (Sergio Jiménez) comisinnaúo por el gobierno 

para lilmar un docume111al sohre los inúios chiapanecos, y a pesar de sus buenas imenciones pronto queúa

rü desencantado pnr la demagogia inútil que no resuelve los problemas de los indios, quienes viven en 

comlicioncs infrahumanas. El cineasta trata elllonccs de hacer un documental sincero y crítico para 

exponer la corrupciún. el caciquismo. la 111iseria y el acaparamiento priísta de tierras. lilmando escenas 

cruúas de la vida inúígena (en especial de un indio imerpretado por Ernesto Gómez Cruz). Todo es inlilil. 

pues el documental es censurado. manipulaúo y rccditaúo por la Secretaría de Gnhernaciún. transfonrnín

dolo en un documental propaganúístico úe tono casi turístico. nwstranúo sólo In helio del estaúo úc Chia

pas y si'ilo In helio de los indígenas: su cultura. su religión. su historia. etc .. con el cursi "l luapango" de 

1-loncayo como fondo musical. Las alusiones al gobierno echeverristas no sólo son 111anifiestas y explíci

tas. sino incluso reiterativas: en una escena úe oficina se ve un retrato naúa menos que del presidente de la 

República, Luis Echeverría Álvarez. (con su banda presidencial y toúa la cosa); se menciona en müs de 

una ocasii'>n al l'Rl (no se usan referencias sutiles como "el partido", como en la mayoría de las películas); 

,e c111revis1:i a esn1úiantcs de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, los cuales expresan criticas 
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111anifiestas y agudas al gobierno, etc. Incluso en la rclícula actlia el v.:rdadero ingenkro 1 kb.:rto Castillo. 

'" lider estudiantil y antiguo preso político liberado durante el echeverris1110 (<lcs1més seria rumiador del 

l'artido de la Revolución D.:mncr;itica o I'. R. D.) quien en la cinta parece interpretarse a si 111is1110 y en 

una escena al1rma que la libertad de expresión prometida por el régi111en súlo existe en las calles. en los 

cales, en las aulas. en los parques o en las plüticas entre personas. pues todos los 111edios 111asivos de inlilr-

111aciiín y eo111uni<:aci(in son censurados y controlados (no es una cita textual. pero si cercana). Casca/Je/. 

ade111;b de ser una critica al Estado por 111edio del Estado <al fin y al calm. sigue siendo un film estatal J. es 

ta111hién una critica al cinc por 111edio del cim:. pues el cineasta caracterizado por Sergill Jiménez resulta 

una met;ifora de llls problemas que enfrenta el cinc mexicano al tratar de trascender su realidad social. lln 

fotligrafo interpretado por i\arcín llern;ín reprocha a Jiménez que los cineastas con pretensiones políticas. 

m:is qm: los comerciales, son los que m:is lo han decepcionado, pues usan lenguaje de izquierda y viven 

i.:01110 burgueses. /\cusa a Jiménez de que le importa m:is su película que los imlios Iacamlones y. que al 

fin y al cabo, ta111bién los explota a ellos pero de otra forma. Resulta una lüstima. por lltro lado. que t\raiza 

no haya satisl"edt!l las expectativas que habia generado con éste, su debut. pues ter111inaría siendo el direc

tllr de cabecera de las cintas de Televisa (producidas por Tcle1•icine) y de programas y telenovelas. !'ara el 

nu hubo ninguna víbora de cascabel que al morderlo le diera una muerte digna y redentora, como al perso

naje de .li111énez, salv;índolo de la mediocridad que le cspernría en su carrera de no ser asi. 

Claro que la tabla -1.5 nos infor111a de otras dos cintas con critica a las altas esferas del poder en tiempos 

cumempor;íneos: !.a Casa del Sur ( 1974) de Sergio Olhovich. y El !10111/Jre del 1'11e111e ( 1975) de Rafael 

llalcdlin. !'ero la primera hace su critica a un gobierno contempor;íneo y ucmagógico, pero no dclinido 

manifiestamente. jam:ís se menciona al PRI o al presidente Echeverría de forma explicita, adcm;ís de que 

t<1da esta critica es slilo una de las tres historias lle la película, narrada en tres épocas históricas <las lltras 

d"' "'n el siglo XVIII y la Revoluciún mexicana). Por su parte. 1:·1110111/Jre ¡/e/ l'ut:l//t:, aunque ubic;1da en 

·"uput:~tos tiempos con1cmponincos. la crílica es hacia los gobiernos de dos países in1aginarios. ninguno <le 

l11s cuales es J\,léxico: una ucmocracia y una dictadura, con un puente entre ellos como frontera. y en 111e

di11 del cual un hombre (Grcgorio Casal), se ve obligado a vivir debiuo a que requisitos burocráticos le im

piden asilo político. transfnrm:ínuose en un especie Je ap:ítrida. 
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La mayoría de las películas analizadas súlo critican a los gobernames supremos de un país cuando eslos 

penenecen a países exlranjeros. como en Ac/a.1· de klaru.1·ia de Miguel Liuin. /'rimen al !.etin de José E'trn

da (ambas de 1975) y M1t•1·0 Mundo ( 1976) de Gahriel Retes. La primera se ubica geo¡míficamente en 

Chile. y las olras dos en países inventados. Y cuando se trata de México. como se observa en la tabla 4.5, 

súlo se critiea a presidentes de la Rep1füliea de sexenios anteriores a Luis Echeverría. y entre m:ís anterio

res. mejor. Era costumhre del gohierno de Echeverría culpar a "emisarios del pasado" de los problema' 

contempm;íneos. dejando en claro que la institucii"m que repn.:senta la presidencia de la República s1ilo ha

bía sido corrompida en tiempos anteriores a la déeada de los 7o·s. 

Se observa en la misma tahla que la frecuencia de la crítica a las "altas esferas del poder" aumenta en un 

lapso hislúrieo uhicado desde el porrirismo hasta los alios 20 ·s. con un cierto énfasis en el período revolu

cionario wntra Victoriano lluena. Esto ya lo tratamos al hablar de las principales épocas históricas en que 

se desarn1llan las películas anali1.adas. Vimos el interés del cinc estatal por usar a Porfirio Díaz y a Victo

riano !tuerta c<Hno los "villanos" permitidos por la versión oficial de la historiografía echeverrista. Lo que 

ahora llama la atención es la ausencia de critica a la presidencia de la República en sexenios cercanos al 

echcverrismo. Ni siquiera la legendaria Canoa (1975, Cazals), cuya tem:ítica se uhica en 1968, la conside

ramos como e.xpresiva de una crítica manifiesta hacia la persona de Gustavo Díaz Onlaz, tan solo es suge

rida y por lo tanto no se codilicú asi en la tabla (esta película sení tratada con trnís detalle en el apartado 

-1.4.2 sohrc críticas a las auwridades locales). 

De hecho. d únieo presidente de la era moderna o priísta de quien se hace mención o alusión crítica 

(aparte de Echcverría en la mencionada Cascabel) es Adolfo Ruiz Cortíncz (1952-1958) en Tfroli ( 1974), 

de i\lheno Isaac. Es una s~itira políti<:a i:on crítil:a manifiesta a los ti<:mpos del "reg<:nte de hierro'" de la 

Ciudau de Mé.xic11. Ernesto I'. Uruchurtu. quien tuvo manu dura contra la prostitución, la pornografía. sa

lones y teatros dt: \'ariedades. Es veruad que nunca se menciona el nombre del presidente, simplemente se 

le i:onoce i:omo "el l lomhre ... pero es obvio de quién se trata: el teatro de variedades "Tívoli'", víctima de 

la intoleran<:ia conserl'adura que aplastó la lihertau de expresión, fue demolido durante el ruizcortinismo 

acu,ado tk obsceno. Incluso vemos a "el l lomhre .. aparecer en una escena. Un comediante experto en hu

m11r p11litíc11 i11terprciad11 pm Alfonso 1\rau (i:on similtud a Jesús Martincz "Palillo'" o a "Cantínllas"), es 

,c·cuc,1rado .1111110 con uos amig11s (Carmen Salinas y Mario García "Harapos .. ). Los tres son llevados a 
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punta <fo pistola a una liesta elegante donde concurren importantcs pcrsonajes de la política. y entrc quie

nes sc cncuentra "el l lnmhre". sentado en una silla parecida a la pn.:sidencial y rnn rostro poco iluminado 

!para que no se vea clar:uncntc de quii:n se trata). l.lls c11mcdiantcs s11n ohligadns a realizar un "skctd1'· 

político, como los que hacen en el ''Tívoli". En el "sketch". Arau ac1úa comn un Santa Claus que !rae re· 

galos a los olros <.los actores que preguntan para quién es ca<la regalo que !'-.aca de su c.:ostal. rc!-.pondicndo 

Arau con un chisle político ingenioso en c:11.la regalo. Por ejemplo. ante un caballi10 de madera, Arau dk:c 

que scr:i para los lidere.< sindicales en alusiún al "charrismo". micmras la c;imara enfoca a uno de los invi

tados de la licsta: un viejo con lemes obscuros, cigarro puro y cabello relamido, muy parecido a Fidcl Vc

l:ísqucz (líder de la C. T. M.). Por último, Arau ante un libro de "Las l'vlil y una Noches" afirma que se lo 

n:galaní al presidente y hace una alusiiín a "Ali Baba y los Cuarenta Ladrones". lnmediatamcllle Alberto 

Isaac crea el suspenso en esa escena por medio de un silencio tenso. el cual se rompe con la risa con

descendiente de ··el l lomhre··. que muestra su sentido del humor y libera :1 los comediantes (pero eso sí. no 

evita la dcmoliciún de su lugar de trahajo). 

4.4.2- CRÍTICAS A LAS AUTORIDADES LOCALES. 

Cuando hahl:unos de "autorid:u.les locales", nos referimos a cargos políticos, públicos o administrativos 

de menor jerarquía en comparación con las "altas esferas del poder". 

Era rnstumbrc de la administración echeverrista culpar de grandes injusticias sociales o actos represivos 

del gobierno, a auloridades de rango menor a la presidencia de la República. Aunque los inculpados pu

dieran tener parcialmente la culpa de los que se les acusara, la función social del castigo a estas autorida

des era la búsqueda de "chivos e.xpiatorios" a quienes adjudicar toda la responsabilidad del suceso. con el 

lin de absolver a las ··ahas esferas del poder''. 

lkspues de la matanza de estudiantes del IO de junio de 1971, se culpó di: lo ocurrido a Alfonso l\lartí

nct Domínguez, ji:fc del Departamento del Distrito Federal, y a Rogelio Flores Curiel, director de la poli

cía. quii:ncs tuvicron quc entregar su renuncia. Tiempo después, tras la muene de cuatro estudiantes y un 

obn:rn por francotiradores de la policía cl 1 º de mayo de 1973 en la Universidad de Puebla, la cabeza que 

rmli"i cn cs1a ocasión rui: la de Gonzalo Bautista O' Farril, gobernador di: Puehla. Más tarde, en octubre de 

l lJ75 cn el Valle de Yaqui, l lcrmosillo, Sonora, siete campesinos fueron asesinados por latifundistas de la 
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n:giún, prn\'ocando marchas de protesta que presionaron para que Echcvcrría destituyera de su cargo de 

gohcrnadnr de Sonora a Carlos /\nnando Bichirich. 

De e''ª forma, la inslitucilÍn principal que representa la presidencia de la República permanece en apa

riencia inmaculada, absuelta de cualquier cargo de conciencia ante los ojos de la opinión pública, mientras 

que 1.uis Echeverría Al\'aret. se muestra como un gobernante justo que castiga a los malos funcionarios. 

Se crea el espejismo de que el supremo gobierno en el fondo es honrado y trabaja por el bienestar de lapa

l ria. pcrn el prnblcn1a son a \'cces algunos políticos de baja estofa, corruptos. autoritarios. etc. que sin que 

se c111cn:n las altas esferas del gobierno, comelen delitos y abusos de au1oridad. 

1:1 cinc mexicano estatal de la primera mi1ad de la década de los 70's tendía a cierta critica política, 111ns-

1ramlo en sus tem:ílicas corrupción, prepotencia, ahuso dc poder, ele., por parte de rcprcscnlantes de la su

puesta dcs\'iaciún de la poli1ica me.\i<.:ana. siempre autoridades locales o menores. 

Ya sean lns direclorcs penitenciarios de !.a Isla de los !10111/Jre.1· Solos (Cardona, 1973) y El Apwu/o (Ca

za1'. 1975): los exploiadores norteamericanos de One \Vay (Jorge Darnell, 1972), Cllimno (Jaime Casillas. 

1975) y Naices de Sangre (J. S. Trcviíio, 1976); los caciques de El Rincón de las \lirgenes (Isaac, 1972), 

Trtiiganme /11 Ca/Je~a de A((redo Garcfa (l'cckinpah, 1973) y Canoa (Cazals, 1975); los haccmlados de/:'/ 

l'rincipio (Martíncz. 1972), El \la/le de los l\/iserah/es (Cardona Jr., 1974), !Jalún Cmuín (Benito /\lazra

ki. 11J71lJ y /.e1 Ce1ste1 /Ji1·ine1 (l'aslor. 1976); los inquisidores de HI Santo Ojicio (Rips1ein. 1971): los fun

cionari11s pühlicos de !.a Venida del Ney O/nw.1· (Pastor, 1974), 7/1•0/i (Isaac. 1974) y Ne111111cia por Moti-

1·os de Salud (llalcdlÍn. 1975); y un larguísimo etcétera, la galería de "villanos" del cinc nacional estatal 

del régimen ccheverrista ha resultado bastanlc variada, tanto en el género dram:ítico, mclodram:ítico e in

dus11 en la comedia, pasando por diversas épocas históricas. 

Como se puede ohsen·a en la tabla 4.5, la gran mayoría dc las criticas a instituciones públicas locales 

ncurria en cin1as cuya tem:ítica se desarrollaba en épocas anteriores al sexenio echcverrista. Otro requisito 

para la critica. consistía en que los políticos atacados. criticados o ridiculizados fueran de la menor jerar

quía posible. 

Claro que esto no impidió que en El Ri11cá11 de las Virgene.1· (1972) de Alberto Isaac, cuya temática se 

desarrolla en los arios 20 · s, se parodiara a un ficticio gobernador del estado de Jalisco interpretado por 

J léctor Ortega (no dicen en la película de dnndc es el gobernador, pero sabemos que Comala. pueblo al 

qu<: se hace relcr<:ncia en la cinta, basada en relatos del jalisciense Juan Rulfo, est:í en Jalisco). lkspués de 

un tetTemolLl que causa m(1ltiples darios, el cacique del pueblo (Pancho Clirdova) recibe la visita del go-
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hcrnador con una ceremonia y banquetes lujosos. cuyo costo bien pudo usarse mejor para ayudar a 111' 

damnilkauos del pueblo o rnnsiruir lo uerrumhauo. En lin. el gobernador prmncle !oda la ayuda pnsihlc y 

da un ridículo y .:anlinlksco discurso. pero rinahrn:nlc la ayuda no llq!ar;í y no vnlver;í al pueblo ni d ni 

su comiliva. 1.o anterior, adcm:is de ser una 111inada crítica a la dc1nag.ogia polírh:a. resulta it11crcsa11tc por

que el cargo de gobernador resulta baslanle allo. por lo que la críli<:a parece valiente. J>ern no hay que olvi

dar que un gobernador jam;is ser;í tan poderoso cnmo d presidente de la Rcplihli<:a. sobre 111du en un sc.\c

nio en el cual se dcs1i1uycro11. como ya hemos apuntado. a ciertos gobernadores pDr orden presidem:ial. De 

ahí que no resullc cxiraiio que en ese mismo sexenio. el cchcverrista. la figura de un gnhcrnador pudiera 

resultar blanco de parodia o de crítica en el cinc esiatal. 

Es prccisamcnlc en la crítica a autoridades locales donde se pueden cncumrar las n11:1;íliiras o alusiones 

simbólicas a las müs alias esferas del poder. Por ejemplo, en la sü1ira !.as Ce11b1s del Di¡Jlltado (1976) del 

veterano Rohcno Gavaldón. c.\isle en un pueblilo un partido político liclicio, el J>. J{_ R .. cuyo logotipo tri

color (verde. blanco y rojo) es idéntico al del l'RI. El corrupto diputado local del partido (Eulaliu Gonz;í

lez .. Piporro .. ) ganl> su puesto mediante una sucia artimafüt cc111lra una candidata liberal (Lucha Villa) per

lcnecienle al también l'iclicio l'EN. pan ido de oposición. 

Mientras. en ;1111e el Cad<i1·a de 1111 Uder (1973) del también veterano Alejandro Galimlo. Gonzalo Ve

ga inlcrprela a un joven y uporlunisla líder sindical que se aprovecha de la muerte de su palrún para ocu

par su lugar. Se ha dicho que este personaje es una parodia del mismo presidente Luis Echcverría Álvarcz. 

con su discurso demagógico y populista, su relativa juvemud. su forma de hablar. sus ademanes y hasta 

sus anteojos y patillas. Mientras. el viejo líder sindical de la industria del zinc, fallecido en circunstancias 

cxlraiias. puede ser una parodia de Gustavo Díaz Ordaz (también tenía una esposa y una amallle). mostran

do el relevo político y el paso de la csiafcla del poder. 

Pero en general. lll importante era mostrar la honradez y la buena voluntad del gobierno a pesar de las 

malas autoridades menores. En Re111111cia pur Motims de Salud (1975) de Rafael Balcd<in. un tmnícrata 

del lkparlamcmo del Dislrilo Federal (Ignacio Lópcz Tarso) lucha co!1lra la corrupción de malos runcill

narios públicos sohornadns por una compafüa extranjera para lencr los derechos de conslrucciún de una 

presa. Finalmenlc ltluo se resuelve para bien gracias a un funcionario mayor interpretado por Aarún llcr· 

n:in, por cicrlo, también muy parecido al presidcnlt: Echevcrría. Este cursi y moralista melodrama. que in

cluye supuestas entrevistas a universitarios y otras personas opinando de la corrupción (dant.lo cxplicacio-
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nes muy superficiales. por cierto) parece un inevitable canto a la burocracia, precisamente en el sexenio 

donde de 1970 a 1976 la burocracia crccicí a un ritmo del 18 % anual. 

En /.11 l'uerta /oii/.1·a ( 1976) de Toni Sbcrt. a pesar de que se menciona a un presidente municipal com

prado por narcotraficantes, hay un jefe de la policía (Roberto Caiiedo) que da un discurso donde habla 

bien de la Procuraduría General de Justicia y de las instituciones que luchan contra el narcotrüfico. tc

niemlo a sus espaldas un retrato de Luis Echevcrría Alvarez con su banda presidencial puesta. Ademüs. la 

película muestra al ejército batirse a tiros con los narcos y quc111ando plantíos de marihuana. 

Pero Canoa ( 1975) de Felipe Cazals. es posiblemente el film rmís arquetípico del estilo del cinc estatal 

del sexenio cchcvcrrisla. Durante mucho tiempo fue la película rmís representativa de la lla111ada .. apertu

ra·· tcmfüica del cinc nacional de su época. Basada en un guión de Tomüs l'ércz Turrcnt, la historia se hasa 

en unos hechos reales m:urridos el 15 de septiembre de 1968, cuando un grupo de júvcncs trabajadores de 

la Universidad de Puebla (no estudiantes, como a veces se afirma) son linchados por los habitantes de un 

pueblo llamado San Miguel Canoa, en Puebla. La multitud había sido manipulada por el cura local, inter

pretado por Enrique Lucero, quien fungía también como un especie de cacique con fobia al comunismo y 

conectado con autoridades municipales del estado. El cura manejaba el pueblo a su antojo, practicaba la 

usura con los campesinos, condicionaba a pago los servicios eclesiüsticos y manipulaba la informaciún del 

exterior hacicnJo que los poblaúorcs súlo se enteraran de lo conveniente. De esta forma, fomentó en el 

pueblo un oJio ciego hacia el comunismo. manipulanúo la ignorancia de los campesinos que cicnamentc 

no sabían lo que en rcalidaú era el comunismo, pero lo asociaban con una amenaza externa que los perju

dicaría (poco importa el hecho de que. para colmo. los agrediJos ni siquiera eran comunistas. s.-110 estaban 

de cxcursi1'>nl. lk ahí que. a pesar de lo sangriento úe los hechos, no se pueúa culpar al pueblo por su 

ignorancia y su irracit1nalidad. l'1111cntadas para el bcnelicio úel caciquismo. Los verdaúcros culpables fue

rnn lns representantes de un poder intolerante y represor, resumidos en el personaje de Enrique Lucero, 

quien por cierto. asemeja bastantc al propio Gustavo Díaz Ordaz en su rostro, anteojos, expresiones y for

ma úe hablar. Efectivamente. Cazals trató úe que el villano de su película se pareciera lo más posible físi

ca111cntc al cx prcsidcntc ( 196.J- I 970). aunque el abuso úc autoridad en la película no llegú a criticar a las 

.. altas csláas del poder·· en forma manifi<.!sta. Sin cmbargn. en el lilm aparecen rctratns úc Díaz Orúaz. 

con tt>do y su banda presiúencial. para que no olviúcmos el periodo histórico en que ocurrieron los actos. 

Es innegable la calidaú de Ca11ot1, gracias a su estructura narrativa scmidocumental, en la cual los actores 

hablan úc frente a la cümara, a manera e.Je entrevista, dando sus distintas versiones de los hechos sangrien-
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los. Claro que no faltaron crí1icos m;ís radicaks que acusaron a la película de ulkialisla y a Felipe Cazals 

de "vendido". Lo que es innegable. al menos. es la tardanza para la rcali1.aciún de cine de critica social. 

Cuando se rcalizi"l C1111011 (1975). habían pasado ya siete :11ios desde 1968. Como siempre. la gran limita· 

ci(in de la libcr!ad de cxprcsiún es el tiempo. Como siempre, la crí1ica era tolerada siempre que se rcrirkra 

a sc.xcnios allleriorcs al cchcvcrrismo. Otro detalle que lampoco agradó a los crílicos m:ís radicales. fue el 

hedm de que en la pclk:ula. al final. fuera nada menos que el ejército mexicano el que salvara a los em

picados de la Universidad de J>uchla sobrevivientes al lim:hamicnto, poniendo el orden y disolviendo a la 

multitud enardecida. Esto puede inlcrprctar'e como un in1cn10 del Estado (productor de la película. no lo 

olvidemos) por reivindicar a una insli!Ucitín coercitiva que se mantenía muy desprestigiada desde la ma

tanza de Tlatclolco el 2 de octubre de 1968. Al parecer. la ideología olkialista se malllienc: no son malas 

las instituciones ni el gobierno en sí. s«ilo los malos elementos que de vez en cuando las desprestigian. pe

ro finalmente el gobierno honrado har:i que prevalezca Ja ley y el orden. 

J>n:cisamcnlc el papel que juega el cjércilo en Canoa. resulta una varialllc muy frccuemc en el cinc csta

lal del echcvcrrismo: el "agente externo". Exislicron en el cinc nacional de épocas pasadas, aun desde an

lcs de Ja llamada "época de oro". películas cuya !rama incluye un silio o lugar geognilico delerminado, por 

ejemplo un puchlo :masado, donde reina la injus1icia y !irania de au1oridades locales o funcionarios mcno

n:s. Luego. en determinado momento de la película. se presen!a lo que llamamos el "agel1lc exlcrno": un 

agente del· exterior ajeno al silio gcogrúlko conllictivo, que representa el progreso cienlírico. cduca!ivo, 

cultural. o la juslkia inslitucional. y que llega a la localidad para lralar de resolver de!crminada pniblem:i-

1ica. Es1e "agente exlerno" es representado por uno o m:is personajes, puede ser el "héroe" de la película o 

un pcr"inajc secundario. pero siempre lcnninar:i o terminar;ín en conllicto con la autoridad local. Ejem

plos cinematogníficos célebres de esto han sido Nío /:sco11ditlo. dirigida en 1947 por el "Indio" Fern:índez. 

o /:'/ Neho~o ele So/edacl. dirigida en 1952 por Robeno Gavaldtín. En la primera, una maeslra rural (María 

Félix) es enviada por d prcsidellle de la República en persona a educar a los analfabetas dt:I campo, y la 

segunda se !rata de un médi<.:o (Arturo de Ctirdova) que lleva la medicina al :ímbilo rural. Ambos persona

jes en sus respeclivas películas son ayudados por un cura inlerpretado por Domingo Soler (en ambas), y 

terminan dwcando con el cacique local intcrprclado por Carlos Ltipez Moctezuma (!amhién cn ambas). 
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Eslc llllldcln l'uc copiado en muchas llcasioncs por el cinc estatal del sexenio lli: Luis Echcvcrría. Tene

mos cjcmpl" de ill anterior con los maestros rurales lle La /11di11 (1974, Rogclio A. Gnnz:ilez), y /Ja//Í11 C11-

11cí11 ( 197(1. Alarzraki 1: el estudiante de medicina de Xo.rol//la ( 1976. Alhertll Marbeal >: el cineasta de Cas

rnlwl (l'J7f>. Araiza>: la u1111pa1iía de leatro de Sa11 Si111ci11 de los Mag11eres (1972. Galindo): el cjérci111 y 

la p111i<.:ia en /.a /'ucrta l·i1l.rn ( llJ711. Toni Shert); el ejército en Rapilia (1973, C. E. Taimada). el nuevo 

pre,idenle n1uni<:ipal en /.11 l'la:a de /'11eno Sw110 ( l lJ7ú, Shcrt): el inspcctllr fclleral de L11 Tre11:::a ( 1973. 

Sergio Véjal'): el maeslro lloresmaµonista lle/,'/ l'ri11cipio (1972. MartínczJ: el periodista de HI 1:"11rne/l/ro 

ele 1111 l/0111l1re Solo ( 1973, OlhovichJ: el policía interprctallo por Davill Rcynos" en W Juicio ele Martín 

Cf/rtó y A111<• el Caelú1·er ele 1111 f.ída (ambas lle Alejandro Galindo, 1973): el ejército costarricense en /.a 

lslc1 de l"s //f/111/lre.1 Solos ( 1973, Cardona): el olicial lle la policía que se niega a empicar la tortura cn l.0.1· 

.-lfl1a1iiles ( 1976, Fons): o las fuerzas revolucionarias en Las F11er:::as Vims (1975, Alcoriza), /.a Cas111 /Ji-

1'i!w (1976, Pastor) y otras. 

Cab11r:.i11 /11s¡wcror ( 1973) lle Alfonso Arau. puede ser el mejor ejemplo lle la utilización dt:l "agente 

externo" en el cinc estatal de nuestro pcriollo lle an:ílisis. Fue una de las pdículas clln mayor éxito lle críti

ca y 1aquilla de la primera mitad de los 70's. Es una s:ítira política basada en "El Inspector" de Nicolas 

Gng11I. pero adaptada al :ímhitll rural mexicano, m:ís concretamente a los personajes lle la historieta "Los 

Supermachos·· del cari<:aturista Eduarllo del Río "Ríus". El inllio "Calzonzin" (interpretado por Arau) lle

ga al pueblo lle San Garabato y es wnfunllido con un inspector fcdt:ral mandado por el gobierno central. 

Por ello, el cacique <.lcl pueblo Don Perpetuo del Rosal (Pancho Córdova) y las autoridades y representan

tes de.: todos l11s po<.lcres (el cura del pueblo. el abarrotero cspafüil. etc.), tratan a .. Calzonlin .. con lujos y 

pril'ilegios para SPbPrnarlo. Allem:ís, limpian el pueblo, improvisan un hospital y escuela falsos. cscomlen 

prcs11s ¡mlíliclls. y en general montan una farsa para hacer parecer a San Garabato como un pueblo pníspc

ro. Al final se <.lescuhrc que "Calzonzin" es un farsante y éste escapa del pueblo viéndole la cara a los vi

llanlls, los cuales ser:ín castigados cuanllo llega el verdadero inspector (el mismo Arau en otro papel). Cal

:011:i11 /11.1p<'Clor resume a la perfección la función social <.lel "agente externo" del cinc echevcrrista: dar la 

i111prcsi<'1n lle que la justicia social y el progreso son prioridau del gobierno. y aunque haya lugares aisla

d'" !por lo general localillallcs rurales) donlle éstos aún no llegan. tarlle o temprano la justicia ofü:ial de 

las alias esferas del poder centralista vcnllr:í como caída del ciclo. Por cierto, hay una secuencia <.lonlle el 

cacique Don Perpetuo obliga a su esposa a vestirse como "china poblana" para presumir de un falso nacio

nalismo. posiblemente como parodia a María Esther Zu-no, esposa del presidente Luis Echcverría. 
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.1..1.J- CRÍTICA A LA FAl\llLIA MEXICANA. 

En .. Tcllría y Estructura S!lcialcs ... Rllbcn King Mcrton da a la famili:1 un papcl impllrtalllc en 1:1 forma

ciún dcl individuo: 

La Familia cs ... la principal cadcna de transmisión para la difusión de las nllrmas cul
turales a las gcncracioncs nuevas ... lta111bién) trans111ite cn gran parte aquella parte de la 
cultura que es accesible al cstrato social y a los grupos en que se cncucntran llls padres. 
Es ... un 111ccanismll para disciplinar al nitio cn relación clln las 111etas culturales v las 
cllstmnbres características de este estrecho 111argen de grupos'.:. · 

l'or eso la fa111ilia juega un papel i111portante en la S!lcializacilin del ser humano. Ya lmbla111os 111;ís atr;ís 

de ills 111ccanis111!ls de c!l111pensaciún que se pn:scntaron durante el gllbicrn!l de Luis Echcverria 1\lvarcl 

para cn111pcnsar la falta tk libertad de cxprcsiún y dc crítica social en los 111edios masivos de c!lmunieación 

e infllr111aciún. En el cinc nacillnal producido por el Estado se prcsetlló una situación si111ilar. Ante la falta 

de critica a las "'altas esferas del poucr", se permitió en compensación la crítica a otras instituciones ajenas 

al 111:íxi1110 poder mexicano y a las fuerzas públicas. Estas instituciones son la familia y la religión. 

La familia 111exicana fue la institución nuís criticada por las temáticas dd "nuevo cinc mexicano·· y por 

el cinc estatal cchevcrrista. tal C<Jlll!l se observa en la tabla 4.5. Como se trataba de una instituciún fuera 

del alcam:e del Estado al 111cnlls en for111a directa, no había problema para el gobierno si ésta era criticada. 

1\I comrario. una n.:valoración dc la fa111ilia 111exicana serviría para apllyar el discurso moralizalllc uc 

h:hc\·e1Tía donde continuamctlle hada su llamado a la "unidau nacional ... De ahí que la apertura te111:ítica 

en el cinc nacional y el ablamlamiento de la censura a principio de los 70 · s, pcr111iticra una nueva perspec

tiva aitica sohre el papel de la familia mexicana en la sociedau. 

l>urame cb:adas en cl cinc mexicano. la institución fa111iliar se 111atlluvo co1110 sagrada. La maure era 

11111strada por medio del estereotipo uc la .. cabecita blanca" abncgaua y sacrificaua. Clllllll en las pc:li<.:ulas 

pr11tagonizadas por Sara García. Marga l.ópcz. Libcrtau Lamarquc o A111paro Rivellcs. Mientras. el paurc 

era um autoridad inohjctahlc cuya razún pocas veces había sido puesta en duua. Ahora los tiempos habían 

c.onhiado. En d cinc estatal de nuestro marco histúrico (así como en gc:ncral en muchas películas del 

··11Ue\t1 CÍIIC lllC\ica1tt1" dc los 70. S, privadas O illdCpCtlUÍCntcs) abundarnn tctll:Í!ÍCaS lJUl! presentaban fa-
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milias disfuncionalcs de una u otra forma: violencia intrafamiliar. adulterio. represi(1n y/o maltrato a los 

hijo.s. incesto. deseos edípicos. choques generacionales. rebeldía de los hijos hacia sus padres. odio frater

nal. ausencia del padre. sohrcprntecciún de la madre al hijo, cte. l'rohlcm:íticas de este tipo fueron registra

das en la tabla 4.5 como crítica a la instituciún que representa la familia mexicana. 

La funciún social de las películas que abordarnn temáticas de este tipo en el cinc estatal, era b:ísicamentc 

convocar a la '"unidad nacional"' desde sus cimientos, desde su raíz: la unión familiar. El gobierno mexica

no ya no soportaría otro desprestigio tan grande como el ocurrido a partir del movimiento estudiantil de 

1968. Müs que las fuerzas coercitivas de las altas esferas del poder. se pretendía culpar parcialmente a la 

instituciún familiar del ··caos y la anarquía"" n:inantes en la sociedad mexicana. Era un rcgafio, pero no a 

los jóvenes dircclamcntc. o sea a los hijos, pues precisamente eran ellos con los que Luis Echeverría que

ría quedar bien. En el cinc estatal echeverrista ahora eran los padres los rcgafiados. Ellos tendrían la culpa 

de la rebeldía de sus hijos, ya sea porque les dieron mucha libertad y tolerancia, o por el contrario, porque 

su severa rcprcsiún los impulsó a cometer "'conductas socialmente divergentes"'. 

En Mil Caminos til'ne la Muertl' ( 1976) de Rafael Villaseiior Kuri, una banda <le pandilleros motociclis

tas tienen entre sus integrante a júvcnes golpeauos por sus paurcs y a una muchacha violada por su padre. 

En El Muro del Silencio ( 1971) de Alcoriza, y en Coro11ació11 ( 1975) de Olhovich, la sobreprotección fa

miliar provoca que los descendientes se vuelvan inútiles y afcminauos. 

En [:'l'(I y /)ario ( 1972) de Sergio Véjar, /.os l'erms de Dios ( 1973) <le Francisco del Vi llar, ~· Fantoche 

( 197(1) de forge de la Rosa. \'enws la inrnmprensiún de los padres hacia sus hijos jóvenes y el aislamiento 

a que son empujados lns últimos en hogares urbanos de clase media alta. 

En El Mar (1976) de Juan Manuel Torres. un joven (Miguel Ángel Fcrriz nieto) se suicida debido al 

amor imposible e incestuoso que siente por su madre. 

En lo'/ /'ro}('ta Mimf ( 1972) <le José Estraua, un hombre (Ignacio Lópcz Tarso) queda traumado desde la 

infanda al asesinar a su paurc y a la prostituta con que engallaba a su madre, volviéndose de adulto un 

asesino psicópata uc mujeres. 
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llablandn del padre de familia Cel "hombre de la casa"). éste fue precis:11ne111e el m:ís puesw en tela ue 

juicio por el cinc estala) echeverrisl:I, m:ís aun que la madre. Se trataba de canalizar en la autoridad p:11er

nal el sentimien!O de malestar de la sociedad mexicana. para de esa ti1rma desviar la atenciún de la rmíxi

ma y verdadera instillrciún culpable de las principales problem:íticas sociales a gran escala: el Esl:ldo me

xicano ("las alias esferas uel poder"). 

Fernanuo Soler en Una Familia de Tt111tas (1948, Galim.lo) y La 01•eja Negra (1949, Ismael Rodríguez). 

ambas d:ísicas del amiguo cinc mexicano. había represemauo a dos paures crueles y represores. !\hora. en 

1:·1 se1ior de 0.Hllllo ( 1972) de Jaime llumber!n llermosillo. Soler seguía siendo un mal padre, aunque el 

dario que causa a sus hijos esta vez fuera sin illlenciún. Basada en una novela de Roben Louis Stevenson. 

vemos a Soler como un anciano hacenuado cari1ativo y paternalista con sus peones. patriota que apoya a 

México contra la imervenciún francesa. pero que no puede evitar querer m:ís a su hijo mayor (l lugo Sti

glitz) que al menor (Mario Castillún Bracho), provocando la rivalidau elllre los hermanos que los llevarü a 

la muerte. 

En HI Juicio de Marrín Corrés ( 1973) de Galinuo, el complejo del mexicano debido a la madre violada 

por el padre auseme. se equipara con <!I dai10 causado por la conquísl:I española. Manín Conés (Gonzalo 

Vega) es el primer criollo, es hijo hasrardo del conquistador Hernán Cortés y la indígena violada "la Ma

linche". Su existencia es tamo producto de la violación sexual que realizó su padre corno de la violación a 

tcrrilorial a nuestro pueblo. La enviuia de l'vlartín hacia su hermano, hijo legítimo de l lerrnín Cortés y su 

consentid<>. traení la muerte )"raticida. 

En f,a India ( 1974) de Rogelio i\. Gonzüles, rambién tenemos a un hijo (Jaime Moreno) cuya maure in

dígena es violaua, en esta ocasión por un terratenieme cruel (Mario !\Imada). i\de1rnís. para complicar la 

cosa. se agrega un deseo sexual uel hijo hacia su madre (lsela Vega), llevando el complejo ue Edipo y el 

odio al padre violauor a la búsqueda del sustituto del paurc ausente. De ahí que el hijo sienta un gran aprc

"" hacia un maestro rural (Jorge Martínez ue lloyos), como si fuera un sustituto dc la figura paterna. Fi

n;ilmcntc el hijo ser;í ascsinado por su mal paurc. mezclando la crítica familiar con la crítica sodal de la 

crueldad de los terratenientes con los inuios. 

l.a India no scría la única película donde la crueldad paternal tendría tintes de crítica social. En El l'rin

.-ipio ( 1972) de Gonzalo Martínez, un hacendado porlirista mata a su propio hijo cuando éste se niega a 

..,er un tirano co1no él. 
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En 1i"ríig1111111e la Cal>e~a de A!fiw/o Gorda ( 1973) del famoso direelnr noneamcrkano Sam l'eckinpah. 

un cacique (el "Indio'' Ft:rn:índez) 1nr1ura a su propia hija embrazada para hacerh: confesar el nombre del 

quc la embarazó (llamado All"rcdo García), para así poder mandar a malar al padre de su propio nielo. 

En /.11 Cc1.\'/11 /Jh·i11a (l'J76> de l'aslor, y /'edro l'iím1110 (1976) de José llol:11ios. 1<:nemos a Ignacio Lti

pcz Tarso y l\fanucl Ojcda. respec1iv:1111emc. como hacendados violadores, padres de hijos bas1:mlos rega

dos por lodos lados. El primero es un l:t1il"umlis1a hucr1is1a y el segundo pllrriris1a. 

En /.11 !Je.,ria Acorra/cu/a (1974) de Alb<:rlll Mariscal. Claudio Brook .:sen apari.:ncia un induslrial bur

gués, buen padre d<: familia, que rcsulla ser un criminal de gu.:rra nazi con idelllidad falsa, culpable de ge

nncidill en camplls de conccnlraciiín. 

Y a proptisi1<1 de Claudio llrook. quiz:í el mejor papel de su carrera haya sido lambién como olro padre 

obje1:tble, csla vez en una película de Anuro Ripslein. Basada en un gui{in de José Emilio Pachcco, /!/ 

Casril/o de la l'ureza ( 1972) es una de las mejores películas de la historia del cinc de habla hispana. 

Ripslcin cucnla la historia de un padre demente que mantiene a su familia, compuesta por la madre (Rila 

Maccdo), los dos hijos adolescenlcs (Anuro llcrisláin y Diana Bracho) y la hija menor (Gladis Bermejo), 

encerrados duranlc afms en la casa sin permitirles j:urnís salir por ningún mo1ivo. El único que puede salir 

es el padre, que 1rahaja vendiendo veneno para ralas. El pre1ex10 para el encierro es evi1:tr que sus hijos se 

con1amincn de la impureza y del mal exterior, pues la gente y la sociedad son peor que animales que se 

des1ruyen entn: ellos y cnlllaminan de inmundicia las almas puras. La evidellle misamropía del padre se 

lleva con su empico, pues para él los individuos son como ralas que merecen ser cxlcrminados anles que 

se reproduzcan. Filmada háhilmenle. Ripslcin log.ra crear la sensación de clausl~ofobia y encierro. lrans

l'nrmando el microco"nos familiar en una mel:ífora de la reprcsic'in instilucional del gobi.:rno. El padre 

(llrnok) sólo da a su familia nolicias parciales del exlerior, !Odas malas, para hacerles creer que m:ís all:í 

de las cua1ro paredes donde viven reina la inseguridad, la anarquía y el caos. Es una crí1il:a a la manipula

ci1ín de los medios de infnrmación y a la xenofobia paranoica del sexenio presidencial dc Guslavo Díaz 

Ordaz.( 1964-1970). pero a nivel microscópico y representativo. También se pucdc ver rnmo una versiún 

ex1rema de U11t1 F11111i/i11 de Ta11111s ( 1948) de Alejandro Gal indo, induso la breve aparicitin del actor Da

vid Silva (que a..:1uaba 1amhién en la cinta de Galindo con un personaje similar) viene a recordarlo. Rcsuha 

intercsanle que el padre, además de su acto represor, ni siquiera sea un convencido de sus propias ideas y 

en cl fondo sea un hipócrita que no predica con el ejemplo. Por ejemplo, en una escena trata a la empicada 

de un negocio (!\-!:tría Rojo) como prostituta, al proponerle sexo a cambio de dinero, a pesar de predicar la 
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pureza. Pero los instintos innatos del ser humano no pueden desaparecerse, por lo que el hijo y la hija ma

yor tenninanín teniendo sexo incestuoso entre ellos Llama la atención que esta vez el im:estn n11 sea 

c11mlenado con dedo inquisidor. como en otras épocas del cinc nacional. Al contrario. en esta ocasi1"1n es 

justificado como un acto de rebelilin contra el pmlre tirano. Ademüs de la ternura con que se muestra sutil

mente el incesto entre los hermanos, esto ocurre dentro de un aulomúvil inutilizado de111rn del jardín de la 

i.:asa. El auto puede ser un simbolismo de libertad y moviliúad. como si de111rn úe él fuera un mundo apar

te. Por otro lado, llama también la atenciún que al principio los hijos y la madre no se sintieran ni encerra

dos ni vejados. Al colllrario, parecía como si confiaran en el patriarca, la casa se había convertido en lodo 

su mumlo, en lodo lo que uecesi1aban. Incluso, al final de la película. cuando el padre es arrestado por la 

policía (lo cual puede interpretarse también como la intromisión del "agente externo" del que ya habla

mos, pero a nivel micrnsclipko y simbólico), la familia. lejos de huir de la casa y escapar hacia la libertad. 

simplemente se meten a la casa a esperar el regreso del padre. Esto es un simbolismo del conformismo del 

ser humano: el individuo no quiere a libertad pmque no sahe qué hacer cnn ella. Prelien: la protecciiín y la 

seguridad que le proporciona la tiranía. En eslc caso, es la ignorancia la que brinda la felicidad. Se trataba 

de una idea co111·cnien1e de propagar. no stilo para el gobierno de Luis Echevcrría. sino en general para 

cualquier gobierno en el mundo. 

4.4.4- CRÍTICA A LA RELIGIÓN. 

En "Teoría y Estructura Sociales", Robert K. Merton reconoce una "función integradora de la ·religión". 

t.lebido a que la sociedad mantiene su unidad por medio de la posesión común de ciertos valores y fines 

definitivos que influyen en la conduela e integración para que la sociedad funcione como un sistema. Sin 

e1nbar)!o. l\lcrton rec11noce también consecuencias t.lesintegradoras de la religión e11 ciertos lipo.1· de <'.1"-

1mcl111"11 social. Por ejemplo. cuando existe una sociedad mullirreligiosa donde conviven varios cultos. 

:\dcm;is. l\knon hace la si)!uiclllc pregu111a: "¡.En qué sentido contribuye la rdigión a unilkar la sociedad 

¡!Cneral si el con1cnidtJ de su t.loctrina y valores choca con el contenido de otros valort!s, no religiosos. sus-

1c111ad11s ror mucha gente en la misma sociedad?"". 

Hcc1iva111i.:n1i.:, la institución eclesiüstica mexicana de la primera mitad de los 70's poseía consecuencias 

desi111cgradoras. El presidelllc Echcvcrría mantuvo una actitud aparentemente tensa contra el clero, al me-

1; \krtt>1i. 1("1><·11 !'\ "P l'll . p. 1111 
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nos en su discurso, confirmamlo de continuo el Estado laico y su poder por encima de Jos intereses de la 

iµJesia. como lo hacía con las dmaras empresariales. Esto se relacionaba con el af:ín del presidellle de 

emular la polÍlica del rc.'gi111en canlenista ( 1934-19-10), por lo cual gcnerú una serie de valores y doctrinas 

cuyo contenido, apoyado por gran parte de la sociedad 111exicana, chocú en un momento dado con los va

lores y doclrinas de la iglesia mexicana. 

Esh> sc logrú debido al "postulado dc la indispensabilidad". Según Menon, ninguna institución en sí es 

indispensable, única111cnh: la runción que realizan es la indispensablt:, ante lo cual la institución puede ser 

sustill1ida 1·1. Claro que la iglesia tiene 111uchas funciones 1rnís allü de Ja política y apoyo a las alias esJ'cras 

del podo:r. y en esas funciones no seni sustilllida. Pero polÍlicamentc, durante el cchevcrris1110. el Estado 

aumentt'1 su imcrvenciún en distintos niveles de Ja sociedad, compitiendo contra empresarios y cclesiüsti

cos. Ya no requería Ja ayuda de Ja iglesia para unificar valores, es decir. esta función de Ja religión ya no 

era útil para el gobierno. 

Nuevamente el cinc 111cxicano cstaial reforzaría el discurso presidencial. Para crilicar a Ja iglesia, se tie

ne que criticar a Ja religión también. La crHica se enfocó en tres aspectos: en primer Jugar se crilicú a Ja 

iglesia sus relaciones o ambiciones políticas; en segundo Jugar, se criticó al fanatismo cuando reprimía los 

instimos humanos o chocaba con Ja razón; y en tercer lugar, se criticó Ja charlatanería manipuladora de Ja 

ignorancia. 

:1.4.-1.2- La iglesia y la ~olítica. 

Jlul;o cintas donde, m;ís que critica! a la religión en sí, se criticaba a Ja iglesia como institución. conside

ründola una autoridad in111oral y \'endida a las autoridades locales o las altas esferas del poder de otros 

tiempos, corrupta, ambiciosa y del lado de los ricos y poderosos. En estt: aspecto, el Estado pretendía de

nunciar las ambiciones políticas de la iglesia. 

lln buen o:jcmplo de csto ru..: Canoa ( 1975) J.: Cazals, de Ja cual ya hablamos. Lejos de Jos bondadosos 

curas de pueblo interpretados por Domingo Soler en Ja llamada "época de oro" del cine nacional, en Ca-

11011 11bser\'a111os un sacenlote que cumple funciones lle cacique y que ejercía poder político y manipulati

"º en el pueblo Je San Miguel Canoa, Puebla. Es como si Carlos López Moctczuma vistiera la sotana de 

IJ111ning11 Soler, cura y cacique se J'unden en uno solo. formando el personaje de Enrique Lucero. 

11 /111d1'111 p IOh 
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En Aquellos Alios (1972, tamhién de Cazals), se narra Ja lucha de Jos liberales mexicanos encabezados 

por llenito Ju:írcz colllra el poder de la iglesia rcpreselllado por el arzohispn mexicano Lahastida. relacio

nado con el Papa l'ío Novo de Roma. conspiradores que apoyaron al empcrador Maximiliano. 

En Ca/:011:i11 /m¡ie1wr ( 1973. Alfonso Arau), /.11 Tren:a ( 1973. Scrgio Véjan. /.as l·i1cr:as \li1'l1s 

( l 'J7.'i. Akoriza), /Ja//Í11 Camín ( 1976, llenito Alazraki), /.a Casia lJi1·i11a ( 1976. Pastor) y /.as Cenb1s ele/ 

/J1jJ/l/{/{/o (Gavaldón), entre otras. wnms a sacerdotes de ambientes rurales siempre de acuerdo con autori

dades municipales o hacendados para compartir el poder. 

El Sa1110 Ojicio ( l 1J73) de Anuro Ripstein es el m:íximo ejemplo cinematognílico de nuestro universo de 

estudio de hasta qué pulllo Ja iglesia llegú a inlluir en la vida de l'vléxico. en este caso durante el siglo XVI 

en la Nueva Espai1a. Una familia de judíos es arrcstaua, torturada y ohligaua a denunciar a m:ís juuíos. l.a 

madre y hermana uel protagonista (Jorge Luke), son vejadas, humilladas y violadas. Al final queman a los 

judíos acusauos de herejía (en realiuad, sólo una mujer es quemada viva al no renegar de su le juuía en el 

último momento, lns uem:ís piuen clemencia y mueren por "garrote vil" y en la hoguera queman sus cuer

pos). De esta forma, la Santa Inquisición se convirtió en una institw.:iún cruel y n:presora que gohernú las 

colonias de Espaiia al lado dc reyes y virn:yes. 

'L.±.4.3- El fanatismo represor. 

En otras películas se criticaba, no a la institución eclesiástica, sino a la religión en sí cuando se volvía 

fomentadora del fanatismo irracional y la ignorancia, cuando chocaba contra la ciencia y educación o 

cuando reprimía los in.stintos y necesidades hüsicos u7I ser humano. En muchas ue las cintas se relacionó 

la religión con el dolor, la intolerancia, la estupidez, la penitencia, el castigo, la flagelación, la represión 

sexual, el impedimento de la l'cliciuad, la ignorancia, etc, tanto en comeuia como en drama. Para una so

cieuau como la mexicana de principios de los 70 · s, donue los individuos estaban cansados de la represión 

y el control en todas sus formas (sobre touo uespués del conservador y autoritari1> sexenio de Gustavo 

llíaz Ordaz), los valores parecían en decadencia. El Estauo 111cxicano no caería en el error de apoyar a la 

iglesia. pnr el contrario, le con\'enía una distancia prudente de ella. aue111;is de qut:. de esta ror111a podría 

aparentar ser un gobierno progresista que apoya a la ciencia y a la 111oderniuad. 

En El Muro ele/ Silencio (1971, Alcoriza), El'll y /Jarío (1972, Véjar), San Simón de los Magueyes 

t 1972, Galindo). /.a Tre11::.a (1973. Véjar) y Coro11ació11 (1975, Olhovich). la religión resulta una fuerza 

represora o autorrepresora de los deseos sexuales de algunos personajes. 
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En HI Monasterio ele los /Juitres (1972) de Francisco del Villar, desfilan un grupo de monjes neuróticos 

internados en un convento y sometidos a psicoan:ílisis por ordenes del padre superior con ideas mouernas 

(Enrique Lizaldc). En esta historia de Vicente l.eriero, somos l<:stigos de las manías d.:presivas y traumas 

que cargan .:stos mtJnjcs, homhrcs que durante arios hahían reprimido sus problemas. Uno de ellos guari.Ja

ba un cornpll.!jo de Edipo hacia su madn:. otro (11.!ctor Bonilla) es un homosexual que cst:i enamorado ucl 

padre superior. otro es homosexual y ah.:ohólico, otro procreó un hijo con una puchlcrina (por lo cual tu1·t1 

que colgar los h:íbitos y casarse), otro (Enrique Álvarcz Fi!lix) simplemente se escapa para vivir con una 

mujer al linal. otro csconuc revistas pornogr:ílicas en la Biblia para leerlas, cte. En gern:ral lo que se mane

ja en la cinta es el conflicto entre la ciencia. representada por el psicoan:ílisis freudiano. contra el manejo 

illlcrno de los conflictos a la vieja usanza. o sea. en el confesionario. Las iucas moucrnas del paurc supe

rior se cnfrcntar:ín contra el conscrvauurismo del poder cclcsi:ístico que se niega a cambiar y que rinal

mcntc triunfará corriendo al padre. 

Esta no sería la única vez que Francisco ucl Villar tocaría el tema de la religión en el cinc del sexenio. 

En Los l'l'l'ros de /Jios (1973) una joven hurgucsa (Helena Rojo) tiene fantasías surrealistas en las cuales 

el ucsco por pecar para probar la tolerancia de Dios, tiene un lugar predominante (en una de ellas, trata uc 

seducir a un cura interpretado por Jos<! Carlos Ruiz). La joven es atormentada por la duda acerca de que si 

es vcrdau que cualquier persona puede irse al ciclo al morir. sin importar lo terrible de sus pecados, por el 

simpk hecho de arrepentirse en el último momento. 

Ya hablamos muy atrás de Fe, E.1pera11:a y Caridad (1972) al referimos al mediomctrajc Caridad de 

Jorge Fons. Los otros dos cuentos rclicrcn tem:íticas relacionadas con la crítica al fanatismo religioso. En 

Fe 1.h: 1\lhcrlll Bojórqucz. una esposa realiza una dolorosa "manda" a Chalma para 4uc su esposo se cure 

de su pierna. La mujer es asaltada, golpeada y violada en su trayecto, adetmís de los sufrimientos a que 

ella se somete voluntariamente: represión sexual (se niega al principio a engaliar a su marido), llagelacio

ncs, largas y cansadas marchas. caminar de rodillas, etc. Adcm:ís de las buenas esct!nas n:aks captadas por 

la c:ímara alrededor de la proccsi1ín a Chalma, que le dan a la cinta un toque semidocumental, resulta una 

crítica a las privaciones que el mexicano se impone a sí mismo por el fanatismo religioso. Pero además 

hay un detalle de Fe que llama la atención: al linal d esposo sí se cura "milagrosamente". es decir, los sa

crilh.:ios de su mujer no fueron en vano, al parecer. Esto resulta aun más desconcertante, no tanto porque 

en la pt:lícula se admita la existencia 11sica de Dios, sino porque se demuestra que verdaderamente Dios lo 

que quiere de los hombres y mujeres es precisamente demostraciones masoquistas de su fe. 
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l'or su parle, 1:11110 en E1pem11:a de Luis i\lwriza (el euemo que nos folla lratar de Fe. /0.1/"'l't//l:a .1· Ca

ridad) como en W H/egido ( 1975) de Servando Cionz:ílcz, la miseria imerviene para que dos mexicano' 

mueran crucificados en pleno siglo XX. En el primer nlm, Milton Rodríguez mucre en un especl:ículo cir

cense dehido a la negligencia médica y de los organizadores, que se negaron a tomar mejon:s medidas pa

ra la csterilil.aciún de los clavos del crucilicado. En el segundo film. Manuel Ojeda es el "elegido'' para re

presentar a Jesús en un vía crucis de Semana Santa. Su hijo mucre y es enterrado como si fuera un ni1io Je

sús. mielllras que d moriní en la cruz como un Jcs(1s adulto. 

En 1hú11dar tlnapu (1974) de Rafael Cnrkidi. el indigenismo se mezcla con el cristianismo para narrar

nos una historia parecida a la pasiún de Cristo. A v:índar i\n:1pu (Erneslll Gómez Cruz) es el nombre de un 

especie de Mesías de los indios purépechas que predica el agrarismo y la uniún comra los terra1cnie111es. 

Es también un curandero que revive a los muertos, le saca agua a las pieuras, tiene seguidores que aseme

jan a los apóstoles de Jesús y una mujer llamada Magd;1lena. Al igual que Cristo, A vándar Ana pu tiene su 

última cena (con música, cervezas y toda la cosa), es traicionado por una mujer hija de caciques que hace 

la función de Judas. y es asesinado (envenenado y balaceado). Sin embargo, al final resucita para conli

nuar su lucha (al camo de "siempre volveremos"). 

Otra película de Rafael Corkidi llamada l'a11/i1cio Santo (1976), también trata a su manera el tema de la 

religiún con tintes surn:alistas. Dios manda al santo niño Panfucio Santo a la Tierra para encontrar a la 

mujer ide~I que engendre al nuevo Mesías. En esta película experimental con cierto estilo paródico y con 

algunas canciones. vemos deslilar como vírgenes candidatas a Eva (la del Ad;ín), Sor Juana. Frida Kahlo, 

.lulieta (la de "Romeo y Julie1a" de Shakespeare), la emperatriz Carlota, Patricia Hearts (guerrillera nortea

mericana de hace algunos afüis). entre otras. 

En Presagio (1974) de Luis Alcnriza, basada en un relato de Gabriel García Márqucz, la ignorancia de 

un puehlo muy religioso en un medio rural no determinado ni geográfica ni temporalmente. provoca la tra

gedia. Al creer los pobladores en supersticiones y maldiciones, ellos mismos serán los culpables de la ucs

trucciún de su pueblo. pero culpando siempre a fuerzas sobrenaturales de sus propios actos. 
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También hubo lllras películas domk se mllslraha la manipulaci<ín de en:yemes famíticos pllr medio de la 

charlalanería, aprovechando la ignorancia " la IC de éslos. Surgieron en el cinc cclll:vcrrisla charlatanes 

que se hadan pasar pllr ··prolclas .. u "hombres sa111os"' para cnga1iar incautos con tines de lucro. Es1os es

tafadores simholizahan lo que ha sido en sí la inslitución de la iglesia a través de la historia. 

En/:'/ l'rojl'ta Mimi ( 1972) de .losé 1'.slrada. un lllco !'amílico (Ignacio López Tarso) cree tener la misión 

divina de purificar el mundo y acabar clln el pecado, asesinandll proslilutas. Este personaje. por cierro, est;i 

ligeramente hasadll en Gregorio "Goyo" Cürdenas, famoso estrangulador en serie de mujeres que fue lihe

rado de la prisilin de Lecumherri durante el sexenio echeverrisla, tras algunas décadas de estar preso. 

En El Ri11ní11 de las \lirg<'ll<'S ( 1972) de i\lhcrlo Isaac, Emilio "el Indio" Fernündcz es un falso curande

ro, un charlatün que se dice milagroso y efectúa falsas curaciones estafando a sus dientes y creando un 

culw a su alrededor rnn la complicidad de las auturidaucs locales y la ayuua lle sus secuaces (entre ellos, 

Allúnso Arau). El ahuso ue la ignorancia lle sus clientes incluye mantener relaciones sexuales con mujeres 

para "limpiarlas" en sus curaciones. 

También en La Venida del Rey Olmos ( 1976) de Julián Pastor, otro falso profeta (Jorge Martínez de llo

yos) se aprovcch:1 de la miseria e ignornncia para hm:erse pasar por santo y fraguar falsos milagros. Tam

bién les estafa dinero a sus clientes y mantiene sexo con mujeres que lo adoran. Hace su templo en una 

"dudad perdida" de la periferia del D. F. Al linal, una de sus farnítieas (Maritza Olivares) lo mata, pues 

creía verdaderamente en su inmortalidad y en que resucitaría. Ante esto, sus secuaces desaparecen el cuer

po 1iründoln a un canal de aguas negras para hacer creer que el Rey Olmos resucitó y continuar con e
0

I 

fraude. ahora con un nu<:vo profeta. 

En l.a Tre11~a (l '!73) de Sergio Véjar. las autoridades corruptas de un pueblo eh1boran un fraude al hacer 

pa,ar un ohjetn por milagrnsn: la trenza de una mujer liberal y sexualmente activa (Yolanda Ciani) que ha

bía sido corrida del pueblo por la liga de la decencia y el cura. 

En Nue\'o 1\lu11do ( 1976) de Gahriel Relcs, se hace una metáfora del nacimiento de la Virgen de Guada

lupe. En los li<:mplls dt: la Conquista cspalinla. los invasores invc111an la aparición de una virgen con fa

ccitJn<:s imligenas para impnner la k cristiana a los indios y apartarlos de sus ídolos (los cuales a veces es

rnmlian detr:ís dt: las imügenes cris1ianas para adorarlos sin que se dieran cuenta los fraiks). Nunca se es

p<:cifica que se lrale de la Virg<:n Lle Guadalup<:, así como nunca se especifica que estün en México (el lu

gar es sólo conocido como "Nuevo Mundo"), pero las referencias son obvias. 
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Ya vimos en el capíllllo 11 C<ímo el sexenio presidencial del lic. Luis Echeverría Alvarez, wmprendido 

de 1970 a 1976, fue particulannente violento y represivo con las fuerzas disidentes que buscaban el cam

hin social. ¡\ pesar de lns discursos conciliatorios y del llamado a la unidad nacional. por todo el país sur

gieron voces de protesta. marchas e incluso grupos gm:rrillcros. Vi111os también cúmo fueron combatidos 

estos levantamientos 1mr medio de la fuerza institucional y aun con peor safüt que durante el diazordacis

mo. De lo alllerior se deduce el interés del Estado por preservar el orden social como una de las principa

les prioridades. 

Por eso el cinc mexicano producido por el gobierno ccheverrista cuidó mucho la forma como se presen

taban en sus tem:iticas las problcm:iticas del orden social. La tabla 4.6 muestra tres tipos de prohlcm:iticas 

del orden social que ser:in después dcl1nidas y analizadas por separado: "movimientos armados," "reprc

siún institucionalizada" y "encarcelamiento." Nuevamente dividimos las películas en tres hinques según 

las épocas en que se desarrollan las tem:iticas. 

Esta vez sí contaremos dos documentales: Lecum/Jerri, el /'alacio Negro de Rípstein y !?onda Rel'0/11-

ci1111aria de Carmen Toscano, hija del pionero del cinc nacional. el documentalista Salvador Toscano. de 

cuyas películas se utilizú material para este rilm también documental y nunca exhibido comercialmente. 

Ls!os dos docunH:malcs rilmadns en 1976 los consideramos importalllcs y representativos, el primero en la 

prnhlcm:icica del encan.:clamicnto, y el segundo en la concerniente a los mm•imien!os armados. Senin re

¡!iscradas en el bloque de "époc;1 indeterminada". 

De nuevn la "X" regiscra cuando en una película aparece en forma manifiesta y trascendental, alguna de 

las eres pn>hlem:iticas a lo largo de su tem;ítica. y la"--" registra la ausem:ia de dicha problemática. 
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fo/Jla 4. 6: l'rob/L'111ti1ica.1· ele/ orden .l'ot'ia/. 

1~roCXTÑüE'fifiüvflÑAü7\·:--------_· ------~ ------------- - ·-·----1 
Películas: -------- "Levantamientos l{epn:sicín Enean.:elamie1111i·s:1 

ar111ados: institucional: 1 
1<573-;- :cúTúiilzil1iiiSjlecliir.----- ---x-·-----·-· x-----1 
1974: -Av;índar Anapu. X X i 
1976: -Lecumherri, el Palado Negro. X X ji 

-l'anfucio Santo. X X X 

t'@:0~-~~~1;~:--~-=~~~~1ari~--.-~.----:_·---~----;---~-----x-4 ______ -_-_-

EPOCACON'i'EMl'Ol~ANE/\~----
l'elícufas:--·------.. -·---·------·-· ,-l~,e-.,-,.-11-11-a1-n""ic-·n-t-ci._s 

1 

1972::-l:C:-Esperanza yCari<liiJ:-
-1 nterval. 
-El Prnfeta Mimí. 

1973: -El Juicio de Martín Conés. 
1974: -La Otra Virginidad. 
1975: -El Apando. 

-Chicano. 
-Chin Chin, el Teporocho. 
-El l lomhre del Puente. 
-El Reventón. 

1 

-Zona Roja. 
1976: -Los Alhafiilcs. 

l
. -Lo l\lcjor lle Teresa. 

-Matineé. 
¡ -Mil Caminos tiene la Muerte. 
! -La Plaza lle Puerto Santo. 
¡ -La Puerta Falsa. 
1 -Raíces de Sangre. 

Armados : 

X 

X 
X 

llcprcsicín _____ l~ncarcclamíc1ltos: .. 
institucional: 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1~f'l1liiT::_~-.:_~~=-=~~--._-_-_-_-_----i----3~----jc--~7=-----+---..--16'1------t 
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[
~•OCAS PASADAS:---------------------- - -- ---------------------------- ---] 

ClíCt1Ía-:- -- - - - -- ----T1~C\·anta1i-1lcl1il1is Rcl1n.:siún --fl:Ji;;¡;rccf;l11ücnto:l 
1 Armados: lnslitucional: : ¡ 

Ci1!1oa (1%81 ---! - ----:-::__ -- ,- -- X------,-----~~---------: 

1 -Pasajeros en Trü11si10 i l 91J7). 1 X 
-Lasl'oquiarn:his (1%-1 y J95ll. X X 
-Tívoli (principios de los 50's). X 
-Xoxontla (19-13). X X X 
-1\falen al l.eiín (alios 30 's). X X X 
-El Rim:i'in de las Vírgenes (alios 20-s). X 
-... YlaMujcrhiwalllomhre (aiios20's). X X X 
-Vals sin Fin ( 11J21-l'Jl0). X X 
-1 bcaped fro111 lhe Jlevil ·, lsland (1918). X 
-La Casia Divina ( 1915). X X X 
-Cuarldaw (191-1-1913). X X X 
-El Principio ( l'Jl.J y porlirismo). X X X 
-La Casa del Sur (Revoluciiín y siglo XVIII). X X 
-Los de Ahajo 1Revoluci1'1nl. X X X 
-Las Fuert.as \'ivas ( 11JJ()¡_ X X X 
-l'risi1'1n de !\lujeres 1 l1l01J). X X X 
-El Valle de I"' l\liserahks 1 llJO'J). X X X 
-Aclas de l\larusia 1l1J071. X X X 
-Cananea (JIJ()(i¡_ X X X 
-El Mcxicann <principio del siglo XX). X X 
-La Isla d.: los Jlomhres Solos (llnales siglo XIX . X X X 
-Longilud de Guerra (181JOJ. X X X 
-Once llpon a SCllundrel 1l8hlJ). X· 

!-Aquellos Af1ns (liempns Lle Ju;'1rez). X X 
-1\lariachi 1in1ervenci1'>n francesa). X X 
-Carne de llorca 1 .. western"¡_ 
-The Revengers 1 "\\'estern "). 
-llermanos del \'ienlo (1850). 
-Mina. Viento de Libertad (1817). 
-El Sanlo Oridn (siglo XVI). 
-Nuevo Mundn (sigln XVI). 

X 
X 

X 

[ffESlJL'f/\iJOSflNAl.E~_: _______ ::::J __ 2_9_ 
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-U.1- MOVli\llENTOS i\RMADOS. 

Nuevamente el factor hist<irico juega un papel preponderame en las temáticas del cinc nacional cs1:11al a 

la hora dc tratar problem:íticas importantes. Pr:ícticmncnlc no existe película dc ficción (Ro1ula Reml11cio-

11aria es un dncumemal de Carmen Toscano) cuya lem:ítica sc situé en tiempos contempor:íneus. que des

criba actos goerrilkros en México. 

El grupo terrorista que hace explornr unas oficinas al principio <le El 1/0111/Jre del /'11e111e ( 1975) <le Rafael 

Bale<l<in (pnwocamlo que sc pierdan los documemos dcl protagonista Gregorio Casal). combate al gobier

no de una dictadura l:uinoamericana inventada. no est:ín en México. En Chicano (1975) uc Jaime Casillas. 

los imlocumenta<los mexicanos que declaran la guerra a los "anglos". tampoco se encuentran en nuestro 

país. se encuentran en Estados Unidos. 

l'or su pan e. entre las películas de "época imleterminada". A l'IÍlldar A11a1m ( 1974) y /'a11f11cio Sa1110 

( 1976), ambas dc Rafael Corkidi. no presentan un orden histórico aclarauo. En el caso <lc l'a11f11cio Santo, 

hay alusiones a Emiliano Zapata (por cieno, es una mujer quien interpreta al jefe de la Divisiém del Sur). 

Rubén Jaramilln, Patricia lleans (nilia rica metida a guerrillera, hija del allliguo magnate del periodismo 

Randolph 1 fearts). et<:. pero lodo en un viaje surrealista a través del tiempo y cl espacio. 

Sin embargo. y un pow forzadamente, registranms cn la tabla 4.6 El Re1•e1111í11, película contempor:ínea 

dirigida en 1975 por Archibaldo llurns. como si aludiera a un movimiento armado moderno. En realidad, 

cl film no presema en su tem:ítica ninguna guerrilla urbana, pero es el único de los 126 que forman nuestro 

universo de estudio cn el cual se liace una mínima refcrencia al respecto. Según el argumento, unos jóve

nes burgueses de clase alla. hacen un "rcvent1ín" (con orgía. drogas, alcohol y toda la cosa). Al otro día 

1..:on t11do y la cruda) se dan cuenta de que gastaron 1m1cho dinero. y uno de ellos. apodado "el Gato". pro

p1111c 'ccuestrar a su prnpio padre rico para pedir un cuantioso rescate, haciéndose pasar por una falsa gue

ITilla urbana que bautizan como .. Frente de Liberación Revolucionaria". Claro que. como es de imaginar

"'. al final escannicnlan a los muchachos y la policía los arres la. 

ble tratamicnlo tan poco serio de una problemütica del orden sodal tan grave cnmo lo son los movi

mii.:111"' arma<lns de los 70's, resume la posición olkial del gobierno echevcrrista sobrc el lema: los au10-

no111hrados revolucionarios no eran para el Estado m:ís que delincuemes comum:s, la verdadera revolución 

armada había concluido hacia muchas décadas, y el actual gobierno ahora tenía la lllnción de llevar a la 
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pr;iclica sus ideall!s mediante métodos políticos ins1i1ucionaliz:1dos. De ahí que en el cinc nacional jam:ís 

":hiciera mcncii'in de grupos como el Frenle Urhano Zapalisla (l'lJZl. el l\lovimicn111 de :\cd1·lll Revolu· 

cionaria (1\11\I{), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de l'uchlo (h\Rl'l. la Liga Comunbla 23 de Sep

tie111hre. el l'anido de los l'ohrcs, cte .. ni de dirigentes crnno Lucio Cahatias o Genaru V:ízquez Rojas. 

Rohcrt King i\lcrton en ''Teoría y Estructura Sodalcs" hace una distinci<'in entre la rcvoluciún y la rche

liún. Cuandn hay un wnllicto entre las 111etas cultural111cnte aceptadas y las nor111as institucinnalcs. existe 

una lílente de 11110111it1 que crea la conducta divergente y la dcstrm:ciún dl'i si.,1en1a nor111ativll. Sin embar

go, la destrucciún del sislc111a nor111ativo pw.:de resultar un preludio para la túr111ulaciún de nor111as nuevas. 

Aquí. la "rehcliún" juega un papel i111portantc dentro de esta adaptaci1'1n 1
'. Tamhién dice Merton que: 

"Cuando la rebelión se limita a cle111entos relativamente pcque1ios y relativamente impo
tentes de una sociedad, suministra un potencial para la formaciún de suhgrupos, extratiados 
del resto de la comunidad pero unificados denlrn dc sí mismos. Ejemplos de cste tipo son 
los adolescentes extraiiados que se reúncn en pandillas o que entran a f'or111ar parte de un 
111ovi111icnto juvenil con una subcultura distintiva propia"H'. 

lk lo anterior, se deduce la línea lan delgada que distingue a los grupos pandilleros de los grupos que se 

rchelan huscamlo verdaderamente un nuevo sistema normativo. Durante la primera 111itad de los 70's. el 

gohit:rno sic111pre pullo manipular la opiniún púhlica utilizando los 111euios 111asivos de co111unicadón e in

f11r111aciún. im:luyentlo al cirn.:. De esa limna. se trató de convencer a la socictlad tic qw.: los grupos guerri

lleros qw.: entonces operaban en tlistintas zonas del país. no eran 111uy difcrcntcs a los grupos pantlillcros o 

cri111inalcs comunes. Ta111hién se trató de limitar el alcance tic éstos ante la opiniún pública: m:ís que rcvo

luci<in. est11s grupos súlll provocaban "rcheliones," pues se limitaban a clc111cntos relativamente pequeño~ 

e impotentes de la sociedad mexicana. De ahí la prüctica inexistencia de películas ubicatlas en tiempos 

C\ 11HL'mporli11L'o!-I que Loe aran este cspinosn tc1na. 

h una lüstima que el Estado ni siquiera realizara una película como Meridiano 100 ( 1974), cinta inde

pemlieme dirigida por Alfredo Joskowiez que narra el intento de un grupo guerrillero por cnnciemizar a 

un µrup<1 de campesinos explotadns, y al final son asesinauos. Debido a que esll: film no enlra dentro de 

11ucstn1 universo de estudio (no es un rilm estatal), no aparcct: registrado en la tahla 4.6. lamentahlemente. 

1:11 ve/. de lo amerior, el cine estatal del sexenio de Luis Echcverria, produjo gran camidad de cintas dlindc 

.. 
¡.; \krh•U. !{obi:rt Kmg.;

1 
1'1'1111<1 1 /:1/1111wra .\i•t"1dl1·.1 ... 1 etl1i.:1ú11 en e\p,uiul, ~lC\u.:u, U. F .• 

I· I' f: l'lld (_' rcm1prc\11i11 en c .. p.1fü1l lle 1.1 :l en lll.l!lé ... 1980), pp. 270 y 271. 

lh // 11.J.-111. p _'71 
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las luchas sociales por la vía armada se desarrollan en 1iempos de la Revoluci<in mexicana o ames, princi

palmenle. 

Como se observa en la iahla 4.6. son 29 las películas de nueslro universo de cs1udio que refieren en sus 

lem:ílicas algí111 movimicnlo armadn. De es1as, 23 se ubican en épocas pasadas o anlcriores al sexenio de 

Luis Echcvcrria. ll:ísicamenle. la llmci<ín social de preselllar eslos movimien1os de tiempos pasados en el 

cinc eeheverrisla. era el in1cré' del gobkrno por dar su versiún oli<.:ialisla de la hisloria y. sobre iodo, de 

apropiarse del discurso re\'lllucionarin existenle en nn1chos niveles de la vida nacional. Lo an1erinr ya lo 

!miamos parcialme111e cuando hablamos en el subeapí1ulo 4.3 de las épocas históricas en que se desarro

llan las 1emü1ieas de los fílms. Vimos ahí cúmo se u1ilizó la Revolución mexicana, época pasada m:ís recu

rrida en el cinc ed1cverrista, rnn fines propagandísticos. ademüs de las biogratfas olieialisias y los falsos 

revisionismos hislúricos que siempre absolvían a gobiernos mexicanos modernos (o sea, priíslas) de las in

juslicias sm:ialcs ocurridas a lravés de la hisloria de México. Primero veamos los levamamicnlos ocurridos 

después de licmpos de la Revolución mexicana. 

/'a.wjero.1· e11 lhmsito (1976) de Jaime Casillas csl:í uhicada en 1967, durame la época del diazordacis

mo, aunque la lrama ni siquiera 1ranscurra en Mé.xico. Un mercenario (Gregorio Casal) es enviado a Boli

via a rescalar a un perseguido pnlílicn (Rafael llalcdón) que se supone luchó comra la dicladura de Fran

cisco Franco en Espai1a. y ahora ayuda al '"Che" Guevara (en el alio de la mucr1c de es1e último). A pesar 

de los n.:la1ivamenle moderno de su lcm:ilica, no deja de ser una película ubicada en fecha ;1111erior HI sexe

nio de Luis Echcverría. 

Xo.rol///a ( 1976) de Al heno Mariscal, narra una rchclión aun anlerior: unos caiieros cxplolados en 

t.lorehis en 1943 se levantan contra los pisloleros y rurales al mando del corrupia presidenle municipal. 

En il/<1te11 <1/ /.eú11 ( 1975) de .losé Eslrada, basada en una hisloria de Jorge lbangüergoilia. lambién hay 

un levamamielllo, csla vez contra un <liclador (David Rcynoso) en un país la1inoamericano invenladn: la 

isla de Arepa. Al parecer cst:ín en los alios 30's, pues Arepa se supone 4ue consiguió su independencia en 

1911 y el diclador a quién iodos quieren malar lleva como veinte años en el po<ler (va a reelegirse para su 

quimo período de gobierno). El diclador es una eomhinación <le varios liranos realt!s. Su longevidad en el 

poder y su uniliinnc replelo de medallas recucn.lan a l'nrlirio Díaz, el color hlanco del mismo uniforme re

cuerda a Auguslo l'inochel. y su higo1e y apariencia física aparcnlan la <le Álvaro Obregón. Incluso su li-
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nal asesinato (muerto por un maestro en un hanquete justo después de lograr la reclecci<in) tamhién es si

milar al del general sonorense. Por cierto. el general que sustituye al dictador (Enrique lucerol y que se 

supone que scr:í un gohcrna111e aun peor. presume un higotc cortado al estilo del litlcr. En cualllo a Fidcl 

Castro. 1amhién hay simihudes. pues i\rcpa tiene mucho parecido con Cuba: se 1ra1a de una isla tahacalera 

donde abundan los ne¡mis y se habla rnn a<:elllo parecido al cuhano. 

El resto tic las dntas con tcmüticas relacionadas a movimientos annados revolucionarios. hablan sobre 

la Revolución mexic:1na o éprn:as a111eriorcs. De entre todas las cint:is. son des1ac:1bh:s dos dirigidas por 

Gonzalo Martíncz Ortega. Estudiante de cinc en la ll. R. S. S., Martínez trató de adaptar al cinc 111cxicano 

el estilo de los maestro' ""'ié1irns para narrar conllagraciones históricas en la pantalla grande. La inlluen

cia de Sergei Eisenstein. sobre lt>do de sus films dedicados a la Revolución rusa /.a llue/ga ( 192-1) y /:'/ 

Acora~(/(/o /'ote111ki111 ( 1925 ), es manifiesta. 

En /:'/ l'rincipio ( l '!72) Martínez narra la historia de una familia de hacendac.Jos porfiristas. Cuando el 

viejo jefe de fa111ilia muen:. sus hijt>s toman la hacienda y distan de ser amables y palernalistas con los 

peones. <.:011111 su padre. Al contrarío. ellos scnín tirünicos y crueles. y provocarán un levantamiento arma

do de sus ho111bres. anterior a la Revolución. Como es de suponer. el levantamiento sení finalmente masa

crado por los rurales. La matanza linal, muy bien lilmada, resulta un intento de conmover al espectador y 

crear conciencia. Para el mismo objetivo, un maestro obrerista (Alejandro Paroúi), alumno de Flores i\la

gi»n. quién agita a los peones, se llama Leohardo López, como homenaje al 111ilitantc estuc.Jiantil de 1968. 

l.eohardo IJipez Aretche. quién hahia dirigido el celebre documental El Gri/O sohre el movimiento estu

dianti! y luego se suicii.laria en 1970 .. También resulta interesante el manejo e.Je! tiempo que ha<:e Gonzalo 

Martinez en l:'/ /'ri11cipio: el grueso de la historia es narrac.Jo mee.liante "llash-backs" al porlirismo. c.Jesdc la 

perspectiva de un joven (Fernando Balzarellil. hijo de uno de los crueles haccnc.Jac.Jos ya muerto. Este jo

ven en l'JJ-1 t"ma c"nciencia sllcial y se une a la Revllluciiín con las tropas villistas. 

Gonzalll i\lanine1. 1ra1ti de superarse a si mismo con l.011gitucl de Guerra (1975 ), otra epopeya sobre el 

p!lrririalll aun m;ís amhicillsa que ¡,·¡ l'ri11cipio, pero menos lograc.Ja. l.011gi1ud de Guerra fue la película 

m:ís cara de b primera mirnd de la c.Jécad;1 de llls 70's en México. El llaneo Nacional Cincmatogr:írico a 

carg" de Rlldolfll Echevcrria Alvarez. c.Jio c.Jcmasiadas facilic.Jadcs para su producci<in, pero resultaría un 

frac as" de taquilla. En es la ocasión, i\lanincz cuenta la rcheliún histórica e.Je Tcmochic, pueblo minero de 

Chihuahua, cxpllltadll en 1890 pllr compaiiias norteamericanas eon el consentimiento c.Jel presidente Porli-
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rio Díaz. Encabezados por un militar (Bruno Rey) y apoyados por un bandido de la sierra (l léctor Su:irez). 

el movimiento también sería aplastado. 

1.a alllerior no sería la úllima pclkula que ho1nenajeara luchas mineras. Ac/11.1· de Marusia (1975). dirigi

da por Miguel Littin. fue también una superproducciím estatal muy apoyada por el régimen ccheverrista. 

Adenuis, esta película fue la única de nuestro universo de estudio que logril ser nominada al ··osear" de 

l lollywood como mejor film extranjero. Littin trató en parte de hacer una mct:itilra de la dictadura de Au

gusto f>inod1cl en Chile. pues no hay que olvidar que este cineasta fue simpatiza111e de Salvador Allende y 

tras el ase~,jnat11 de este úllimo, l.ini11 huyó de Chile para recibir asilo político en l\'léxico. El actor italiano 

Gian Maria Volonté interpreta al líder de la huelga minera de Marusia, pnblado del norte de Chile. en 

1907. Aunque no sea una película sobre la Revoluciíin mexicana, resulta representativa del tipo de dne 

sobre luchas de pueblos tercermundistas contra el imperialismo, en este caso, contra los ingleses. Al final. 

como es predecible. la huelga es también masacrada. A pesar de que el lilm tuvo sus detractores (sobre to

do en In que n:specta a su excesivo costo. misma crítica que sufrieron las películas citadas de Gonzalo 

l'Vlartínez). la verdad es que collli<:nc algunas de las escenas m:is conmoved<11·as del cinc mexicann sobre 

rebeliones, como aquella donde los mineros matan con un pico al militar represor representado por José 

Carlos Ruiz y luego pasan literalmente sobre su cad:iver sin que las tropas hagan algo al respecto. Se trata 

de un momento de toma de conciencia por parte del ejército, el cual se solidariza en esta secuencia con el 

pueblo en vez de reprimirlo. En otra escena, incluso el ejército fusila soldados 4ue se niegan a luchar con

tra los huelguistas. Pero tal vez la escena m:is conn1<wedora es aquella en que un grupo de mujeres huel

guistas se acuesta sobre las vías de un lcrrocarril para detener la marcha del tren que lleva soldados y ar

mas para reprimir la huelga. Un olicial mata a tiros al maquinista que se niega a atropellar a las mujeres 

(antcs. un subordinado se niega a fusilar al maquinista) y luego se da la orden a los soldados de disparar 

sobre las huel¡!uistas acostadas (dos de ellas se dan la mano antes de morir como m;írtircs). 

1\ propi"isito de mujeres. Cu11W1<!a ( 1976) de Marcela Fcrmimlcz \'iolante, única mujer que tuvo oportu

nidad de diri¡!ir una película de largometraje de 11cción en el cinc estatal del período, narra otra ludia his

t"1rica también minera, esta vez la ocurrida en Sonora, México, a principios del siglo XX. Nuevamente, la 

huelga es reprimida violentamente, esta vez por los "rangcrs" norteamericanos que entraron a nuestro te

rritorio a matar a los mineros mexicanos con el consentimiento de Porfirio Díaz. A pesar de su alto costo. 

C11111111ea no supera a /Je 1iulos Modos 1111111 /e Llamas (1974). película independiente 111;ís modesta con la 

cual uchutú l\farcela Fermindcz. Pero aun así resulta interesante. A pesar de la represión de la huelga, al fi-
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nal de la cinta el patnín mucre al caerse de un caballo sall•aje al que no pudo domar. rnmu un simholismn 

zoológico del espíritu indomable del mexicano. que a pc.!sar de sl.!r derrotado. tank o temprano voll'er:i a la 

lucha. 

También se hace alusicín a la huelga de Cananea. y de.! paso a la de Río Blanco, en/:"/ Me.rirn110 ( 1976) 

úe Mario llcrmímlcz, basada en una historia de Jack Lomlon. En tiempos portiristas. un mexicano (.Jorge 

Luke) cruza la rrontera y desde Estados Unidos ayuda a los conspiradores nacionales que planean la Revo

lución mexicana, peleando en un difícil combate de bo.xeo colllra un noneamericmto, para ganar dinero 

que ser;\ llSiH.Jo para la co1npra de armas. Sin ser de las mejores o míis famosas cintas de nuestro universo 

de estudio, hay que admitir que est;í correclamellle tilmada, de forma modesta (no es una cara superprodu

ccicín) y sin tantas pretensiones. Llama la atención el "final feliz" en el cual el protagonista gana la pelea 

(por cierto, bien coreografiada) a pesar de lo dura y dram;ítica que resulta, de que el rereri estaba compra

do. y de que su arrogante y racista rival parecía m;ís ruerle. En este final se matan d11s p;ijar11s de un tiro: 

se obtiem: el financiamiento para la lucha allliporlirista y de paso se humilla a los "gring11s" por meúi11 úe 

los pufüis. Aunque haya críticos cinematogníficos que rechacen los "finales rcliccs" por motivos que ya 

hemos expuestos en el apartado 4.2.2. I (relativo al género dram:ílico en el cinc estudiado), al menos /:"/ 

/llexica110 sobresale como un aliciente entre tantas cintas sobre la Revolución con finales tnígicos. 

Si bien películas como las anteriores tenían como runción social la apropiación úcl discurso revo-lucio

nario por parle del Estado, es claro que en este tipo de cinc no faltó, en ocasiones, alllipatía por la Revolu

ción en si. aunque de forma latente. llubo cintas donde se mostraba la inutilidad de los movimientos arma

úos. ya sea mostrando a sus líúcres como manipuladores o ambiciosos. dcmostranúo que los mismo> revo

lucionarios ..:ometierun ex..:esos sangrientos (4ue desde luego son injustificables). o recalcando que al final 

úe la violencia las cosas siempre siguen igual ("los ricos siempre scrún ricos y los pobres siempre scrún 

pobres'"). Se trataba de propaganda alllirrevolucionaria latente, no manifiesta abiertamente, que se mostra

ba úisfrazada como cinc revolucionario. La función social de películas de este tipo era crear en la opinión 

pllhlica (el pt'1blirn cincmalogrüfico) cierta animadversión hacia los posibles movimientos annaúos que 

amen;uaran el orden social. 

1:n /.as /·ita~as Vil'tls ( 1975), Luis /\!coriza nam1 la lucha intern:1 en una población rural emre los porf'i

ri,tas y revolucionarios al momento de estallar la Revolución mexicana. Se trata de una s;ítira política que 
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1ra1:1 de parodiar c1i1110 se dio la c1Jncer1acii'111 entre grupos an1:1g11nis1:1s en apariencia. pero que en el Ji111d11 

guardan inlerc~cs c111nuncs. Es 1a111hién una ohvia 111c1üf"ora sobre la creación del l'RI. El rilm lienc sus dc

ticiencias y acicnos. Su principal dellciencia radica en que, en husca de dudosa ohje1ividad, t\Jcori1.a pa

rece n11 lomar panid11 ni por Jos revolucionarios (cncahezados por David Reynoso) ni p11r Jos porfirisias 

(encabezad11s por 1 Jéclor Lechuga). t\I conlrario, ridiculiza a amhos grupos, moslr:índolos como orad11res 

relliricos y dcmagúgic11s, n1üs prellcupad11s por resallar el discurso que por Ja acciéin. Incluso se rcprncha a 

Jos n:volut.:io11ario!'t !'tll trait.:il·111 a lo!'t campesinos y sus ncccsitlatlcs, cuando ya no los necesitaban. En fin. 

el mejor acierlo dc Ja pclicula es su cxcclenle cuadro de aclores, incluyendo comediantes de presligio, 

quienes logran buenas acluacioncs. 

En f.a Caslll /Ji1ú1a ( 1976) de Julián Paslor, pese a su aparenle mensaje revolucionario, su lcm:í!ica 

guarda un 1m:nsaje lalcnle en conlra Ja Revlllución mexicana. Narra un eve1110 hisléirico: cuando el general 

carrancisla Salvador t\Jvarado (.Jorge Marlínez de Hoyos) invade Yucaiün, en el 111omen10 que Jos hacen

dados pensaban declarar al eslado como república independicnle, En algún m11111en10, el general t\lvarado 

llega a decir sohre la Revoluciéin: " ... gobernar es müs difícil que pelear." Es lo resulla una clara frase de 

apoyo para el gobierno ccheverrisia. al que lra!aban de presemarlo como la reencarnación del gobierno ca

rrancisla de la película. t\I final los hacendados sohrevivienles huyen a La llahana, Cuba (en ese emonces. 

1915. lodo un paraíso para ills saqueadores de erarills) a esperar el momen!o de regresar a México a recla

mar sus privilegios, In cual queda asentado que sí ocurrirá. Nuevamenle se mueslra Ja inulilidad de Ja lu

cha armada. 

En ... Y la Mujer lli~o a/ l/ombre (1974) de Alejandro Galindo, prevalece una poco i~lcresanlc his!Oria de 

amor cmre un anall"ahcla general revolucionario (Eric del Caslillo) y una joven (Palricia t\spíllaga), pero 

1amhién en Ja lemálica hay de lrasl"omlo un conlliclo enlrc facciones del allo mando mililar y Ja lucha por 

el poder iras un asesinalo polhico, moslramln a Ja clase caudillisla, vencedores de la Revolución mexica

na. como a1nhii.:insos con aspiraciones prcsidcrn.:ialcs. 

01ra película lamhién pro!agonizada por Eric del Caslillo fue Los dt! Abajo (1976), basada en la novela 

de l\lariano ¡\zuela. Esla vez, su dircclor Servando Gonzülcz parece simplcmcllle no sentir simpalía algu

na por Jos re\'olucionarios, de quienes mucslra s<ilo lo peor. Aparte de cnfalizar conlliclos más polílicos 

que mililares. ci'>mo el rompimicnlo de Venus1iano Carranza con Francisco Villa ucspués de Ja loma de 

Zacawcas. Gonzülez parece disfrular presemando a Jos hombres de la "!ropa" como bandidos, asesinos 

crueles, horradms, mariguanos, ele. en escenas de saqueos de haciendas, orgías y violaciones. Las mujeres 
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snldaucras, por su parte:, apcnas se: dilcrcnciab:m uc las prostitutas (como aquclla que: la cnnnccn como .. 1:1 

pimada .. ). Entre: la "tropa", ucstaca un hombre lctrauo. :irrogantc y dcmagligico. que: sicmprc da discursos 

sohrc cl vcnladcro sentido de: la lucl1a armada. Este: pcrsonajc invcntado para caer mal, al tina! abandona 

la lucha, se cnriquece y huye con su uincro al extr:mjcro. 

También cn /:'/ \1111/e de los MiJaa/1/es ( 1974) de: Rcm! Cardona .Ir. se: muestra la nucldad de los revolu-

cionarios, casi comparable con la de los tiranos. Claro que primcro muestran crueluades exlrc111as de: los 

hacendados porfiristas. l'ero cuando llega la Revolucilin. los presos liberados no slilo matan al déspota ha

cemlauo (Mario Almada) y los capataccs, sino también a mujcrcs inoccmcs como la csposa del hacendado. 

s11 hija y una jovcn sirvienta. Estas dos últimas son colgadas dcl cuello dcsnudas por un gancho . 

.J.5.2.- REl'RESI(JN INSTITUCIONAL. 

Al rcforirnos a la .. represión institucional, .. tomamos en cucnta los métodos de: comrol violcmo que: utili

zan las altas cs!Cras del pollcr o autoridades locales para somcter a la socicdad con cl prctcxto ue salva

guaruar la scgurillad pública n cl ordcn social. Se incluye: en esta categoría la violencia, tortura. s1l111cti

miento ue manifestaciones. huclgas. levamamicntos annauns, y por supuesto, genociuio o ascsinatos masi

vos ue cualquier tipo de rebcliún a gran escala. Tnuo se rcgistra cn la tabla nú111cro 4.6, sicmprc y cuanllo 

sea manilicsto. masivo e institucional. Por eso no rcgistran1os en esta categoría (lk hcchu, en ninguna <.le 

las tres que forman "prohlcm:íticas del oruen social) El Castillo ele la l'ure~a. pues la rcpresilÍn ucl paun: a 

"1 familia no es masiva (son sólo cuatro miembros somctillos), ni institucional (el pallre no es ninguna au

toridau local o guhcrnamental. aunque: la trama lle: la película sca una mct:ífora de: la represión lle las altas 

e'l'cras del podcr. no se: prcscnta en forma manifiesta). 

lle 1111c1·0 cl factor histórico es importante. Como se observa c11 la tabla 4.6, la mayoría ue las cintas con 

rqircsii"l11 i11stilllcio11al ubican sus tcmüticas en épocas histliricameme pasallas o ameriores al sexenio eche

IL'rri\la. Cuando hay excepciom:s. es uecir. represión en épocas contempor:íneas, se cuida que haya una 

¡11\liricacíi"in al respecto. se muestra la rcprcsil>n instilucional como necesaria. como si fuera una herra

mienta indispensable contra el crimen. 

1'11r ejemplo. en La /'11erta l"alsa ( 1976) uc Toni Sbert, se celebra el uso de la fuerza pública en forma de 
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violencia e incluso tortura por parte de la policía para hacer conlcsar a unos narcotralkantes una inlcirma

citín esencial para capturar un gran cargamento de marihuana. 

En Mil Caminos 1iene la Muene ( 1976) de Rafael Villase1ior Kuri. también ubicada en época contcmpo

r;inea, un grupo de pandilleros motociclistas son al linal castigauos por sus desmanes, tropelías y desafío a 

la autoridad tque incluye el destrom con algarabía de una patrulla de policía) cuando son arrestados. 

Por otrn lado, cuando la rcprcsi(m institucional no aparece como justilicada en épocas contcmponíneas, 

es porque rn.:urrc en países ajenos al nui:stro. 

En Chicww ( 1975) de Jai1m: Casillas, y Raíces de Sangre (1976) de Jesús Salvador Trcvilio, la represión 

institucional y vejaciones por parte de empresarios y policías a que son sometidos los chicanos y "moja

dos," \'icne de autoridades cstauounidcnscs. Y las manifestaciones en apoyo al personaje ue Grcgorio Ca

sal que son \'iolentamcnte rcprimiuas en El /10111l1re del l'11e111e ( 1975) de Rafael llaldclÍn, oc1Tcn en un 

país inventado. 

Las únicas excepciones, es decir, las únicas películas de nuestro universo de cstuuio que veruaucramcntc 

critican a la represión institucional en tiempos contcmponíncos, sin tratar de justilicar los actos represivos 

y admiticnuo que ocurren en nuestro país, son m llpwulo ( 1975) de Felipe Cazals. y /.a l'la~a de /'uerto 

Sal/fo ( 1976¡ uc Toni Shcn. En la scgunua se mencionan manilé.:stacioncs rcprimiuas y encarcelamientos 

injustos en un puchlo tropical gobcrnauo por el cacicazgo. Por su parte, en El Apando, unos presos uc Lc

cumbcrri amotinados al final de la cinta son aislauos e inmovilizados con unos tubos metálicos en la que 

se puede consiuerar una ue las escenas müs violentas de la historia del cinc mexicano. Es una prueba más 

de la hahiliuad de Cazals, uno de los mejores cineastas mexicanos que han hahiuo, para lograr una genuina 

crítica a la pruhlemática ucl comrol ucl orucn social por mcuio uc mecanismos rcprc!>orcs, con los mismos 

medios que las instilllcioncs le brinuaron (pues no hay que olvidar que El Apando sigue sicnuo un film 

producido por el Estado). Esta película merecerá una ampliaci<in en la categoría de "encarcelamientos." 

4. 5, 2 ._2 : __ l:nciCi!li.JlJ!Sadltc''- lcv:\ntamientos armados aplastados. 

!'ero sin las excepciones cit:1das, la., represiones institucionales no justilicauas ocurren en rilms situados 

histiíricamcntc en sexenios anteriores al cchcverrismo, como se puede conlirmar revisando la tabla 4.6. 

l.a.1 l'o1111iancllis ( 1976), también de Cazals, se sitúa en 1964 y hay "llash-backs" hasta principios uc los 

5ll's (se ven en escena retratos de los presidentes Adolfo Ruiz Cortíncz y Auolfo Lópcz Matcos). En reali

dad, las malronas que maltratan, encierran, golpean, humillan, violan, etc., a las prostitutas uc la cinta, no 
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""1 autoridades legítimas. Sin embargu, son protegidas por autoridades cmruptas y complacen a clientes 

políticos. Adem:is. un campesino despojado de sus tierras (Jorge i'vlartínez de lloyos). quien vende a sus 

hijas como prostitutas. es encarcelado por participar en una marcha junto con sus rnmpaiieros. comprar-

1icmlo la celda con líderes krrocarrileros también reprimidos. Es1a historia alierna a la que sufren sus hijas 

como prusritu1as. es pn.:!-iclltada en formato blanco y negro. al contrarin dd resto de la película que es a c11-

h1r. para darle un cierto loque documclllal )' a la vel. para distinguirla. pues la pelirnla se cuenla cn 1res 

liempos (el ítltimo tiempo es el relacionallo al arresto de las matronas). También hahr:i una ampli:u.:iún de 

esta película mús adelallle. cuando se hahle del tema de la prostitucii'1n. 

El grado de violencia en la represii"in institucional de las tem:íticas de las películas analizadas. se acre

cienta entre 111;is renw1os sean los tiempos. llegando a su tope en tiempos de la Revolucitin mexicana. que 

es cnando se presentan las pe11res tropelías. Veamos ejemplos de la progresi1í11 cronol(igica de esta violen

cia. de épocas más reciente!-. ti tiempos pasados, llhscrvando ctlmo, en lt1 nrnyoría de los ct1sos, los movi

miclllus armadns masi\'os terminan aplastados en linalcs trügicos. 

En Xo.wlll/a 1197<1) lle Alhert11 Mariscal, el levantamiento de indígenas morelenses trabajadores de la 

L·afta en 19-B es aplas1allo por autoridades locales. 

En .\/aren a! l.etin (1 1175) lle José Estrada. ubicada en los aiios 30's. el dictador reelegido de la isla lati

n11americana imaginaria de Arepa (David Reynoso), encarcela, tortura y asesina a diputados opositores, y 

manda a matar al candidato opositor de izquierda y a todo aquel que trate de conspirar contra él. 

En Cua/'/<'la:o ( 1976> de Alberto Isaac, pasan cosas similares. Se presenta la tiranía del usurpador mexi

c;1n11 Victoriano l luerta en tod11 su esplendor. No sólo en lo ri;ferente al asesinato de llclisari~1 Domínguez. 

sim1 p11r <ltros temas alullid11s: el asesinato de Francisco l. !\·ladero y José María Pino Su:írez. la disoluciún 

del Congreso y la Cúmara lle Diputados y el encarcelamiento lle 110 diputados opositores que protestan 

contra d p.ohil'nHl ile!!ítin11, en la Cümara. entre otras cosas. 

En .·lc'las ele 1\lam.l'ia ( 1975) de t\ligucl Littin. ubicada en Chile en 1907, a pesar de que en cierto mo-

111c111" parece haher espera1va respecto a que la huelga minera terminarü bien. prolllo lns huelguistas (así 

L·.,11111 el púhlic" que n11 c1111"1ca la hist11ria veríllica) despiertan a la cruda realidad. Casi todo actn de rebe

¡,,-,n 11 sabotaje p11r parte de l11s huelguistas. es seguido por una secuencia lle fusilamiento lle rebeldes u 

""'" act11 de n:presi<ín i11sti1ucio11al. Al final. allem:ís de la matanza de huelguistas a manos del ejércit11. el 

líder de la huelga (Gian l\laria V11!11nté) es torturado, ohligallo a comcr excremento y luego rusilado. 

i\I principi11 de/:'/ l'rincipio ( 1972) de Gonzalo Martínez. un capitún huertista y sus hombres se turnan 
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para violar a una mujer pueblerina y luego el capit:ín mala a sangre fria al niño de la mujer. Esta violenta 

introdw:ciún marcar:í el tono que la pclicul:t cnnserv:mí hasta su tr:ígico desenlace: un violento clímax 

dúndc hombres. mujen:s y niños scr:ín masacrados cn forma masiva durante el portirismo cn una de las se

cuencias rnüs crueles e.Id cinc mexicano. 

l.011gi111d de <i1wrm t 1 '175) también de Gonzalo Martine1 .. no se queda atr:ís cn cuanto a narrar rebelio

nes masacradas en cl porf'irismo, esta vez en 1890 (ames de la Revolución). Al tina! fusilan al líder de los 

mineros de Tomochic. Chihuahua (Bruno Rey), adcm:ís de malar mujeres y nitios de nueva cuenta, que

mando los cuerpos. 

También en /.11 C11s11 del Sur (1974) de Sergio Olhovich, Cm1w1ea de Marcela Fermíndez Violame. /.a 

Casra /Jil·i11<1 de Juli:ín Pastor, y /.0.1· ele A/J11jo dc Scrvando Gonz:ilez (las tres de 1976), somos testigos de 

represioncs masivas sangrientas en tiempos revolucionarios o portiristas. 

Claro que no faltaron los films que parecían preocuparse más por la morbosidad y gusto por la sangre en 

las represiones, que por la critica social implícita en ellas. Ejemplo de esto fueron las coproducciones de 

capital privado y estatal dirigidas por los Cardona (padre e hijo) ubicadas en tiempos portiristas, donde 

desfilaban crueldades sangrientas kvememc cercanas al "gore". 

La lsl11 ele los 1/0111/>re.1· Solos (1973) de René Cardona padre, se ubica en tiempos porfiristas, aunque no 

se encuentra gcogníticamente en México. Basada en una novela del eostarricense José León Sárn.:hcz, sc 

narra la rcpresión de una isla penitenciaria que trata de independizarse de Costa Rica autonombr:índose 

"Rcpuhlica Libre de San Lucas", mientras el director penitenciario (\Volf Ruvinskis) se autonomhra ago

hernante de un falso país wmpuesto slilo por presos y custodios. Claro que el gusto le dura poco. pues la 

supuesta "Replihlica" prnlllll es sometida por el ejército de Costa Rica. Pero la peor represión institucional 

de la pelicula mi viene lle el "agente externo" que representa el ejército, sino de las mismas autoridades 

penitcnciarias, quienes cometen diversas vejaciones y torturas colllra los presos. 

En l'ri.viú11 ele 1\/1(i<'l'<'S ( 1976). también de Cardona padre. nuevamente observamos crueldades peniten

ciarias. pero esta vez en el Mé\ico portirista. Esta película sení descrita más ampliamente cuando hahle

mn~ de lns c111.:an.:cla111icnt11s. 

En U \la/le de los Miserah/es ( 1974). Rene Cardona Jr. parece que quiso superar a su padre en cuanto a 

crueldades provocadas por la represión portirista a nivel penitenciario. Se narra el genocidio histórico de 

Valle Nacional, también conocido como el "Valle de la Muerte", donde delincuentes comunes, presos po

litiws y "enganchados" (volulllarios contratados) fueron pr:ícticamente esclavizados por poderosos latí-

-230-

1 ¡ 

r 



fumfütas. Entre los presos políticos, en la película vemos estudiantes con su proti:sor, tal vez con la intcn

<.:ión de hacer un paralelo e11tre Flores Magón y José Revueltas (o 1 leherto Castillo). en quienes se hasaron 

para los personajes. Vemos torturas infames: meten a hombres desnudos a la hierba venenosa (llamada ··1a 

mala mujer'"), ciímo cuelgan de los dedos a presos, violm;iones (al fi11:1l. los revolucionarios cuelgan muje

res desnudas con un gancl10 en el cuello J. etc. 

En Mina, Vie1110 de U/Jerfad (l 97f>) del cubano Antonio Ecciza, el general vasco Francisco Javier 1--1 ina 

(quc luchó contra Napoleón cuando invadió Espaiia. lucgn contra los mismos rcycs absolutistas. y luego 

contra la Nucva Espaf1a a favor dc la imtcpcmlcncia dc México) es cncadenadn y fusilado, y el gcm:ral in

surgenw Antonio Moreno (Pedro Anm:mlürizl es decapitado. Todos los homhres que los n:spaldan son. 

como era de esperarse. asesinados. 

En fl Santo q¡il'io ( 1973) de Arturo Ripstcin. se muestran las vcjacioncs, torturas, humillaciom:s y abu

sos a que son sometidos los judíos en la época de la Nueva Espaiia. Por supuesto que en la historia de la 

humanidad. hahrü pocas situaciones tan crueles y dondc la represión institucional haya sido tan manifiesta 

cnrno cuando la lnquisiciún dominaba nuestro territorio. 

En N11e1·0 1\/1111<10 ( 1976) del joven Gahrit:I Retes. vemos como un lcvantamicnto dc indígenas contra los 

conquistadorcs cspaf1olcs. para variar tamhién termina mal al ser masacrado por las armas inmisericordes 

tic los invasores. 

-L5~2,3~_1~t!!1_ci{in socj:1l manificilil.J.• latente de la represión institucional a los movimientos armados. 

Es aquí cuando n11s preguntamos el sentido de toda esta represión masiva institucional en épocas pasa

das. l.a respuesta es simple, hablando de una función social manifiesta y una latente. 

La función social manifiesta de las represiones institucionales en las tcnuíticas de las películas cstat:1les 

del cchcn:rrismo consistía en aparentar una nueva actitud de apertura revisionista del pasado por parte del 

··nuen1 cinc mexicano.·· Sc trataba de convencer a la sociedad mexicana, representada por el público cinc-

111alo¡?rúfic.:o mexicano. quc el ··nuevo" gobierno era müs scnsihle respecto a las luchas sociales del pasado 

y el 'acril"icio de los m:irtires de la libertad. Se trataha. adcm:ís, de un intentó de apropiación del disc.:urso 

revolucionario, para hacer creer que matanzas y represiones dc ese tipo eran cosa del pasado, pucs ahora, 

Ja Rel'nlución había terminado y cualquier lucha social se llevaría a cabo forzosamente mcdiantc los mc

di"' burocr;iticos institucionales impuestos por el Estado. De ahí la insistencia de que las masacres reprc

~ura~ ucurricran en películas cuya tc1nlítica se ubicara en épocas pasadas o anteriores al cchcvcrrismn. y 
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que ern1ndo se uhic:iran en el Mé.xico contemponineo, fueran estrictamentc "jus1ilicadas", osca, aplicadas 

contra .. verdaderos" criminales. 

Ahora bien. ta1nbié11 hay una euesti(in dc fondo. Eslas represiones masivas institucionalcs. prcselllcs en 

Ja, lem;iticas uc las películas de nucstro univcrso uc cstudio. esconden también una J'uncii'in social Jatellle. 

i111plícita y relativamente uculta, aunque no por ello impalpable. La función social Jatcnte tic estas masa

cres lilmauas, era transmitir un contundente mcnsaje a Ja sociedau mcxicana cn general y a los potenciales 

grupus subversivos cn particular: cualquicr rebcliím comra el orden social resulta inútil y tarue o temprano 

scrü castigada. De ahí Ja insistencia en quc las rebeliones fucran aplastadas dc la mancra m:is cruel y san

µricnta posible. Era un métuuo dc co111rol pur medio dcl cual se trataba de infundir miedo y ucsanimar Ja 

simple idea ue subversiún contra el gobierno. 

Se trata de genuina propaganda antirrevolucionaria uisfrazada de propaganda revolucionaria. Este punto 

cs liícil de comprobar sí comparamos las pcliculas registradas en Ja tahh1 4.6 con veruaueras pclículas pro

pagandistas que apoyen una iueología detcrminaua en otros contextos temporales y espaciales. Por ejem

plo, durallle Ja Scgunda Gucrra Munuial. las cincmatograt'ías dc Jos países contendientes sc cncargahan de 

Ja rcalizaciún dc cintas documentales y de ficción que contuvieran propaganda manifiesta a las rcspcctivas 

idcologías de las respcctivas naciones participantes cn Ja contienda. En el caso del cinc dc t1c<.:iún, conta

ban historias hélkas quc narraban hazatias de Jos "héroes valientes" quc linalmente terminaban derrotando 

a Jos villanos cnemigos. Jos ''chicos malos" ue la película. Aquí, el "happy cnd" o "J'inal feliL." cumplía Ja 

función social de animar al público para que se mantuviera convencido ue que su nación e iueulogía serían 

Ja, vem:edoras. Esta propaganda también cunllevaha una función social rcelutadora para cl ejército. por 

supuesto. Es por esu que resultaría ahsurdu que Ja Alemania nazi hubiera producido en tiempos ue guerra 

una película donde su ejército al J'inal es dcrrotauo por las tropas soviéticas. También sería absurdo que 

J Jollywoml hubiera produciuo un lilm quc concluyera cuando las tropas estaduuniuenses sean sometidas 

pur el ejercitu japunés. La propaganda nunca surte efecto cuanun Ja iuenlogía que predica resulta vencida. 

i'Pr Jo anterior, una verdauera película revolucionaria que presuma u.: tal, tiene forzosamente que mos

trar s,·,10 el punto de vista parcial y subjetivo de Jos revolucionarios. Claro que esto no sería realista u ohje

tirn. pero el cinc en sí no es 100 % realista ni objetivo, y la propaganda de cualquier tipo Jo es menos aun. 

J .a vcrdauera propaganua es totalmente parcial y muestra sólo determinado punto de vista. 

l'ur estl, las películas de nuestro universo uc estudio no pueden consiuerarse revolucionarias en su idco

ln~!Ía. lle ser así. habría menos finales tnigicos y más esperanza para Jos grupos rebeldes prcscntes en las 
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tramas de las cintas. l'vtás bien se trataba de propaganda latente antirrcvolucionaria. disfrazada de propa

ga1llfa nwrlilicsta revolucionaria. 

Por otro lítdo. m:ís ~llnís. cuando hablamos de los géneros dncmatognílicos dominantes en nuestro uni

vc:rsn de esllldio (a panado 4 .2.2). vimos c1ímo los desenlaces tr:ígicos en las películas llq.!all en ocasiones 

a nublar el criterio de los críticos de cinc poco preparados (aqucllos quc sahcn poco sohn: d lcnguaje cinc

matognífico y sc ocupan m;is dc la parte tcmütica. que entienden mejor), quienes 1icnden a considerar a las 

pt!liculas con "'happy cml" como poco realistas. convencional<:., y comerciales. mientras un film con final 

1rügico 1iendc a considerarse como rcalisla y profundo. A esto se suma la apariencia de "objc1ividad" y 

"anülisis 111;b profundo" sohrc lns 111ovi111icntos armados que presumía el cinc cstalal cchcvcrrista, m11s-

1ramlo ianto el lado positivo (ideales, buenas intenciones, búsqueda de jus1icia social) comn el negativo 

(represión institucional. sangn: derramada, 1rnínires). 

l'nr supuesto que lcncmos que admitir que al menos una visicín mesurada que admita tanto los pros y los 

contras de la rcbclitín. rcsuha müs objetiva que una visión familica y parcial. Pero hay ocasiones en que la 

objetividad cst;í al scrvicin de la subjetividad, sohrc todo cuando la supuesta "objetividad" tiene conH> fun

ción social servir a la ideología subjetiva del Es1ado, que al fin y al cabo, es el productor de las películas 

de nuestro universo de esmdio. De csla forma, las películas cchcvcrristas quedaban bien con la mayoría de 

los críticos de cinc, con algunos his10riadorcs (aquellos que apreciaban el "realismo" y el parcial revisio

nismo his1<irico) y cumplían su función manifiesta y latente ya definida. 

4.5.3.-ENCARCEI.Al\IIENTOS. 

En esta categoría tomamos en cuenta la represión institucional en forma de encierro, confinamiento o 

aislamienlo aplicada en contra de la conduela socialmente divergente. Cabe aclarar que nos centramos en 

el encarcelamiento a nivel ins1itucional, ya sea aplicado por las altas esferas del poder o autoridades loca

les. l'or cs<1 queda nucvamcmc fuera del regis1ro de la tabla número 4.6 El Castillo ele /11 Pure~a ( 1972) 

de Ripstcin, pues aunque se trate de una mctMnra del encarcelamiento institucional. en forma maniliesta el 

padre (Claudio llrook) nn es realmente un carcelero, la casa no es una penitenciaria y los familiares del 

padre no son redusos con auto de formal prisión. 

1'<1r otro lado. no regislramos en sí todas las películas del universo de estudio donde se aluda aunque sea 

111inimamcntc, ya sea de forma visual o tc1rnítica, cualquier tipo de encarcelamiento. Sólo consideramos 

las películas donde el encarcelamiento institucional represente una verdadera problemática del orden so-
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cial en la medida que conlleve cierta crítica social al sislcma penilenciario, con ciena profundidad. 

Es por csn que nn comamos. pnr ejc1npln, la comedia El l'remio N1íbl'I tlel 11111or ( 1972) de Rafael Balc

d1º1n. d11mk en de1enninad11 11111111en111 su prolag11nis1a (Angélica María) es encarcelada por inve111ar inge

nu:11nen1e una maquina falsilicad11ra de dinero. Y n11 se !rala de menospreciar el género de la comedia. al 

t:rnHrario. !'iC trata de un g.éncro c:incmatognilii:o tan rcspctahlc como cualquiera. Simplemente en esta oca

sit'lll la película mencionada no cumple con la críiica social exigida al sislema carcelario. En comraparlc. sí 

se n:gislramn 111ras comedias como Ct1/:011:i11 lnspec111r (1973) de Alfonso Arau, o Las F11er:.a.1· Virns 

( 11!75) de Akoriza. donde el encarcelamicnlo 11rdenado por auioridades locales rurales, aunque prescn!Hdo 

en forma part'>Uii.:a, alcanza mayor connotal.'.ión crítica. 

l'or razones similares a las expresadas, se 0111i1icron los "westerns", pues en la mayoría de ellos los 

arrestos y cncarcclamien1os de los delincucnlcs por parte de los comisarios ("'sheriff", como dirían los 

gringos) ofn:cen nula mci:ifora de la problemática carcelaria a un nivel profundo y analizable. Sin embar

g11 y un poco forzadamcnic. tuvimos que hacer tres excepciones: 11ie Re1·e11gers (Los Vengadores. 1971) 

de Daniel Mann, Come de Orca ( 1972) de Julio Aldama y I il'm1111111.1· del Viento ( 1975) de Alberto Bojór

qucz. En sí. ninguno de los !res "weslerns" profundiza sobre el encarcelamiento como problemática del or

den s11cial, pero sus tem:íticas (sobre lodo en los dos primeros) pr:ícticamente giran en lomo a fugas de pri

sioneros en el lejano nesle de principio a 11n, por los cuál no podemos ignorarlos. 

También hay que advertir que no sólo registramos en la tabla número 4.6 encierros penitenciarios. Tam

bién registramos arrcslos preventivos como en Lo Mejor de Teresa (1976) de Bojórquez, donde la prota

gonisia Crina Romero) es momcn1üneamen1c arreslada por error al relacionarse con amistades peligrosas. 

También incluimos detenciones de individuo.~ por parte de la policía que no necesariamente implican en

cierro. como en el caso de El Juicio de l\1ar1í11 Conés (1973) de Alcoriza, donde la invesligación de las 

causas de un asesinato llevan a la reconstrucción de los hechos por los implicados obligados por la policía, 

sin que haya (al menos \'isualment<.:) encierro de por medio. Estos registros se hicieron siempre que las dc

lcncioncs resullaron muy importantes o intluyentes en la trama de la película. 

1\dc111:ís. no sólo tomamos en cuenta los encarcelamientos a presuntos delincuentes (culpables o inocen

lcsl. sino 1a111hién a otro 1ipo de conduelas socialmente divergentes. Este es el caso de los múltiples presos 
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polÍlicos que pasaron por el cinc de m1es1rn universo de csludio. Pero aparle del deli1n y !ns luchadnn:s po

lí1kos y sncialcs. cnntamns olro 1ipo d<: comluclas sncial111en1e divcrgenlcs. 

Eslc es el caso de //l/en·a/ ( 1972) de Daniel l'vlann. dnnde Merle < >heron cs enc.:rrada en un 111ankon1in. 

no en una pcnitcndaria. por matar a su amante en un crimen pasional n:ladonado <.:on celos. En este i.::1~0. 

el encarcelamienln se aplica a la locura como conduela divergenle, y no al dclilo cri111inal en sí. 

En La Casia /Jii·i11a (1976) de .luliün l'aslor. el hacendado Ignacio li1pez Tarso manda encerrar a su hija 

<Tina Romero) en un internado de selioritas por su rebeldía. Aquí lampnco .~e 1ra1a de una cürcel COIT<:ccio

nal y el casligo no se aplica a un delilo, sino al desafío a los valnres familiares conservadores co1110 con

duela social divcrgenle. 

llay que recordar que nues1ra invi:sligación es m:ís 1cm:í1ica que visual, por lo qué regis1ramos 1a111hién 

Ma1i11eé ( 1976) de J. 11. l lcrmosillo. porque aunque visualmclllc nunca aparece la prisión de 1.ecumherri 

en ninguna escena de la película, se menciona que en ella es1uvieron los asallallles in1erpn:1aúos por l léc

lor llnnilla y Manuel Ojcda, y esle hecho es fumla111en1al en el desarrollo di: la !rama. 

A propósilo de la c:írccl prcvcnliva de Lccumherri. no hay que olvidar que prccisa111en1e duranlc el ago

hiernn de Luis Ed1cvcrría se llevó a caho su clausura, el 26 de agoslo de 1976. Como vimos en el capí1ulu 

11. se 1ra1ó de un aclo promocional del gobierno dunúi: asislhí el enlonces suhsecrelarin di: Gohi:rnad«in. 

dnclor Sergio García Ramírez. en representación de las alias esl"cras del podi:r, para mos1rar la hundad del 

nue\'o sislcma de rcadapiación social. Previamente, el presiden!<: de la República Luis Echeverría Atvarez 

había concedido la an111is1ía a muchos presos políticos, enemigos del régimen y ex líderes del movimien10 

cs1udia111il de 1968 y olros movimientos, como José Revuellas y el ingeniero l lcherto Caslillo, presos en 

l .cc11111herri. 

!'ara celebrar la clausura de la lrislcmente celebré prisión capilalina. domk tanto delincuentes l'crdadc

ros como presos pnlílicos fueron víclimas de vcjadoncs y violaciones de sus derechos humanos, se filmó 

el docL11ncn1al /,ernmherri. el /'alacio Negro (1976), producido pnr el Cenlro de Producción de Cor1nme-

1rajcs 1aunque se 1ra1a de un largumelrajc), dirigidn por Arturo Ripslcin y con un argumenlo escrilo por 

.losé Emilin l'achcco y Tnm:ís l'ércz Turrent. El propio Ripslcin ingresó al presidio p:1ra ritmar la vida di: 

los pre'"'· aprovcchando que ratwba poco parn su clausura, logrando enlrcvislas con delincuentes, presos 

polí1icos. ex guerrilleros, miembros de la Liga 23 de Scplicmhrc, cte .. lilmando escenas de los familiares 
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de Jos reclusos, escenas y tillos de Ja hislori:i de Ja drcel desde tiempos porliris1as, ele. Lo que ;1 simple 

visla amc11a1.aha rnn ser uno más de los ahurridos documentales demagógicos y 100 % propagm1disticos 

del Eslado. en ma111" del gran Ripslcin se convicrlc en un hucn film que, pese a ser documental, no pierde 

el v;1lor dra1rni1icn y muestra una inlcligcnte crílica a Ja represión ins1i1ucional. 

Pero la mejor película sohre Lecumhcrri se encuentra en el cinc de ficción. E/ Apando ( 1975) de Felipe 

Cat.als es una de las mejores pelkulas de lemlilica carcelaria, no sólo de México, sino del mundo. Cuamlo 

'e fi111111 ya cxi,1ía11 pJ;111c' para clausurar Ja prisiún de Lecumherri. El film se hasa en Ja no\'cla hrn111·111ima 

de José Rc\'uellas, según sus experiencias personales en su csiancia en Ja J'amosa drccl. El guiún era 1a1110 

del prnpio Revuelias como de José Agus1ín, que alguna vez lamhién cs1uvo en prisión por nmlivos no po

lí1icos, y del propio Cazals. Todo Jo anterior inlluyó para que el Eslado pcrmi1icra Ja 11lmaci1'1n de una pe

lícula ian rucnc como ésla, lal vcz con la ingenua idea de que rcsullaria hucna propaganda guhcrnamenlal 

(sohrc Indo si consideramos que Ja película se cslreno después de que cerraran Ja c:írccl). Sin embargo. el 

Esiado no con1ú con Ja hahilidad de Cazals para ir m;ís all;i de la pura intención propagandística y hacer 

una de las mejores retlcxinncs sobre Ja vida en presidio. Se trala de un Jilm claustrofóhico, dcprimcnle y 

oscuro (tanln en su ac1i1ud como en el dominio de Jos lonos sombríos del encictTo). Curiosamente. el ma

yor logro de Ja 1cm:i1ica es el hecho de que Jos tres principales reclusos (interpretados por Salvador Sán

chcz, ~lanucl Ojcda y José Carlos Ruiz) no se tralan de presos políticos, sino de delincuentes comum:s. 

Esto fue crilicado por algunos cxlremisias de izquierda, que vieron en ello una negación de que en Lccum

herri hubiera represión contra las luchas sociales. Pero por el conlrario, en Jo personal pienso que si Jos 

person:\ics huhi<:ran sido presos polílicos, se trataría de otro cur.~i melodrama con reclusos "buenos" y car

celeros ··malos." En cambio. /;'/ 11pallllo !al como csl:í, dcmueslra que también Jos "verdaderos" crimina

les. aqucllm con,iderados frecuen1emen1e como "lacras" de Ja sociedad, lamhién son víc1i111as del sis1cma. 

Y es que sin imponar d lipo dc dclilo, ya sea culpable o inocenle, un "chivo expiatorio" o un preso políti

co, o un genuino Jadrlin. asesino o violador, todos merecen por igual respeto a sus derechos humanos. En 

/:'/Apando no hay héroes, sólo víc1imas en mayor o menor grado, nunca se pone en duda Ja culpabilidad 

de los presos \'ejados, pero jam;ís se justifican los malos trntos a que son sometidos. José Carlos Rui1. lo

gra una de Ja, mejores actuacioncs de Ja hislOria del cinc mexicano como el presidiario apodado "el Cara

jo" l's admirable el valnr del aclor para in1crprc1ar un personaje lan desagradable: perverso. cnhanlc, d1i· 

11<'111, arras1rado, drogadicto, lraicionern, "chiva" (o sea, inronnanlc, soplón, dclalor), capaz de obligar a su 

anciana madre a esconder droga en Ja vagina para meterla de contrabando al penal, y luego denunciarla y 
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culparla s1ílo a ella, por miedo a represalias. Toda la fealdad del personaje resume la verdad de la deshu

manización del fallido sistema penitenciario que las autoridades suelen negar. 

4.5.3.3- Escasez de 1!i:_esO!i_l2!!.Ll!.i~º''· 

El prcsidelllc Echcverría y su gobierno illlcntaron demostrar que la represiém institucional aplicada a 

ludias políticas y sociales era cosa del pasado. De ahí la liheraciún de tamos presos políticos. 1\parte de 

los mencionados Revueltas y Castillo, soltaron a Salvador Martíncz de la Roca, Luis Tom:is Cervantes Ca

hcza de Vaca. Gilherto Gucvara Niebla, Federico Emey, Raúl Alvarcz Garin y muchos 1mís, adcm:is de los 

líderes del movimielllo lcrrncarrilcro de linales de los 50's Valcntín Can1pa y Demctrio Vallejo. presos 

desde 1950, como vimos en nuestro capítulo 11. El encarcelamiento cs. por supuesto. una medida de rcprc

siún institucional. de hecho la m:'t.' com\111 y existelllc en nuestros días. De ahí la insistencia del btad11 por 

utilizar los medios a su alcance para aparentar que ahora el encarcelamiento era un método de control súlo 

aplicado a la delincuencia y crimen organizado, y ya no a los movimientos sociales. aunque esto estaba le

jos de la realidad. El cinc estatal no pudo escapar a esta insistencia. Por eso nuevamente el factor histórico 

jugaría un papel esencial en las tem:iticas de las cintas relacionadas con la prohlcm:ítica tratada. 

En la tabla número 4.6 se observa que no existe película de ticciún alguna cuya temütica se ubique tem

poralmente en tiempos colllcmpordncos, donde aparezcan presos políticos de algún tipo. Estos sólo pode

mos ubicarlos en películas como HI Valle de los Miserables (1974), l'risiti11 de Mujeres ( 1976) de Rcné 

Cardona padre e hijo n:spcctivamcntc, y en Cuane/a:o (1976) de Alberto Isaac. Las dos primeras están 

uhicadas en tiempos porliristas y la tercera en tiempos de Victoriano lluena. Las tres son las principales 

cintas donde aparecen presos políticos de forma m:is extensa, pero no las únicas. 

En l'rüirí11 de M1!i<'l'l'S las presas políticas y las delincuentes comunes sul'ren vejaciones y humillaciones 

por igual. Lo que trata de apare111ar ser un calllo de protesta ante el eterno sufrimiento femenino. es en rea

lidad una de las películas mús misi'>ginas que ha habido en el cinc mexicano (una reclusa, al responder por

qué la crujía "l\·1" se llama así. dice algo así como: "las peores cosas de la vida comienzan con M: muerte. 

mierda .... y mujer"). tina presa era una prostituta que hahía matado a los asesinos de su esposo (luchador 

anliporfirista). otra había participado en una huelga ohrcra. otra matli a un empresario norteamericano. y 

cuestiones por el estilo. Claro que no faltaron escenas que, más que provocar l:ísti111a por las presidiarias, 

parecían apelar a la emoción sadomasoquista: desnudos femeninos (no podían faltar). 111ujcres azotadas 
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(desnudas, ohviamenle), lesbianismo. violaciones de reclusas por "cienlfficos" (como se les conoda a los 

funcionarios porfirislas), hañan a unas pn!sas con una manguera debido a una epidemia (también desuni

das, por supuesto) y al linal fusilan a las n:hcldcs, a una le aplican la "ley fuga", queman cad:ívcrcs. ele. 

En las películas de lkci<Ín uhicadas en liempns modernos. por el conlrario, lo que sohresale son rn:ís 

hien encarcelamit:111os a supuestos delillls perseguidos de olicio. O sea, fueron muy comunes los delin

cuentes comunes. La funci<Ín social de cslas cilllas seria enaltecer a la policía como inslilUcicín que comha

lc al crimen. 

Esle fue el caso de cintas como El Profelll Mimí (1972) de José Estrada, donde Ignacio López Tarso in

lerprela a un demente ligeramellle inspirado por Gregario "Goyo" Cürdenas, célebre estrangulador de 

proslilulas que estuvo algunas décadas encarcelado en Lecumherri y sería liberado durallle el sexenio 

echeverrisla (este caso no tiene que ver con las liberaciones de presos políticos, pues dudo mucho que el 

gohierno ccheverrisla se compadeciera de esle real asesino psicópala). Al final de la película, L6pez Tarso 

es arrestado. 

Algunas otras películas donde se jus1ilica y enallece a la policía son: El Re1·e111ó11 (1975) de Archibaldo 

Burns y Mil Caminos Tiene la Muerte ( 1976) de Yillascfior Kuri. En ambas la policía termina arresiando 

al linal a grupos de delincuellles juveniles. En A/alineé (1976) d.: J. 11. llcnnosillo. lambién al linal arres

tan a unos asahanles y secu.:slrador.:s de nifios (lléclor Bonilla y Manuel Ojeda). Por su parle en La 1'11er-

1a Falsa ( 1976) de Toni Sherl, la justicia carcelaria se aplica a los narcolraficanlcs. 

Claro que, !al vez para buscar un equilihrio, algunos cineastas 1ra1aron de hacer ciertas críticas al sistema 

can;clario de tiempos modernos moslrandn algunas injusticias al respecto en tiempos conlemporáncos, 

aunque lamhién aplicadas a delitos comunes. nunca a delitos polilicos. 

hle fue el easu de Fe, /:'speran:a y Caridad ( 1972) ue l!ojórquez. Alcoriza y Fons. En el cuento Cari

dad c<Hllcnidu cn el largomclrajc. Pancho Córdoba es encarcelado por malar en defensa propia a Julio Al

dama y dchido a su pohreza, no podní conseguir ahogados ai.lccuados que lo deliendan. 

En /,0.1· Allw!liles ( 1976) iambién de Jorge Fons, se desarrolla un drama policiaco con la búsqueda del 
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ª'esino del velador de una construcción (L1ípez Tarso). Parece como si todo el mundo huhiera tenido mo

tivos para asesinarlo, desde el rico ar4uitecto (José Alonso) hasta los pohres alha1iiles, incluso unos de los 

1rahajadores, tamhién pohn:, para vengar la violación de su novia por parte del velador. Por si fuera plll.:o. 

el velador eslaha mezclado en asuntos turhios de rnho y venta ilegal de material de construcciún. y en 

nan:ntr:írico. Al final de la cinta. nunca se aclara el real motivo de su muerte ni quien fue el culpahle, pero 

como la polida es presionada. terminan inculpando a un "chivo expiatorio" (l\dalberto Martínez "Resor

tes .. ¡ que confiesa su "culpahilidad" hajo tortura, utilizando el simple roho como móvil del crimen t nunca 

sahn:mos si en realidad fue culpable o no). Con esto se da el "carpetazo" final a la investigacilin. 

l'or cierto, tamhién hay "carpetazo" en /.as l'oq11im1d1is (1976) de Cazals. Se trata de un histúrico y la

nie111ahle caso de nota roja ocurrido en los a1ios üO's, cuando se uescuhren los cad;íveres de unas prostitu

tas asesinauas por sus matronas. Al final son arreslauas junto con sus ayudantes debido a la presii">n públi

ca y a ordenes ue "arriba", danuo "carpetazo" 11nal al asunto para no investigar m;ís a fonuo. pues en el ca

so estaban involucrauos funcionarios públicos que regenteaban a las prostitutas, y algunas autoridades que 

hrinuahan protección a las matronas. Claro 4ue el caso narrauo en /.as /'oq11ia11clris. con todo lo polémico 

que represente. est;í ubicado en tiempos anteriores al régimen del pn:sideme Luis Echeverria. lo que inllu

yú para que se permitiera su filmación. 
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Como vimos en el capitulo 11. durante la presiuencia de Luis Echeverria Alvarez prevalcciú una econo

mía semi-industrial donde 30 <¡; de la liiert.a de trabajo se concentni en la industria de la construcdtin. 

transporte y prnductos manufactureros. otro 30 % en el sector de servicios y comen;ios, y un 40 'if. en acti

vidades agrnpernarias. forestales y pesca. ¡\ pesar de las promesas de campmia de Luis Eclteverría, el me

dí o rural en µc·neral paS<í durante su sexenio ( 1970-1976) por la peor de sus crisis en m;ís de 50 atio.,, debi

do al descuido del sector aµropecuario a nivel tecnolúgico, la pobreza y marginaciún de los campesinos. 

los acaparamielllos de tierras de grandes y poderosos terratenientes. y las migraciones dcl medio rural a 

los gramles centros urbanos, sobre todo la capital del país. Trn.lo esto a pesar del discurso agrarista que 

malllenía el go-bierno. Eti:ctivamenle hubo un cierto desarrollo agropecuario, pero bastante desigual y po

larizado. Las promesas sobre el f"ortalecimienlo del ejido, la pequeña propiedad y la prnpiedad rnmunal. se 

desvanecerían en los hechos. S1"1Jo un pequeño porcentaje del sector agrícola, cl que eslaba representado 

por los ricos monopolios y prósperos latifundistas. recibían la mayor parte de la inversión estatal destinada 

al sector, acaparaban la mayor parte de la tecnología y absorbían a los pequctios agricultores. 

El cinc estatal mexicano producido durante el periodo analizado, fue usado en ocasiones como medio 

portador de propaganda que expresaba la ideología olicialista del Estado respecto a la situación prevalc

ciellle en el campo. La situación era müs evidente en lo concerniente al cinc documental, pero también al

gunas películas de f"kción incluyeron en sus temüticas problcm:íticas del campo y zonas rurales. 

Para nuestro an:ilisis. estas problcm:íticas las hemos dividido en cuatro prinl:ipalcs, aquellas que con ma

yor frecuencia aparecieron en las películas de nuestro universo de estudio: "pobreza y marginaciún", "pro

blemas agrarios". "cacicazgo" e "indigenismo." En esta ocasión, la tabla número 4.7 no estar:í dividida en 

las épocas hís1<"1ricas en que se desarrollan las tem:ítícas de las películas. esta vez s1ilo las dí\"ídíremos por 

atio de producciún de las cintas. Las cintas que correspondan al mismo :nin de producciún. ser:ín coloca

das por ordcn alfabético. Se recuerda al lector, que si desea saber la época histórica en que se desarrolla la 

tem:ítica del film. puede revisar las tablas anteriores donde se mencione este aspecto, en especial la tabla 

número 4.4. Esta vez aceptaremos dos documemalcs, debido a su relación directa con las problcmfüicas 

tratadas en las c:lle¡wrías: /.os q11e Donde Sopla el Viemo S11m·e ( 1973) de Caza Is. y Ronda Rel'Ul11cio11a

ria t l 'J76) de C':1rmcn Toscano. 
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Tamhién aclaramos que no !odas las películas rcgislradas en la lahla se desarrollan en un amhienle rural. 

pero aun así las lomamos en cuenla siempre, que su lem:í1ica incluya alguna de las prohlemiÍlicas del cam

po se1ialadas, ya sea en tiirma visual o implícila oralmeme en la cima y siempre que sea presemada con se

riedad y como clememo impor1an1e e inlluyeme en la !rama. l'or ejemplo. /,os ;l//Jwii/es ( 1976¡ de Fo ns se 

desarrolla principalmen1e en al ;imhiio urhano, aunque a lo largo de la película el origen campesino humil

de de algunos personajes se encuenlra 0111nipresen1e. En /,o !Hejor de Teresa ( 1976) de Bo1jórqucz. las 

primeras y últimas secuencias es1:ín ubicadas en provincia. m:ís concre1amen1e en Tabasco. Villahermosa. 

aunque la mayor parle de la película se desamille en el Dis1ri10 Federal. 

Y a la inversa, no Indas las pdírnlas que gcogr:ítkamenle se sí1úcn en ambielllcs rumies u campirnnos 

se rcgislran en la lahla 4. 7. al menos que cumplan los requisilos sclialados en sus lcmdlicas. l'or ejemplo, 

películas lan buenas como El l:'.1per(l{/o Amor nese.1¡it•rado (1975) de Juli:ín l'aslor, /,a /'a.~ió11 seglÍn /Je

renice (1975) y Matine<' (1976) de J. 11. llcnnosillo. se si1úan en poblaciones rurales (la primera ocurre cn 

Cúrdoba, Veracruz y la segunda cn Aguascaliemes). Sin embargo, en las lres cimas la mayor problt:mú1ica 

que parecen enfremar los personajes en rclaciún al campo. es el ahurrimienlo de la vida provinciana. De 

ahí que no sean rcgis1rauas en la labia. Por razones similares no regislramos "weslerns'', ya que la mayoría 

de éstos presenlan una imagen del medio rural de una nacionaliuad ambigua (pucuc traiarsc tic México o 

Estados Uniuos) y ajena a prnblcmúlicas graves del campo (las problem:íticas de los "weslcn!s" por lo ge

neral son la ddim:uencia o acws injuslos de la ley). 
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..¡ .6.1.- POBREZA Y MARGINACIÓN DEL CAMPO. 

1 k"le que Fernando de Fuentes realizú .-1//ti e11 el N1111clw Grande en l 93í>. ciemos de pclkulas me.xka-

11a~ i1nitanlll Ja misnrn li1rmula cxitl1sa: nllnancc ca1npiran<l. cl1arn1s cantarines, puchlitos ah:grcs, pc,1ncs 

pin11u·e,c1is. helios paisajes rurales donde la miseria nunca se asoma, dramas o melodr:unas donde el dí-

111ax o el punto de conllicln nunca se relaciona con el ahandono de la Reforma Agraria, ele. Se 1ra1aha de 

un cinc que presentaba una imagen idealizada y falsa del :ímhilo rural, una imagen que moslraha la cara 

que el Estado, por medio de la Secretaria de Clohcrnaciún, admitía: el folklore, el gusto étnico por lo '"na

cinnalista .. y por las vis1~1s turístic~1s. Súlo en raras ocasiones el cinc rrn:xk:ano pn:scntaha la otra cara Ucl 

campo: la mi,cria, la marginaciún social. el abandono institucional, la erosión de la tierra. la desanicula

ci1"111 del ejido, la falta de salud. educaciún y obrns públicas (obras hidníulicas, electricidad. pavimcmo. 

ele. l la falta de 1cx1mlngía aplicada al desarrollo de los cultivos y las condiciones infrahunrnnas en que vi

,·ían los ca111pesinns. 

Ahora. Juralllc el 'c.xcnio presidencial de Luis Echeverria, la situación que vivía el campo ocupl> un lu

gar preponderante en los discursos y promesas de las alias esferas del poder. Gracias a esto, el campo y 

'us prohlem;ílicas relacionadas con la miseria y el abandono, ocuparon espacios en el cinc estatal. No se 

1ra1aha de una genuina loma de conciencia por parte del gohiernu, por supuesto, sino de propaganda con la 

lüncit'111 '"cial de alinear al sector agropecuario y a cualquier organización campesina independiente. Re

cPrdem•" que en e'a época hubo tensiones cmrc el gobierno y la Confcderaciún Nacional Campesina. ade-

111;'" de que ,¡empre pn:valcciú el temor por los brotes de violencia de grupos armados que defendían cau

"ª'.'-. ca111pc~ina~. 
( "1111111 de c11'lumhre. la mayoría de las películas donde se mostraba la pohreza y la marginaciún del cam-

1'' 1. 1 lL'lll rían L'll éplH:as hisll-ll'icas pasadas. y nuevamente el período rcvolucionarin m.:uparía un lugar im· 

l'"f'l;111te. l'jcmplo de esto lo tenemos con/:"/ \'t1lll' de los Misert1/Ji<•.1· (197-1) de Cardona Jr. El l'ri11cipio 

t 1 <J72l y !.011gi11u! tle U11errt1. amhas de Gonn1lo Maníncz, Actt1s de 1\Jamsit1 de i\liguel Liuin (esta' dos 

1ilti111a' de 1 <J7)). Ct11w11t'll de Fern:índez Violante, Los de Ahajo de Servando Gonz:ílez; "El Me.ricw111 de 

r-.tari" llcrn:índcz. (las tres de 1976). 

Cuand" lwhla111m de la pohre1.a y mar¡!inaciún del campo, no stílo nos referimos a aquellas provocadas 

f'l ir prohlenw~ agrarios. de Ju~ cuales hablaremos en la siguiente categoría, sino también a la marginaciún 
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social relacionada con Ja ignoram:ia y folta de educaci<in, folla de obras públicas, salud, ele. De ahí que sea 

Ja problcm:itiea del campo m:is general y Ja que aparece con nuís J'rccucncia en las películas estatales pro

ducidas duranlc <:I eche\'erri,mo: -1(1 registros en Ja tabla -1. 7. 

l'or ejemplo. las rebeli11ncs de l.011gi11ul ele Ciul'rm. Al'la.1· cll' Mamsia y Cana11l!a, m:urridas duramc 

tiempos porriristas (:11111quc .-lc/a.1 de Mamsia esté gcognílicamcnlc en Chile), no J'ucron provocadas por 

prnblcmas de reparto de tierras. sino por Ja explntaci(in laboral de mineros que vivfon en condiciones in

frahumanas en el medio rural. 

:1.<1J.2: lgnmancia y Jaita de_cducaciún. 

Por su parte, Ja J'alta de cducacilin de la población del medio rural, es una problemática ahordada en ma

yor o menor grado, en forma directa o imlirccta, en películas como El Rincón cll' fa.1· Virgen<.'.\' ( 1972) de 

Isaac, El Enme/l/ro de 1a1 1/0111/lre Solo de Olhovich. La Trenza de Sergio Véjar (ambas de 1973), La /11-

dia de R. A. Gonz:ílez. l're.l'tlgio de Alcnriza (ambas de 1974) o Lo M<',jor dl' Terl'.W ( 1976) de Bojlirquez. 

En el caso de /:'/ Ni11nin de fas Vfrgenes. /.a Tren:a y l'resagio, tenemos tres películas donde la ignoran

cia y el fanatismo de los provincianos. manipulados por su prnpia fe (y por charlatanes. como en las dos 

primeras). los lleva a sugestionarse de tal forma que llegan a ercer en fülsos milagros, en el caso de las dos 

primeras, y en malcllcios en el caso de la tercera. 

En La India tamhién hay referencia a la educación rural, en este caso la educación b;ísica de los idíge

nas, repn:scmada por un desencantado y suicida maestro (Jorge Martínez de Hoyos) que parece simbolizar 

el dcseng:11in ante Ja demagogia institucional. 

En U H11c11<'/l/f'll de 1111 tiomhre Solo y Lo Mejor de Teresa, los protagonistas (Jorge Lukc y Tina Rome

ro. respectivamente) abandonan los pueblos donde crecieron ante las escasas oportunidades de educación 

que hay. para cstmliar en la capital. 

Resulta de especial interés /.o Mejor ele Taesa ( 1976), una película de Alberto Bojórquez, sencilla y su

til. No llcg(l a la altura del cinc de Fons. Ripstein, llermosillo o Cazals, pero puede resultar hoy día bas

tante intcrcs:ulle para los estudiantes de educación media superior y superior. Es la historia de Teresa (Ti

na Rnmern), una jovencita estudiante graduada de un bachillerato de un pucblito de Tabasco que, llena de 

ilusiones y deseos de superacilin. llega a la Ciudad de México para tratar de ingresar a la UNAM. Presenta 

el examen de admisi6n. como cientos de jóvenes. pero es reprobada a pesar de su esfuerzo. Incluso llega a 

pensar que se cllmctili un error o una injusticia. pero no hay revisión de examen y los fallos son irrcvoca-

-244-



bles. Siempre queda la duda sohre si su origen humilde provinciano fue un factor discriminatorio que con-

1ribuyii a su rechazo. Se !rala de una crítica al sistema educativo en la ép11ca en que l.uis Ed1cverría se au

toconsidcraba el continuador de la reforma educativa de tiempos de Lüt.aro C':írdcnas 11m1ch11s de Jo, 

avances educativos de la época cd1cverrisla fueron mencionados en el capítulo 11 ). Durante el cchcl'crri,. 

mo se cuadriplicaron los pre,upueslos de la lJNi\ivt y el ll'N, logrando ampliar sus in,lalaciones. y su 

matrícula de ingreso. l'or ello, en esa época hubo esperanza para nrnchos júvenes de comlicioncs humildes 

que al Jin podían tener acceso. pues fueron m;ís los que entraban a la llNAM. aunque por supuesto. tam

bién era mucho mayor ahora el número de rechazados. Y precisamente f.o M<'.ior ele Tae.w muestra el 

pumo de vista de esos rechazados, aquellos que pese a las promesas demagúgicas y la esperanza puesta en 

ellas. se dan cuenta que la realidad es m:ís cruel que fo que pensaban. y no siempre el esfuerzo y el estudio 

obtienen su n:compensa. l'or otro lado. el lilm es un buen retrato de la juventud de su tiempo. 1976. ocho 

arios después del movimielllo estudialllil de 19íi8 y cinco arios después de la matanza de estudiantes de 

1971. Ahora. las prohlem:íticas de la juventud estudiantil no trataban de resolverse mediante la solidaridad 

y la unión elllre estudiantes. pues el gobierno había logrado una hábil dispersión, primero mcdiallle la re

prcsí<in viulcllla. y ahora mediallle el fomento de la cnmpcleneia entre los uníversílaríns. Los g:111adores de 

concursos de admisicín. nrgullos11s de haber llegado a la educación superior "por su propio cstüerzn", ja

müs se solidarizan cnn los rechazados. acusados a veces de Jlojos, "burros", ele. Los ganadores no tienen 

cnm;iencia social, ignoran si en verdad merecen estar donde están y si en verdad los rechazados no lo me

n:cen. Ni» comprenden que la educaciiin. es un derecho de la juventud mexicana en general, no un motivo 

para promover la competencia y la desuni<in ellln: l11s jóvenes. En fin. volviendo a la película. también es 

inleresalllc la conce¡1ciún del pcrsunajc de Teresa: ingenua, virgen pero desinhibida. sin complejos y con 

dc,cos de aprcndi1.ajc. lalllo académirn com11 en la vida y d 'exo. El final de la película. dnndc desea vol-

1·cr a la ciudad y reintentar ingresar a la llNi\i\I, pue<le interpretarse de dos modos. Por un lado. resalla el 

optimismo de que nunca hay que darse por vencido, pero tamhién puede parecer un mensaje latente del ci

nc estatal acerca de que uno debe persistir y esforzarse a pesar de la injusticia, sin quejarse de las institu

ciones. como si Jos problemas educativos fueran culpa exclusivamente del individuo particular que no se 

c'tüer1a lo ,uficienle. 
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Adcrrnís de la cducaci<Ín, la salud es otro de los servicios b;ísicos que suelen escasear en las zonas rura

les. La falta de médicos calilkadns en Cl>mala, Jalisco, en los atios 20's, provoca que en El Ri11ni11 cle las 

\lírgenes ( 1972) de Isaac, los humildes pobladores recurran a los servicios fraudulentos <le un curandero 

"milagroso" (el "Indio" Fermíndcz) que les ve la cara a todos. 

En Xoxo111/c1 (Tierra que Arde. 1976) <le Alberto Mariscal. un pasante de medicina joven e idealista 

(Carlos Castarion) scr;í testigo de las pésimas condiciones de salubridad <le campesinos caricros en una lo

calidad Je Morelos en 1943. Al linal, el pasante denunciaría la insalubridad (a<le1mís del cacicazgo y la re

presión violenta contra los campesinos que se rebelan) en su examen profesional en la Facultad de Mcdici· 

na de la UNA!\'!, dando un discurso pro campesino m;ís o menos <lcmagtígico. 

l'crn no súlo en películas ubicadas en épocas pasadas se presentan problemas de salud en el campo. En 

Casca/Je/ ( 1976) de Raúl Ara iza. ubicada en tiempos cchcverristas, un cineasta (Sergio Jiméncz) que pre

temlia 111mar un documental sobre la miseria de los indios chiapanccos, mucre a causa <le la misma mise

ria y falta de servicios. Una vibora de cascabel lo muerde, y su muerte es inevitable ante la falta <le antído

tos y tratamientos adecuados. 

En la produccil>n francomcxicana ¡,No Oyes Ladrar a los Perro.~? (1974) de Francois Reichenhach, ve

mos la desesperada odisea de un indígena chiapancco (Salvador S;ínchez) que, con su pequeño hijo enfer

mo en sus braws, recorre largas distancias en busca <le un médico que lo cure. Es interesante esta pclicula 

en particular por el uso del tiempo cincmatográlico. l'or medio de "llash-forwar<ls" (secuencias que remi

ten al tiempo futuro) observamos un futuro alternativo que le hubiera esperado al nirio indígena de haberse 

curado y haber cre.:ido: los prnblcmns que hubiera tenido que enfrentar como inmigrante en la ·:iuda<l. Sin 

cmbar¡!o. nada de esto ocurriría, pues el nirio no crecería para ver la capital: en realidad mucre por su en

knncdad en h>s brazos <le su padre, quién nunca encontró la atención médica que n:qucría su hijo. 

4_(1_ J .4- J)c_nuc_~1_el "agente externo". 

Ahora bien. a pesar <le que el Estado permitid el financiamiento de películas que contuvieran críticas a la 

falt:1 de ayuda en el campo en forma Je servicios búsicos, también procuró, en la medida <le lo posible, la 

inclusiún del "agente externo" en las tcmúticas <le las mismas. Ya definimos al "agente externo" cuando 

1ratamos las críticas a las autoridades locales en el cinc estatal cchvcrrista, así que esta vez sólo lo recor<la

rcJJlllS brevemente. Como dijimos, el "agente externo" en una película se refiere a la intromisión de uno o 

-246-

TESIS CON 
Ii' ¡\ r 1 /I r) V OniGlf N H . ..1.": "\ .l. !.1 _ .Lí.,. J.1 



m;is personajes en un sitio gcognífico determinado donde reina la injusticia o la tiranía. Los personaje' 

··cnlromelidos". ajenos en un principio. son agenlcs exleriores represelllanles de la ciencia. <:I progre'º o la 

justicia institucional. y por 111 general son enviados por un poder cemralista "honrado" y paternal isla para 

resolver determinada prnblcrmítica en la localidad contlictiva. La funciiin social de este "agente externo" 

en el cinc de nuestm universu de estudio. como tamhién dijimos. es dar la impresiún de qm: la jusiicia so

cial y el pmgresn son prioridad del gobierno. y aunque haya lugares aislad11s donde éstos aún n11 lleguen. 

tarde o temprano la justicia cc111ralis1a de las altas esteras del poder se harü prcselllc. 

f>recisamemc. la mayoría de las películas que recurren a la utilización del "ageme externo" son aquellas 

que tratan prnblcm:íticas del campo y zonas rurales en sus temfüicas. Esto es por la insistencia del cinc es

tatal de mantener el discurso oficial del gobierno respecto a los prnhlcmas del campo. mostranuo que la 

pohrcza y mar!dnacitin de éste era culpa de las autoriuades locales o menores y no de las altas esferas del 

poder centralista. Es decir. el ¡zobierno central era mostrado como honrado y con buenas intenciones en el 

ti1nuo. Ejemplos ucl "agente externo" en el tipo de cinc que estudiamos, los podemos ver si revisamos el 

apanado 4.4.2.2 de nuestra investigación. 

Ahora bien. no siempre se prescmli a los campesinos indígenas o pueblerinos como simples víctimas 

inocentes de la pnbreza y marginación. lluhu también películas donde la miseria y la titila dc atención ori

lla a los habitantes del campn a cometer actos poco éticos e incluso delictivos. 

Ejemplos uc In anterior los tenemos con los estaliidorcs que interpretan Alfonso Arau y el "Indio" Fcr

n:índL'l en U Ni11ni11 de las \lirgencs ( 1972) de Alberto Isaac, o los campesinos pnhrcs que tienen que 

sembrar marihuana para mantenerse en /.a /'11<'/'/<1 /·'1/sa ( 1976) ue Toni Sbert. 

Ln U U1n11·111ro de 1111 //0111/>re Solo ( 11173) de Sergio Olhovich, Rodrigo Puebla es un pueblerino que 

,(c ni1io había sido considerauo como ht!roc en su pueblo por salvar villas en un incendio. lo que le costo 

que su rnstro se quemara. Ahora de adulto, vive t'rnstrado, amargado, destiguraun, convertido en piroma

niacu que pnl\'oca inccm.lios forestales que afectan a otros campesinos. 

lµnacio L1'1pe1 Tarso es un indio que con la ayuda de otros, saquea y roba un avicin estrellado en la sie

rra. 'in sobn:\'i\'icntcs. en Ra¡>ilia ( 1973) de Carlos Enrique Taboaua. 

1.a prostitución como forma para sobrevivir a la miseria rural, se presenta en Zona Roja (1975) del 

"Indio" Fern:ínuez, y en Las l'oq11i1111chis (1976) de Cazals. 
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!\ pesar del contexto de pobreza y marginación en que se presentan estos delitos, nunca son justificados 

pur los guionistas o directores de las películas (tal vez con la excepciún de Zona N<ija. pues la pros1i1uci<'111 

es el 111enos gra\'I.' de los delitos 111cncionados y el "Indio" Fcrn:índcz se pone del lado de la prostilula. l'a

nny Cano, en todo 111omento). En realidad. lo que pretendía el gobierno era 111andar un mensaje a los hahi

lantcs de las zonas rurales: sin importar las carencias y el sufri111ie1110 que pade1:can (y sin importar que el 

gobierno centralista sea responsable total o parcialmerlleJ. los ca111pesinos deben aguantar e intentar sobre

vivir dentro úel 111arco de la ley, y por ningún 11101irn dcber:ín recurrir al cri111en. J\l:'is que un 111cnsaje, era 

una advertencia clara. 111uy oportuna y convenicme 1mra el gobierno echeverrista en una época en que las 

huelgas y 111anifes1acioncs ca111pcsinas, así co1110 los hrotcs de violencia de grupos guerrilleros, estaban a 

la orden del día. 

Y a propósito de mensajes y advertencias, 1a111bién éstos se presentaron cuando se trataba el 1c111a de las 

111igraciones ca111po-ciudad, las cuales aumentaron dra111:íticame111e al final del periodo presidencial de 

Luis Echeverría. llubo 111uchas cintas que en su argumento contenían propaganda contra este tipo de mi

graciones. Trataban de convencer a lns ca111pesinos o pueblerinos de que la ciudad no era el paraíso que 

pensaban, y por lo 1a1110. no sería la solución a sus problemas. Esto se debía al au111ento de la sobrcpnbla

ciún de las ciudades 111:ís i111portanlcs c.Jel país, sobre !Oc.lo el Distrito Federal. Claro que tambic!n hubo cin

tas done.Je la vida citac.Jina rcpresentú una 111ejoría para provincianos que abandonaron el campo. Son pelí

culas que 111uestran la vic.Ja rural como lec.liosa. aburric.Ja y carente de oportunidades. Vea111os primero és

tas. a111es de hablar de aquellas que predicaban lo contrario. 

J:n la mencionada /:'/ /o'11rn<'ll/ro ele 1111 //0111/Jre Solo ( 1973) de Sergio Olhuvich, Jorge Luke se vuelve un 

cxitosn taunque descontento) periodista gracias a que dejó a tiempo su pueblo para vivir en la capital. 

En Sc111 Si111ci11 ele los A!c1gt1<'.r<'S ( 1972) de Alejandro Gal indo, El E.1perado Amor Dese.1perado (1975) de 

Juli:in Pastor, y /.a l'asiú11 seg1Í11 /lere11ice ( 1975) de llcnnosillo (las dos últimas no registradas en la labia 

-1.7 debidn a que no tratan proble111:í1icas demasiado graves del 111edio rural), tres mujeres (Yolanda Ciani, 

s, 111ia l'urh-, y Man ha Narnrro. rc~pectivamcnle) cncuemran al final una mejora en sus 1•idas gracias a que 

aha11lll111an sus ahurriúl•s. Cl111scrvaJon.:s y rcprcsivl1s pueblos. 

Sin embargo, estas películas son la excepción de la regla. En la mayoría de los casos las migraciones del 

campo a la ciudad son presentadas en forma pesimista y con decepciones para aquellos que osan tratar de 
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supl.!r:tr la miseria que el gobierno les ha hrimlado directa o indirectamente. 

En E.1pl'.iis1110 ele fa Ciuelael (1975) del veterano Julio Braehn, vemos como una familia provinciana si! 

111ud11 11 la l.!1tpital scílo parn qui.! su hija se11 violada, i:I hijo SI.! vudva un hoxi:ador pt.!nledor y el hijo 1111.!nor. 

apl.!ti:ts un nitio. muera inhalando ci:mcntn con los ni1ios di: la ealk. 

También tenemos i:jemplos pesimistas de migraciones en Lo Mejor ele Teresa dc Alberto llojórquez, y 

en /.11.I' A//J(//iile.1· de Jorge Fons (ambas ue 11>76). En la scgunda, un hombre (.fosé Carlos Ruiz) ahandonú 

su pueblo por la miseria y el hambre. Dejo de ser un camp<.!sino explotauu para convertirse en un obrero 

explotado sin que su suerte cambiara mucho. 

La funciún social de películas de este tipo era difunuir un demagúgico y conformista mensaje contra las 

111igr;11;il)ncs campo-dudad. Dcmag<'1gico porque nunca se prnfundizaha en las causas originales de esta 

problem;ítica, no se admitía que la pobreza y marginación tl.!ní:1 raíces prnfundas uesue la forma en que el 

país era mancjauo por las altas csli.:ras ucl pod<.!r. Y conformista porque se trataba de convencer a los cam

pesinos de quedarsi: en sus tierras, aguantar la misi:ria y el hambre, y continuar sil.!nuo explotados, con la 

anwnaza de que cualquier otra opción sería una elección aun peor para ellos. 

La situación no era uifl.!rcnte con el tema de las emigraciones México-E. U. Se realizaron nlms con men

sajl.!s propagandísticos contra las emigraciones ilegales de mexicanos hacia <.!I vecino país del norte. 

Rafees ele Sangre ( 1976) <.!S uirigiua por Jesús Salvador Tr<.!vitio, pionero del cinc chicano. En esla pelí

rnla mexicana. los explotados no son culti\'adores, sino empicados mexicanos que trabajan ilegalmente 

para maquiladoras noncamcricanas en ambos lados de la frontera. En la cinta rl.!sultan interesantes las rcla

ci1111es laborales. En el lado mexicano, la ropa f:thrkaua es marcada con su sello de "Malle in USi\" a pe

sar de haber sido hcd1a en México. para aumentar su valor di! venta en nuestro país. Por supuesto los sucl

d<" son raquíticos para los mexicanos, pues sólo hacen los trabajos menores mientras los norteamericanos 

tienen his p11cst<1s mcuianos y altos. Micntrns, en el lado norteamericano, las maquilauoras pagan müs a 

h•s chican<1s cuando trabajan las múquinas, pues ellos estún sinuicalizados (o sea, las l<:ycs Nortcamérica

nas tratan mejor a l<1s chicanos ue lo que las leyes mexicanas tratan a los mexicanos). Tamhién hay ilega

les o inuocumenlados en el lado norteamericano, los cuales ohviamcntl.! no tienen derecho a sindicalizarse 
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ni a exigir ningt'm derecho. y tienen que aceptar cualquier pago. bajo la amenaza de que los patrones avi

sen a "la migra" (y desgraciadamente, aun así ganan mejor que los propios mexicanos en México). Como 

medida <le control. los "gringos" propagan la tlesuniiin entre trabajadores por medio de csquirnlcs. agita

dores. rompehuelgas que incitan la violencia en mítines chicanos, y enfrentando a los chicanos con 

documentos en regla contra los "mojados" ilegales. entre otras cosas. Es una interesante crítica a las leyes 

cchcvcrristas que dieron tantas facili<latles y ventajas a las transnacionalcs. a pesar del falso discurso na

cionalista y antiimperialista del presidente. 

!'ero fuera tic N11iccs di! Sa11gr<'. la atuocrítica a la responsabilidad de las malas políticas económicas del 

gobierno mexicano en la pobreza y las migraciones México-E. !J. ha si<lo poco profunda o incxisti:nte en 

el cinc estatal del período. En la mayoría de los casos la culpa se ha concentrado en autoridades norteame

ricanas. Esto tenía la funciiin social de complacer el aparente discurso nacionalista y antinortcamcricano 

con el cual Luis Edteverría pretendía ganarse a la izquierda mexicana y alentar sus ambiciones internacio

nales de volverse el "Mesías del Tercer Mun<lo", como vimos en el capítulo 11 al hablar de la política in-

lcrnaci<1nal. 

Ejemplos de lo anterior lo son 011e \\'ar ( 1972) de Jorge Darnell, y Cilicww ( 1975) <le Jaime Casillas, 

películas menos logradas que Naices di! Sangre. 

One Way, conocida en habla hispana como Un Camino (1972), es una copruducci6n de México e Italia. 

con un título en espaliol e inglés. dirigida por el argentino Jorge Darnell, protagonizada por el mexicano 

Sergio .fiménez. el espafüil Fernando Rey y la nor.teamericana Mimsy Farmer, y _filmada en Estados Uni

dos (Nueva York). Aquí. un mexicano (Jiménez) cruza nadando el Río Bravo, y al llegar a Nueva York es 

explotado por tralicantes de imlocumentados y por una fabrica. Trata de escapar para denunciarlos pero es 

asesinado en la frontera. 

En Chicano ( 1975) de Jaime Casillas, unos campesinos mexicanos ilegales en E. U. son explotados, 

maltratados. discriminados y paulatinamente la violencia aumentará hasta que el líder de los ilegales (Jai

nH: Fernández) declare la guerra a los "anglos .. y encabece un movimiento armado. 
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4.6.2.- PROBLEMAS AGRARIOS. 

Como sc nwncionú en el capítulo 11. en 1971 se dccrcla la Nueva Ley Federal dc la Rcforma Agraria que 

tenía como supucstas prioridades cl fonalceimiclllo del ejido, la pcque1ia propiedad y la propiedad comu

nal agrícola. Con lo amerior el preside me Luis Echeverría Alvarez presumía el impulso de la .. Segunda 

Etapa de la Reforma Agraria". tralamlo de emular a L:ízaro C:írdenas por medio del discurso aµrarisla y la 

publicitada demagogia ofici:ilisla. En realidad las expropiaciones de tierras que hubo durame el echcvc

rrismo, fueron comra pequclios o medianos campesinos. y no contra verdaderos latifundistas. A esto se su

m(> el "lorluguismo" hurocr:ílieo para atender tr:ímiles de tenencia de tierra a ejidatarios en la Secretaria de 

la Reforma 1\¡?raria. Esto, m:ís el abandono al seelor a¡?rnpecuario para darle prioridad al seclor industrial. 

enfre111amien1os elllre pequelios propietarios despojados y ejidatarios beneficiados, muvimielllos armados 

cn la sierra. etc .. provocaron una terrible crisis en el campo mexicano. 

Tal vez el ejemplo cinematognílko que ilustra mejor la inutilidad de la dema¡?ogia populista. sca el do

cumental /.os </11<' l'il'<'ll /Joncle Sopla el \lie1110 Stl<ll'<' ( 1973) de Felipe Cazals. Por medio de entrevistas y 

testimonios. la dmara capta la miseria de los indios seris. tribu aislada y abandonada por las au1nridades 

desde 1932 en la Isla Tihtmín. Bahía Kino. llermosillo, Sonora. Es una isla desértica e improductiva. !'ara 

el afto en que se filmú el documental de largomctraje, 1973, ya sólo 4uedahan como 400 indios seris. A 

pcsar de que la ayuda gubernamcmal y los servicios dc salud y educación no llcgaban, sc nota la pcm:lra

ción colonialista extranjera (por ejemplo. la "coca-cola"). Lo irónico del caso es que se dke que cuando el 

presidente Luis h:hen:rría Alvarez vio esta pclícula. ordenó al gobernador de Sonora y al secretario dc 

Obras l'úhlicas que. por decreto prcsideneial. sc otorgara la Isla Tihurún a la tribu de los seris 0omo rclri

hueiún por tamos afü>s de injusticia. Todo fue inútil. pucs como sc trataba de ticrra estéril, los scris tuvie

ron que vender la isla a un consorcio hotelero canadiense. 

l'n manto al cinc de lkci1»n. la mayoría de los films que trataban problemas agrarios en sus tem:ílicas. 

ubicaban sus tramas en épocas hisli'lricamcme pasadas. El acaparamiento de tierras por parle de lalifundis

ta' fue 1ra1ado pan:ialmcnte en El !'rincipio ( 1972) de Gonzalo Martíncz, El Valle de los Miserables 

( l 1J7.Ji de Cardona .Ir .. amhas en tiempos porfiristas; La Cas/l/ Di1·i11a (1976) de Pastor, en tiempos carran

ci>las: o ( '<1110<1 ( 1 <J75) di: Cazals, ubicada en los 60's. 

/la/1i11 ( ·a11ú11 ( 1 'J75) de Benito Alazraki (uno de los pioneros dt!I cinc independiente mexicano, ti-nal

mente ahsurhido por el Estado) estü basada en la novela homónima de Rosario Castellanos. Fue un inlt:nlo 
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de equiparar la política agraria de Luis Echcverría con la de L:izaro C:irdenas. En Chiapas. 1935, inspecto

res dcl gohicrnu cardcnista llegan a expn1pi;1r tierras a hacendados. Se dan discursos contra burgueses lati

rumlistas y la iglesia. a favor de la scparaci">n lglcsia-Estado, de la cducacicín rural. etc. Saby Kamalich in

tcrpreta a una hacendada que se niega a ceder sus tierras. pues quiere heredarlas a su hijo. un ni1io. Est" 

causar;í la muerte dcl hijo por una m;tldil:i<ín de lus indios dw111ul;1s. 

En cuanto a lilms ubicados en ticmp"s c"ntcmpor;íncos, la m;ís destacable es Cascabl'i (1976) de Raúl 

Araiza, la cual ya ha merecido comentarios m;ís atr:ís. Ahora. en relacicín con los problemas agrarios, lla

ma la atcnción la falta de tecnol"gía para d cultivo que padecen los indios lacamlones en San Cristóbal de 

las Casas. Chiapas. Tienen que recurrir a la ll:t.:nica de la "ro1.a". que consiste en provocar incendios forcsv 

tales que afectan la cclllogía. pero que al 111isn11> tiempo despejan ciertas extensiones de tierra. libres de 

animales, insectos o hierbas que impiden que se pueda cultivar adecuadamente. Después de esta "limpia" 

por medio del ruego, la tierra ya puede ser cultivada. Antes de hacer juicios adelantados y acusar a los in

dios de antiecologistas. destructnres del ambiente. ignorantes, etc., hay que comprender que la culpa es de 

las autoridades y del gobierno. qu<: n" educan a lus imlios para que comprendan el da1io que hacen a la na

turaleza, y no los prm'ccn dc la tccn"lngía adccuada para la agricultura (pero no. les sale 1rnís barato dejar 

que los indios hagan incendios parn después culparlos sólo a ellos y poder especular con los precios de los 

cultivos, como también se muestra en el film). 

En La Puerta Falsa (1976) de Toni Sbert. se toca el tema de la siembra de marihuana como problema 

agrario, aunque en forma muy superficial (y comercial. sólo como marco para una historia de acción). 

Unos campesinos pobres cultivan la drnga para un narcotralicanle mexicano poderoso (Rodrigo Puebla. . . 
que a su vez trabaja para un narco "gringo" interpretado por Woll' Ruvinskis) debido a que otros cultivos 

no rendían econ6mica1m:nte para su condición precaria. 

Pero la película estatal del período m;is ambiciosa en cuanto al tratamiento <le los problemas agrarios, en 

mi opinión fue /_a Casa del Sur ( 197-1) de Sergiu Olhovich, que a pesar de haber sido un gran cineasta. al 

menos esta vez el resultado final lk su obra no estuvo a la altura de sus ambiciones (incluso fue un total 

fracaso de taquilla en 1\léxicu). Es ambiciosa porque su temática principal (y casi única) es precisamente 

el reparto de la tierra (las otras películas tocan el tema <le forma secundaria con otros problemas del cam

po, tal vez con la cxcepdón mencionada de Balú11 C111uí11, pero aun esta última no trata de profundizar al 

respecto como en La Casa del Sur). Olhovich cuenta una historia un tanto suhrrealista, perdida en el tiem

po y el espacio, donde unos campesinos inician un éxodo en tiempos de la Revolución mexicana. dejando 

-252-



un territorio <írido y desértico. para transportarse en ferrocarril a un aparente paraíso IÍ:Ttil y verde. con la 

promesa de ayuda de los revohwionarins que derrocaron a Diaz. l.a supuesta tierra prontctida cst;í ubicada 

en tiempos echevcrristas, a donde llegan los campesinos en el tren sin envejeeer. Pero se trata de un lati

lündio dnminado por un terrateniente del siglo XVIII (David Reynoso). lo cual provocaní ditlcultades. Es

te juego del tiempo es un intento de Olhovieh por mostrar que los problemas de la tierra en México siem

pre han existido Cy existir;ín) sin variaciones de fondo. 

-Ud- CACICAZGO. 

Fsta prohlcm;ítica ya fue tratada parcialmente cuando hablamos de las criticas a las autoridades locales 

ntenores en las tctmíticas de las películas analiza1.hts. Pero aquel apartado fue m;ís general, pues se hacia 

alusiún a gobernantes, policías y todo tipo de servidores públicos, tanto del medio rural como del urbano. 

Esta l'eZ. para la categoría de "cacicazgo," registramos en la tabla 4.7 a autoridades menores como presi

dentes municipales. alcaldes de pueblo. diputados, y otro tipo de políticos o autoridades de menor enver

gadura (no incluinws gobernadores. por ejemplo). siempre y cuando se encuentren en ambientes rurales 

1110 ;u;eptamos jefes policiacos corruptos del D. F .. por decir algo). 

1\hora bien, el poder politko siempre ha mantenido relaciones estrechas con la burguesía o los ricos em

presarios a todos niveles. Relaciún de conveniencia mutua que aun en las más bajas esferas del poder. co

nw en el caso de los cacicazgos. se ha dado mediante intercambios de favores (facilidades hurocrüticas. 

c1>1icesinnes 1.k tierras o puestos politicns de los primenis a los segundos; finam;iamiento de campatias u 

, obras públicas de los selfumlos a los primeros. etc. l. Po'r eso, también registramos en la categoría a hacen

dados y terratenientes que, sin ostentar un cargo püblico o político. poseen fuerte inlluencia en pueblos o 

/onas rurales con la complicidau de las autoridades públicas. 

lk ahí quc sean admitidos <:omo caciques algunos haccndadt" como Fernandt• Sole1· en U Se1Jor ele 

0.1111110 ( 1972> de l lcrmosillo (aunque en rcalidau el personaje de Soler no sea tinínico y trate bien a los 

pcones. no deja de ser un hacenuado pouernso); Mario Almaua en La Isla de los /10111/Jres So/"s CI 973) y 

U \'al/e ele /(Is Miserables ( 197.\). de René Cardona padre e hijo respectivamente; David Reynoso y l lcle

na Rojo cn /.a Casa del Sur ( 197.\) de Olhnvich; Saby Kamalich en Ba/1i11 Cwui11 de Alazraki. Ignacio Lú

pcz Tarso en /,i/ Casia /Jfri11a de Pastor. Manuel Ojeda como /'edro /'ara11111 de José llalatios (Indas ue 

l'J76l; así como las familias de U l'ri11cipi" (1972) de Gonzalo :'>lartínez, n Cananea (1976) de Marcela 
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h:rn:indcz Violanlc. cnln.: ulras. 

En rnanlu aquellos caciques quc vcrdaderamclllc posean cargos 1níhlicos (ya sea de elccciún popular o 

comisionados por una autoridad superior). el mejor ejemplo lo lcnemns con el actor Pancho Cémloha y sus 

personajcs de l:"f Ri11c1i11 de fas \lírge11es de Isaac y Cabm:i11 /11spect11r tic /\rau (ambas dc 1972). Aunque 

la primcra cima sea un drama (con dosis de humor negro) y la segunda una comedia (s:itira polílica). no 

hay mucha diferencia entre ambos caciques interpretados por Córdoba: corruplus, amhiciusos. hamhreado

res. ignorantes (el segundo no sabe ni leer). prepotentes, ele. El segundu, por cierto. recordemos que se 

trata de un personajc cl:ísieo de la historieta mexicana: Dun Perpetuo del Rosal, de "Lus Supennachos" de 

Eduardu del Río "IHus". Su veslimema con su somhrcro, botas, lemes oscuros, pistola en el cilllo. su hi

gule, clc .. así como sus nexos con el l'RI, sirvieron para formar el cslen:ulipu cl:ísico del cacique mexica

no: perverso pero es1C1pido en el liindo, nu es nadie sin su pistola o sin el apoyo del )!Dhierno. 

También resulta in1cresan1e. a nivel parodico. lodos los personajes corruptos, burgueses y polílicos, de 

/.as foitl'l":a.1· Vims ( 1975) de /\!coriza; o Eulalio Gonz:ílcz "Piporro" como el diputado demagógico y la

drón del I'. R. R. (partido ficticio que es una mel:ífora del l'RI) en /.as Ce11izas di'/ /Jipullldo (1976) de Ro

ben o Gavaldiin. 

El lema del "agenlc externo" ya fue tratado también cuando hablamos de las críticas a las autoridades lo

cales. y fue revisado cuando hablamos de la pohreza y marginación del campo. Por eso no lo trataremos 

en esla ocasión. pues resultaría reiterativo. 

Lo que si podemos anotar, por último, es un caso ridículo de censura, no de prohibición, sino de altcra

cii\n. El gobierno mexicano se negó a que la coproducción de México y E. U. Bring me tlle l/ead of Alfre

do Garcia o fr1íig11111e fa Caf>e:a de A(fedro García (1973), del famoso director norteamericano Sam Pe

ckinpah. ubicara geogr:íficamcnte su trama en México. Esto porque en la película apart:ce un cruel cacique 

y haccmlado (el "Indio" Fern:imleZ) y oficiahm.:nle, según el gobierno, ya no existían caciques en México. 

J>"r dio nunca se especifica el lugar donde ocurre parte de la trama (la otra parte transcurre en E. U.). pero 

un lclrern dice que se encuentran en "Latinoamérica" (como si fuera el nombre de un país, tal vez para los 

gringos sea lo mismo México que Cuba o Brasil). Como sea, sabemos que la película fue filmada en Mé

xico y actúan mexicanos (como el "Indio" e Isela Vega), así que poco importa que no se admita que la tra

ma ocurrc en l'vll!xico. 
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4.6.4- INDICiENISMO. 

1 lay que aclarar que en csla categoría no registramos cualquier cinta donde aparezcan campesinos o pue

blerinos vestidos de manta. con jorongos o huaraches, pues esto no nos asegura con cencza que sc 1ra1cn 

de indígenas. S1íln lomamos en cuenta las películas donde dc ti1rma manil'icsla se diga que detcrminados 

personajcs pcncncccn a grupos étnicos, y siempre quc éstos aparczcan dc forma i'rccucnlc cn la pclícula y 

lt!nicmlo un peso relevante en ella, aunquc sea como personajes secundarios pero imporlalllcs, es decir. no 

cuando sean simples "extras" o parle del ambiente. Tampoco consillcramos apaches, comanches, siux u 

olras lrihus lle inllios dc Nol'leamérica que aparecen en "wcstcrns" mexicanos, pues sus prohlcmüticas po

co tienen quc ver c11n las lid campo y zonas rurales de México. 

Como vimos en el capítulo l. el indigenismo ha sillo lntlado llcsdc el cinc mullo con Guillermo el "ln

llio" Calles y l\ligucl Comreras Torres y por Emilio Fcrmindcz, Rohcr!o Gavalllón, Dcnilo i\lazraki, Luis 

i\lcoriza e incontablcs cincaslas en el cinc hahlallo, como bandera nacionalista y motivo de exallaciún pa

lri"1lica. Siempre se conl'ití en la pureza del indio mexicano, su honllall que rayaba en la aceptación confor

mista lle su miseria, la cual era compensada por su dignidall, su orgullo, su filosofía, tradiciones y cultura, 

y su armonía con la naturaleza. llubo pocos acen:amicnlos críticos a los vcrdalleros y graves problemas de 

los indios mexicanos. Entre las cimas müs dcstacatiles estuvo '/i1ral111111ara ( 1964) de Luis i\lcoriza. 

La \'crllall es que a través de la historia lle nucstro país, los indígcnas han sillo los müs saqueallos. empo

brecidos. 111 villad11s y traicionados por las promesas lle las instancias oficiales. Los burgueses mural e' de 

Oro1c11. Siqnéiros y Rivera nn alimentaban a los indios. Del mismo modo, las películas llonde se idealiza

ba al indí!,!cna. a pesar dc la calillall cinematugrüllca, lle los hermosos paisajcs captados por Gabricl Figuc

roa, dc la n1[1sica dc Silvcsire Revucllas. de los !,!Uioncs lle Mauricio Magdalcno, lle las :1daplacioncs de 

1-larianu 1\wcla, dc la ropa limpia y bien planchada lle los indígenas, de Dolores del Río, Columha Do-

111in!,!UCZ. l\laria Felix. Katy Jurado o Stella lnlla (supuestas bellezas inllígcnas pero m:ís al gusto lle la cs

lclíca occidcnlal que cualquier <lira cosa). lle los bailes exóticos eslilizallos, de bellas películas como Raí

cn ( l'J.'i.1) de lleni10 i\lazraki, ele.; en realidad no pullicron ocultar la vcrllall dt: un "México Profundo" 

1wn111 diría l{icanlo llonlil Baialla) llislimo al que aparecería en las palllallas lit: los cint:s. 

El cinc cst:1tal de nuestro pcríollo trató dt: mostrar el indigenismo con una visión más crítica y real isla, 

para cslar en la misma frecuencia de la demagogia prcsillencial, aunqu<: no siempre hubo buenos resulta-
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dn' 1\ vece' 'e c·ayti en el colonialisla gus1<1 por el liilklorc y CXl>lismo turístico. como en la coprmlucción 

cnn Estados llnidos llamada /11/l'/'\'(// o /11t<'rl'lllt1 (1972) de Daniel 1\fann. Aunque en la cinta no sc lrate 

ningún problema indígena dc importancia y ni siquiera haya personajes indígenas de relevancia. las ruinas 

maya' de Chichén ltz;i en Yucm;ín sirven como paisaje dratrnítico id<íneo para que Merle Oberon se suici

de arroj;índn!-.C al scnntc sagrado en una época contcmpon:lnca. 

Otras veces parecía como si los directores se hubieran empeñado sólo en mostrar lo peor del comporta

miento de los indios. sus m;ís hajas pasiones. Ejemplos de esto los encontramos con el indio cdípico (Jai

me Moreno). producto dc la violación de su madre (lsela Vega) en La !11di11 (1974) dc Rogclin A. Gnnz:i

lcz: los indios saqucadores que rohan a los cadáveres de un accidente aéreo cn Rapi1ia ( 1973) de Carlos 

Enrique Tahoada: o la multitud indígena (jumo con otros pueblerinos no forzosamente indígenas), iracun

da. i¡?norante e irracional. que es manipulada para linchar a unos inocentes en Canoa (1975) de Cazals (in

cluso son incitados en su lengua o dialecto por medio de bocinas controladas por el sacerdote-cacique En

rique Lucero). 

En otras ocasiones sc intcnt<Í el revisionismo histórico del genocidio de los pueblos prehispánicos. 

En /:'/ Juicio de 1\larti11 Corté.\' ( 1973) del legendario Alejandro Gal indo, vemos una temática relacionada 

rnn la rnnquista espa1iola, aunque la película está ubicada en época contemponinea. El complejo del mexi

cano ante la madre violada por el padre ausente. se equipara con el daño causado por la conquista españo

la. Martín Cortés es el primer criollo, es hijo bastardo del conquistador llernán Cortés y la indígena viola

da "la Malim:he". Se trata del primer mexicano. de cierta forma. Su existencia es tanto producto de la vio

laciún sexual cllnH> dc la violaciún territorial: la invasión. la emancipación de la tierra, origen de todo, tan 

'ª!!rada como la madre misma. Gonzalo Vega caracteriza a un actor teatral que, en tiempos contemponí

neos. representa a Martín Cortés. y que al meterse tanto en su papel, se deja llevar por el personaje hasta el 

grado de matar realmente al actor que interpreta al hermano de Martín (como una supuesta mcláfora del 

odio !'raticida quc innata1m:nt.: guarda tmlo mexicano en su interior como parte de un supuesto complejo 

de inferioridad). 

Mucho mejor lograda al respecto cs Nuem 1\lu11do ( 1976) de Gabriel Retes, ubicada en el siglo XVI en 

el Nuc1·0 Mundo (nunca se dice en forma maniliesta que eslán en México). Se tocan temas como la escla

l'itud de los indios y su masacre linal cuando intentan rebelarse, además de la desmitilicación de la fe cris-
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liana impuesta por la l"uerza. y mediante la elaboración del l"raudc de la aparicil>n de una virgen con faccio

nes indígenas. 

La forma m:ís general en que se ha mostrado a los grupos étnicos mexicanos en el cinc estatal del eche

verrismo, ha sido mediante una actitud piadosa y patcrnalista por parte de los cineastas. En un intentó por 

tratar de ser críticos y mostrar los sufrimientos de las tribus y pueblos. algunos cineastas se equivocaron al 

quitarle al indio. tal ve1.. el 1Htimo vestigio de dignidad que le quedaba. 

Ya sean los scris de Sonora en el documental Los r/11<' Vi•'<'ll /J1111de S11¡1/a el \lic1110 S11t1•'<' (1973) lle Ca

zals; los tzotzilcs. chamulas. lle San Juan Chamula en ,: N11 Ore.\' /,adrar a /11s l'erro.1·? ( 1974) lle Francois 

Rcichenbach; los también chamulas de Comit:ín en /Ja/1í11 Ca11ri11 de Ala1.raki; o los lacanlloncs lle la Selva 

Lacandona de San Cristtihal de las Casas en Cascahl'i de Araiza (estas dos últimas lle 1976). las tres últi

mas ubicadas en Chiapas; frecuentemente se mostraha al indio como una víctima o m:írtir mcrcccllor. no 

dc respeto ni dcrcclllls. sino de l:ístima y limosna. En La Casta /Jil'i11a ( 1976) de Juli:ín Pastor. un hacen

dado intcrprctado por Ltipcz Tarso dice ..... el indio nace mintienllo. vive borracho y mucre robanllo ...... 

En vez de un guerrero llcrrotado pero que aún tiene fuerzas para la revancha. en vez de un valiente so

breviviente que exige sus derechos. el indio fue muchas veces puesto como un illiota al que stilo el hombre 

blanco piadoso, generalmente el "agente externo" representante de instancias gubernamentales. le hace el 

"favor" de ayudarlo. En repuesta. el indio agradcccr:í en forma servil y humilde la ayuda. como si el cum

plimiento de leyes y el respeto a los derechos fuera un favor en vez de una obligación. Esta imagen del in

dio obediente y agradecido con sus patrones, cumplía la función social de complementar el discurso pater

nalista del gobierno cchcvcrrista para cLJn los pueblos indígenas. No se trataba lle cllucación y desarrollo 

intcgral (como sí lo fue durante el carllcnismo), sino lle míseras limosnas muy publicitallas llcntro lle un 

marcn de autoclogios por parte de las secretarias de Estallo. A los indios se les regalaba un pez en vez de 

enscriarlcs a pescar. Y mostrando indios obedientes y agradecidos, se fomentaba la alineación al PRI lle lí

deres de éstns grupos y de algunos intelectuales supuestamente "indigenistas" que hablarían maravillas llcl 

presidente. 

l'clículas con las características anteriores eran propaganda antiindigenista disfrazada de propaganda in

digenista y que bien puede eng:uiar a analistas o intelectuales descuidados. Esto es porque la verdadera 

propaganda, dcbillo precisamente a su canícter parcial y subjetivo, dchc exaltar sólo las virtudes (falsas o 

verdaderas) de una ideología o un personaje. No encontraremos en escritos o documentos audiovisuales 

100 e¡¡, propagandísticos a favor del PRI, la imagen de un partido al borde del caos que suplica ayuda ovo-
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1os. Tampoco veremos en éstos a un Luis Echcverría Álvarcz como un pobre diablo servil y arrastrado. De 

igual manera. una verdadera propaganda indigenista mostraría a las tribus y pueblos indígenas como hc

rlliclls, valientes, nobles. invcneiblcs. no cnn la cabeza agachada, sino en alto, con paso seguro, y por su

pucstll, al final de la película rcsullarían lriunfanlcs sin ayuda del "agente externo". Poco impona que n11 

'ca real isla. pues c11mo sabcm11s, cualquier propaganda no es realista. (o In es súl11 parcialmente). 

De hecho, de indas las películas de nucslro univcrs11 de cs1udio, súlo tres muestran a indígenas como sus 

prutagonislas y como lítlcrcs rebeldes y heroicos que no necesitan la ayutla tlcl "agcnle externo" para lu

char contra el racismo, la cxplotaciiin o la injusticia. Veamos cuales son. 

A1¡11el/os ,1110.1 ( 1972) de Felipe Cazals, es la hiograría tic Bcni!O Ju:írez (con Jorge Martíncz tic 1 loyos, 

que nt1 se le parece mucho). Claro que a pesar de la exaltación a un jefe de Estatlo de origen intlígcna y su 

lucha contra la politica racista del clero. no hay que olvidar que se sigue tratando de un héroe nacional 

muy emulado y citado cn cl tliscurso oficial dc muchl1s prcsitlcntcs mexicanos, y quc sus logros fueron 

dcntro del marco institucional dc las m:ís altas esferas del poder político. 

Al'li11dar A11a¡m ( 197.j) de Rafael Corkidi es un film bilingüe, hablantlo en tarasco y en csp:uiol, tlomlc 

Erncst11 Gómcz Cruz intcrprcta a un cspccic tic Mesías purépccha tic Michoac:ín que encabeza la resisten

cia imlígcna contra los c.\plotatlorcs. Se trata también de un lítlcr digno aunque extralio: no parece intlígc

na, sino lidcr obrero (con su cabello cono y su obcrol), tiene algo tic guerrillero agrarista pero promueve la 

resistencia pacífica (tlicc: "de qué sirve sacar un rillc, si te sacan tlicz"), y algo tic zapatista, cab:uiista, so

cialista, con parccido a Gantlhi, el "Che" Gucvara e incluso tic Jesucristo, pero sin el tono solemne, sino 

con un car:íctcr j11"ial y accesible. l'rctlica la uniún tic los purépcchas, la huelga, el vender caro los protluc

tos tercermundistas. cte. i\dcm:ís, tiene a su harem tic seguidoras atlmiratloras (no es el ct:ísico intlito pe

noso o asexuado). Atlmitimos que se trata tic un personaje improbable, pues es una cinta surrealista en la 

que Corkidi asume la influencia tic Jotlorowsky, pero al menos el héroe estü lejos tic estereotipo del "pata

rrajatla .. de quien totlos abusan. 

Y a nivel pari'itlico tenemos la ya mcm:ionatla Cabmzi11 /11.1pector (1973), tlontlc Alfonso i\rau tlirigc e 

inicrpreta al personaje principal: un intlio justiciero, "abusado" y cínico que se burla tic las autoritladcs co

rruptas de un pueblo, les roba tlincro, los humilla y ritliculiza, e incluso tiene relaciones sexuales con la es

posa e hija del cacique tlon Perpetuo (Pancho Córtlova). Pero a pesar que est<í lejos tic ser un tonto y al ti-
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nal sale 1riun1:1dnr, hay que reconocer también que Calzonzin est;í muy lejano a ser un verdadero indio 

(num;a se dice a que grupo étnico pertenece). Su apariencia y vestuario (con todo y su cobertor elt:'ctrico. 

también muy improbable) no son muy realistas y parece m;ís hicn una estilización caricaturesca (no olvi

dar que se trata de un pcrsonaje de historieta). Al menos. pese al wno de comedia y la poca fidelidad del 

indigenisml1. Cabm:i11 !11spec1or es muy superior a las comedias de "la India María" (María Elena Vclaz

co). aun m:ís superficiales a la hl1ra de tocar el tema indigenista. 

Fuera de las tres pelkulas amcriorcs. los in1cn1os del indio por tratar a trascemler su colllexto sin ayuda 

del hombre blanco. terminaban mal, como lo demuestran las masacres masivas que tratamos en el aparta

do snbrc la .. rcprcsiún institucinnal". 

En resumen. un film indigenista perfecto no es aquel que idealice al indio y muestre su mundo como un 

paraisl1 u1úpicl1, sin problemas que sean culpa de las alias esferas del poder (como se acostumbraba en la 

··época de "ro" del cinc nacional); ni tampoco aquel que sólo husquc la cnmpasiún hacia el indio como si 

"' tratara de un minusv;ílido (sin intención de ofender a los minusv;ílidos). El film indigenista perfecto se

r:í el que muestre en términos realistas (nl1 surrealistas o paródicos) la prnblemütica del indio mexicann y 

se sefütle a los verdaderos culpables (las alias esferas del poder, no súlo caciques locales). y donde el in

dio, por iniciativa propia y sin ayuda del "agente externo" (mensajeros del presidente, ruhios de ojm azu

ks). ~e rebele con mgulll1, coraje y sin perder la dignidad. salicndl1 al final airoso por hacer vakr sus den:

ch<" sin besarle la manl1 a nadie. Aunque parezca un "final feliz" tan odiado por muchos críticos. a veces 

'" necesario para fomentar la resistencia y alejarse del derrotismo conformista. 
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El alio de 1968 fue un parleaguas histt'irico para el México moderno. A partir de entonces y como hemos 

sclialado en ocasiones anteriores. el sistc111a político, el Estado mexicano, la presidencia de la Rcpühlica, 

el l'RI y las fuerzas coercitivas dc.:I onlc.:n social (ejerc.:ito, policía) pasaron por su nivel rmís bajo de popula

ridmJ a raíz de las vinlcntas represiones a grupos divergentes después e.le la masacre estudiantil del 2 e.le oc

tubre en Thrtcloko. Después de un sexenio tan conservador y represivo como el que encahezó el presiden

te Gustavo Díaz Onlaz (1964-1970), el nuevo gobierno de Luis Echeverría Álvarez tratlÍ e.le contrarrestar 

la pési111a i111agcn que la sociedad tenía c.lel Estado, consic.lerac.lo como rctrogada y anticuado en su posiciún 

respecto a las libcrtac.lcs civiles. No se trataba de un rompi111iento total entre la administraciún cchcverrista 

y la c.liazordacista. súlo era un le\•e y prudente alcja111iento con la funciún social de fortalecer y legitimar el 

nuevo gobierno. El Estado sólo trataba de adaptarse a los tiempos, parecer más "moderno", aunque la re

presiún social no pararía y la libertad e.le expresión continuara obstaculizada. 

Para lograr esta aparicnc.:ia, los ntec.lios 111asivos e.le entretenimiento y comunicación tenían que parecer 

más libres y "moc.lcrnos". Como ya hemos visto, el ahon.Jamicnto e.le temas políticos e.le for111a totalmente 

ahierta en estos mcc.lios durante el echevcrrismo siempre enfrento sus trabas. Estos temas tuvieron que ser 

abordados con restricciones impuestas y concorc.lanc.lo siempre con la ideología o11cial. También vimos có

mo en cambio, hubo un poco müs e.le tolerancia hacia la crítica a instituciones sociales que estaban rmís le

jos c.lel control del Estado o de los organismos pübli<:l1s. Más concretamente, nos referimos a la "familia 

mexicana" y a la "religión". Esta tolerancia (con restricciones. por supuesto) funcionaba como mecanismo 

cnmpcnsatnrio. La falta de libertad de expresión en temas políticos más importantes se trataha de encubrir 

y compensar mediante la apertura temática sohre cuestiones que al Estado no afectan en lo profundo. 

llcntrn de esta apertura, los temas sexuales ahorc.lados en el "nuevo cinc 111cxicano" jugaron un papel im

p11rta11tc. Conw se ha serialado, durante este periodo hist"1rico hubo un ahlandamiento de la censura has

tantc 1111tori11 si se le co111para con ac.lministracinncs anteriores. Temas tahúes e.le otros tiempos pudieron 

tratarse en liirma 111üs frecuente. Rebeldía juvenil, drogas, desnudos femeninos y masculinos, homosexua

lismo, rccri111inaciones a la iglesia, a los valores litmiliarcs, uso de lenguaje altisonante y violencia explici

ta. entre otras temas apolíticos, ya habían sic.lo tratados en el cinc mexicano pcrn e.le forma muy csporüdica. 

1.o que huho e.le nuevo en el "nuevo cinc mexicano", fue la mayor frecuencia en el uso de estos recursos. 
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En este apartado analizaremos los temas sexuales nt:ís frccucnlcs en el cinc cs1a1al del periodo ccl1cvc

rrista. La npcl'lura sobre las siguientes tcmüticas. tenía como "función sni.:ial" servir como cumpcnsaciún 

anlc la falla e.Je lihcrtad lota! para el al10rda111icn10 e.Je lemas poli1icos en el cinc cslatal del periodo im·csli

gado. "Rcprcsiún sexual". "pn>sti1udún"". "violaciún"". "inlicJclidad". ""homosexualismo" e ··incesto" son 

los seis remas sclcccio11aUos para el amHisis tic la apcnura cincmatogrüfh.:a en 1natcria sc.xual. Su clccciún 

obedece a que los consideramos los temas 111:is trasccndcnlalcs para la sociedad rclaciunados con el sc.xo 

y. al mismo tiempo. por su frccucme apariciún en el cinc que analizamos. 01rns temas que podrían parecer 

interesantes pero que no incluimos. fueron excluidos por su escasa imporlam:ia. por su falta de presencia o 

por ambas razones. Por ejemplo. los cJesnudos cincmatogr:ilicos 1al vez en conjun10 puedan parecer un lc

númcno interesante. pern por sí solos no los considero un lema uc trascendencia. ! In simple desnudo 1111 

nos dice nacJa 111üs all:i de la reacción que puecJa causar en las personas muy puuonisas. Los cJcsnucJos no 

afectan a la sociedad prnfumlamenle (es algo natural. todos nos desnudamos aunque sea para hatiarnos) y 

en el cinc es m:ís hien una herramienta de atracción de taquilla (eso de "desnudos artísticos" es un ti!rmino 

ambiguo que. en lo personal, nunca me ha convencido). En cuanto a la falla de presencia, el lema de las 

enfermedades venéreas es vcn.laderamenlc importante en la sociccJacJ mc.xicana y sería interesante tratarlo. 

Sin embargo, desal'nrtunadameme esta lem:ítica nn ha aparecido con la frecuencia mínima requerida en el 

cim: de nuestro universo de estudio. Por ello no sería objetivo un amilisis al respecto. 

Recordamos que los an:ilisis son m:is tcm{iticos que visuales y alendicmlo siempre a la importancia que 

tengan las tcm:iticas abordadas (en este caso, las seis categorías de temas sexuah!s) demro de las películas. 

Por ejemplo, aunque en El 1/0111/Jre riel 1'11e111e (1975) de Rafael llaledún y en El Mexirnno (1976) de Ma

rio l lcrn:índet.. aparecen hre\'ememc prostitutas, estas cintas no cstar:ín registradas en la categoría de 

··pros1i1ucitin··, porque la aparición de estas mujeres no afecta en In mínimo el desarrollo de la trama de 

ambas pdículas. Por el contrario, en El Mmw.11erio de los /111i1res (1972) de Francisco del Villar. un mon

je confiesa que amaba a su madre, y aunque esta confesión dure 1míxi1110 tres segundos, es importante para 

con1prendcr el porqué este personaje optó por tomar los h:ibitos. Por eso la película si queda registrada en 

la L'atcgnría de "incesto ... 
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'/i1/>la ./.8: Fre<·11e11cia de re111a.1· sexuales en el cine eche1•erri.1w. 
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.¡ 7 1- REPRESIÓN SEXllJ\I .. 

i\mcs del ··nuevo cinc mexicano'' de los 70's, la nmral conservadora hacia sentir su inllucncia de una 

lúnna m:ís que maniriesla en las películas mc.xicanas. Las relaciones sexuall:s mostradas, casi siempre 

i:umplian una runciún comercial de alraccitin taquillera. pero también eran presentadas por lo general de 

una llirma pe<:aminosa " as11ciada a la lujuria o suciedad (con el '"pecado". pues no hay que olviuar la 

1111111iprese11cia del <:at11licism11) e incluso <:on el crinu:n (los delincuentes lujuriosos ahundahan). i\I linal. 

en la mayoría de lo~ casos. el sexo merecía un castigo. De csla fonna. la rnayoría de la películas .. crl11icas .. 

de ames de los 70's satislilcían lalllo al publico hambricnlo de escenas '"fuertes" como a los conservadores 

que esperaban castigo a la lujuria. Por el contrario, la virtud y la virginidad eran valores enaltecidos y prc-

111iadus. Se 1ra1aba de un cinc conservador donde la represión sexual estaba prcscnt<.:. Los personajes que 

m:is sufrían esta rcprcsii'lll eran IDS júvcncs de ambos sexos, y las mujeres (júvcncs o adultas). Claro que 

por lo ta1110. u11a mujer que !llera joven. sufriría doblemente. 

i\I mismo tiempo. la censura en el almrdamicnlo de temas políticos en las películas se mantenía. Era de

masiada rcprcsiún en el cinc como para seguir tolcrán<lola. i\ raíz <le los tumultos sociales de los 60's, era 

urgente para el Estado aligerar la tensión. i\I menos en lo referente al cinc nacional, con la administración 

cchcvcrrista se trato de aliviar dicha tensión. Tenía que haber mayor apertura tcm:ítica, ya sea en temas se

xuales o políticos. Tenían que escoger entre ambas opciones, y obviamente en el cinc estatal cchcvcrrista 

optaron por la primera opci1'in, la m:is conveniente. 

La critica a la rcprcsitin sexual no fue trata<la por primera vez en el cinc <le nuestro universo de estudio, 

pero esta vez fue presentada con mayor frecuencia, sin la actitud moralista <le otros tiempos (bueno, en la 

mayoría de los casos). como exigían los tiempos modernos en los 70's. Fueron tres tipos de instituciones 

las m:is a<:usadas al rcspcclll en las películas analiza<las: la familia. la religión, y en menor grado las insti-

1ucioncs públicas. 1\lgunas películas mctdaban a dos o hasta tres de las instituciones. 

1.a brecha generacional y el choque entre la moral conservadora <le los padres y el deseo <le liberación de 

los hijos, siempre ha sido un tema atractivo en el cinc mexicano. Antes del cinc ccheverrista, en la mayo

ría de las ci111as nacionales eran los padres o maures los que poseían la razón al linal, y más cuan<lo el se

xo estaba de por medio. /\hora, en el "nuevo cinc mexicano", abun<laron cintas <lon<lc pa<lrcs con ideas an

ticuadas y represoras se presentaban como déspotas e intolerantes, mientras la razím ésta vez estaría con 
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los hijos, 1·íc1imas dc cstricta cducaci1ín. quienes a vcces eran obligados por la fuerza a rcprimir sus de

'e"'· y olras. simplemenle aparecen ali:c1ados a nivcl psicológi<.:o por la inlluencia de esla cducacii'ln. que 

aun a dis1anda provoca una especie de "au10 represit'in". La dili:renda emre la repn:siún !'orzada y la auto 

represi<in. ambas debidas a la acdt'ln familiar, puede aclararse mejor con la diferencia elllre dos pelkulas: 

h'/ l:'.lfJl'l'<ltio t1111or IJ<'.l'l'.l'/l<'rtlllo. y /ol't/ y Dario. 

En HI Espl'ratlo 1l111or /Je.H!.l'/l<'IW/o (1975) de Juliün PaslOr, según un argumenlo de Emilio Carballido, 

dus mujcres de mediana edad (Sonia Furió y Ofclia Guilmain) permanecen sol1eronas en Córdoba, Vera

crnz. debido a su alhilrario y cs1ric10 hermano mayor (Tilo Junco) que las cuido como si fueran sus hijas. 

pero les espan1aha a sus novios cuando eran jiívenes. Sin embargo, al menos la menor de las hermanas (la 

l'urii'i) conserva el deseo de enco111rar cl amor por vcz primera, a pcsar de la barrcra física que represenia 

su hermano. Como se observa, aquí sc prcsenla cl dcseo concicnte dc experiencia sexual comra la presen

cia física de alguien que impide dicha experiencia. 

º""' ejemplo parecido al anlerior, sería el de la ya 1ra1ada E/ C<1s1il/o d<' /<1 l'ur<'w ( 1972) de Rips1ein. 

d11mle el padre <Claudio Brookl 1a111hién obliga por la fuerza a sus hijos a reprimir sus instinlos na1urales. 

En eslas dos películas hay una presencia física familiar que evila la consumación dcl sexo. 

En cambio, Hrn y /Jario (1972) ue Sergio Véjar, prcsellla una represión no obligatla por la fuerza. sino 

müs hien parece como si la inlluencia de la educaciún y la moral familiar acluara psicológicamenle fomen

lando la "aulo represiún". tina pareja de jóvenes (\lanía Véjar y l!éctor lbarra) no puctlen consumar su 

anwr por la impo1encia psicológica de él. quien carga con su inseguridad, 1raumas morales y religiosos. y 

la imimidación de su sobrcprnleclora madre y su machisla padre. i\for1unadamcn1e. una relación scxual 

c1111 una mujer mayor le da scguriuatl y auloeslima al muchacho para que al final pueda satisfacer a su no

,·1a. Pero 111 imporlanlc aquí es que no había impedimcnlo físico real que causara la impnlencia (conste 

que '"'me refiero a pnihlemas org:ínicos de disfunción eréctil, sino a la presencia ue alguien que e1·i1e la 

IL'iacion sexual l. por el cnmrario. hasla el patlre del muchacho (Joaquín Cordero) quería que su hijo fuera 

111ch1 un "hombre". Veamos olros ejemplos de :mio represión causadas por la inllucncia familiar sin 

11ccc,idad de usar la fuerza. 

l'n !.os /'erros d<' Dios (1973) ue Francisco del Villar, una joven (l!clena Rojo) es incomprendida por 

'"' rico' padres, quienes iampoco le impiden nada por la fuerza. Sin cmhargo, aunque en realidad ella sea 
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s1'1Ju una 11iila mimada y aburrida. cun despreocupada siluaciún cconc"1111ica, y en realidad no existan reglas 

para romper (o que valga la pena romper). vive en un mundo imaginario donde sus fan1asías. M1pues1a

men1e rehcld.:s. la absorben 1ornlm.:111.: lrnsla provocar qu.: muera as.:sinada. Tralaha d.: comhatir una su

pu.:sta represilin sexual que le imponía la familia, la religión (o sea, Dios) y la sociedad moralista. según 

ella. Pero para ser sincc:ros. la verdad es que ella misma, así como el din:ctor del Villar. querían a.:er que 

la reprc:sión <:.\tc:rna e.\is1ía. para así hacer pasar al personaje como una retadora de normas estahkcidas. 

lk ahí que la pc:licula n:sulle l'alliua. Se !rata de una genuina "aulo represión" que ella proyeclaha .:xterna-

111en1c. como si ~e tra1ara de una rcprcsiún externa. 

En Com11a<'ilí11 ( 1975 J de Sergio Olhovich, Ernesto Alonso es un hombre casi anciano. inútil y manteni

do, que nunca ha tenido el valor de entablar una rclacion con el sexo opuesto y se ha mantenido virgen. La 

cal"ª c:s una conservadora y anticuada educación que recibió de su ahucia (Carmen Montejo), una anciana 

con demencia senil que viviú en los tiempos del porfirismo (incluso grita maldiciones contra la Revolu

cii'ln mexicana). Este film tamhi<!n resul1a fallido, pues es imposihle creer que Carmen Montejo pueda ser 

la abuela de Ernesto Alonso, entre otras cosas. 

En El Ele~ido ( 1975) de Servando González, Manuel Ojcda es un homhrc que antes de ser seleccionado 

para represenlar a Jesús en una representación de Semana Santa, se nmntuvo virgen hasta 1mis de los 30 

aitos dcl1ido a la inlluem.:ia de sus padres religiosos. 

En /:'/ Viaje ( l 97hl de: fomi García Asco!. Enrique Lucero es un empicado de un tienda de discos extre

madamente tímido con las mujeres, solterón, treintañcro, amanh! de 1á música clásica y que sueiia con un 

viaje a Europa. La muerte de su anciana madre rl!suha una liberación que parece permitirle cumplir sus 

suef1t1s de tener una mujer y realizar su ansiado viaje (lo primero si lo logra, pero lo segundo no, nunca va 

a Europa). 

lncluinHis también el caso de El /'remiv Nobl!f del Amor (1972) de Rafael Balcdón, comedia juvenil 

donde una muchacha estudiante (Angélica María) sueña con ser científica famosa y opta por una especie 

de celihato para d.:dicar de lleno su vida a la ciencia. Se trata de un ejemplo paródico donde la auto rcprc

,i,·111 se\ual es tomada por el lado humorístico. 
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En cuanlo a la n.:ligiún. ésta 1ambién rcpresellla una ins1i1uciún represora muy rn.:cuenle en el cinc eche

vcrrista, il VCCl'S de hH·ma din.~1.:ta y a \'CL'.CS indirct..:ta1ncntc. Este (Cilla ruc pan.:iallncnlc tratadu t.:llando ha

blamos de las erilieas a las inslilueiones sociales en el subcapill1lo 4.4 (n1:is concrelamcllle. en el apanado 

4AA, rclalivo a la crilica a la rcligit"in). pero ahora lo ampliaremos en rclaciún a la c1ws1iún sexual. 

En l:'/ l\fo11a.1·1erio de /11s fluitres ( 1972) de Francisco del Villar. vemos a un )!rupo de monjes a1or-1m:11-

1ados por dislinlos traumas que ponen en duda su f'c. la mayoría de ellos de lipo sexual. 

En /·(· ( 1972) de Albcno llnjt'irqucz. primer cucmo de Fe, l:'.1per1111:a _1· Caridad (los olros dos recorde

mos que fueron dirigidos Alcoriza y FonsJ, una mujer reprime sus deseos de serle inticl a su esposo (un 

minusv:ilido harag:in que la golpea) p11r sus fuerlcs creencias calólicas. 

En San Si1111í11 de /11s Magueyes (1972) del viejo Alejandro Galimlo. una pueblerina (Yolanda Ciani) vive 

en un pueblo donde el fana1ismo reli)!ioso y la 1m:malidad rclrograda dominan. Su celoso esposo incluso le 

coloca un cinlurón de cas1idad, en pleno si)!lo XX y en plena décaua de los 70's. 

\lie11111 Sa/l'qje ( l 'J72J de Zacarias Giímcz Urqui1.a es un .. weslcrn" domlc Eric del Castillo es un sacer

dole que cuelga nH1111cn1:inea111ente los hfüilos para vengar violcnlamellle un crimen y casligar a los culpa

bles. pero jam:is cede a los encalllos de una prostilllla (Regina Torné) que lo desea, porque no seria "co

rrecto" en un cura. Esto resulla paradójico, pues se da a elllcmkr que un hombre de h;ibitos no puede te

ner sexo. pero si puede mancharse las manos de sangre. Este "western". al contrario de la mayoría de las 

películas analizadas. sorprende por su conservador 111oralis111u. donde el sexo es peor pecado que el asesi

nato (con todo y que los asesinados hayan sido verdaderos criminales). 

Y en ..:uanlo a la n.:presión sexual ejercida por instituciones públicas, el sistema penitenciario ha sido el 

m;ís aludidn. y siílo en ocasiones el )!Obicrno de épocas pasadas. 

En csic último c;1so, dcslaca 7i'l'O/i ( 1974) de Alberto Isaac, en la cual un teatro de varicdaucs domlc la 

l"""1in1ciún. el "striptcase" y los chisles suhidos de wno abundaban. era demolido en los años 50's por ór

denes de un gobierno consi:rvador t:ncahezaun por el prcsidcnlt: Adolfo Ruiz Cortines a nivel nacional. y 

l'"r d regente del D. F. Erne,lo Urnd1unu a nivel Inca!. 

l'llr lo Jcm:is, las cürcclcs de cualquier época han sido las inslitucioncs públicas müs scfütladas. lino de 
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Jos peores castigos para el ser humano es Ja pérdida de su libertad en general. y Ja c:írcd signilica Ja pénli

da de Ja libertad de acci<in. de tr;ínsito. del control de las riendas de Ja vida, y por supuesto, la pérdida de 

libertad sexual. 

En /.a 1.1'/a ele /o.1' 1/0111/m•.I' So/o.I' ( J 973) de René Cardona, un presidiario en una colonia penitenciaria es 

sometido a un castigo eje111plar: se Je mantiene sediento y Juego Jo obligan a repartir el agua a sus compa

Jieros sin que él pueda beberla (uno de Jos presos se compadece de él y Je escupe en Ja cara el agua que Je 

<la. para que al n1enos se refresque un poco). Esta tortura tuvo su equivalente sexual en el mismo lilm: 

cuando Ja, autoridades penitenciarias traen prostitutas. e.\citan a unos presos que no pueden tenerlas. Una 

de ellas haila desnuda muy cerca de ellos e incluso uno se arroja snhre ella y es muerto a tiros por Jos 

guardias. 

En El Apa11clo ( J 975) de Caza Is, un preso de Lecumberri (Manuel Ojcda) tiene una fantasía o un recuer

do de él haciendo el amor con su mujer en una alberca. Sin embargo, llama Ja atención el color rojo del 

agua. como si nadara en una alberca ue sangre. Esta escena es un simbolismo de que. aun en Jos pensa

miemos m;is gratos, Ja cürcel y su violento sistema represor esuí presente. Es un buen ejemplo uel uso del 

lenguaje cinematognít'ico para representar una iuca (otro cineasta menos dotado que Cazals. para repre

sentar Jo mismo. se Je hubiera ocurrido poner a Ja pareja teniendo relaciones en una cama grande, con una 

cabecera lujosa, pero con barrotes o rejas que rodeén Ja cama). El olicio de Cazals es intuitivo al comuni

car por medio de i111;ígc111:s la idea de que el encierro también es psicológico: la mente también est;í presa. 

ni en Jos suclios, fantasías o ueseos sexuales el interno goza de libertau total. 

Por último. hay que recoruar que las mujeres han sido las más atacadas en su sexualidad y a quienes más 

'e les ha impuesto Ja represi<in. El ario de J 975 fue declarnuo por Ja ONU como el Ario Internacional de Ja 

l\lujer. y en l\té.\ico el gnhierno uel presidente Luis Echcvcrria celehní una cumbre uonue asistieron orga

ni1aciones femeniles y feministas de varios países. Como vimos en el capítulo 11, para darse sus aires pro

µre'i'tas. e'e mismo aiio Echcverría impuso las modilicaciones al articulo IV constitucional que hahlaha 

de la iµualdad entre varún y Ja mujer. Lo único que se hizo fue afütdir al artículo unas líneas m:ís sin i111-

p11na11c ia. Fuernn actos demagógicos que sólo huscaban la alineaciún del sexo femenino a Ja iucolngía po

p11l1,1a del J:qadll. 

l'rccisamcnte ese mismo aiio uc 1975, se filmaron cuatro películas interesantes relacionadas con Ja f'or-
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ma en que se presenta Ja sexualidad de Ja mujer. Una fue !.a \licia Ca111/Jia ( 1975). donde Ja pareja formada 

por el cineasta Juan l\lanuel Torres como director y l\lcrccdes Carrcfm como protagonista (amhos rucrnn 

csp11sos en Ja vida real J. nos prescman Ja historia de una mujer (Carrefü>) que trahaja en un h11spital y tiene 

una aventura con un suicida (que al principio la confunde con una prostituta) para vengarse de su pareja. 

que a la \'eZ Je es infiel con Ja hermana de ella. 

Otra fue Zo11a Nr!i" (1975) del "Indio" Fern:ímlez, en una de sus últimas películas como director. t\ pe· 

sar de ser una película mala (nada que ver con Ja época de gloria de su director). al menos tiene un mensa

je de tolerancia hacia la prnstituciiín y el sexo interracial (la protagonista, Í'anny Cano, es blanca y tiene 

una hija negra). 

Ambas películas no fueron registradas en Ja tabla 4.8 en Ja categoría de "represión sexual" (pero sí en 

otras). debido a que no presentan esta tem:ítica, pern son mencionadas dehido al ario en que se realizaron y 

el manejo de personajes femeninos (Carrerio y Cano respeetivamente) que expresan su sexualidad de una 

l(mna desinhihida. En otros tiempos. ambos personajes huhicran aparecido como mujeres "pecadoras" de 

películas moralistas, pero Ja apertura del periodo analizado permitió que tanto Ja mujer infiel de Ja primera 

cinta (Carreiio) como Ja prostituta de Ja segunda (Cano), se presentaran como hernínas. tal ve1. para estar a 

tono con el Afio Internacional de Ja Mujer. 

La tercera película interesante al respecto fue Ja ya mencionada El E.1pamlo Amor !Je.\'l'.1pert11lo ( 1975) 

de Juli:ín Pastor, donde una mujer de entre 30 y 40 al1os (Sonia Furicí) pero aún virgen, se rehela a la auto

ridad familiar que Ja reprime para buscar el amor que nunca ha conocido en su vida. Esta película sí fue 

registrada en Ja categoría de "represión sexual". 

l.a cuarta y m:ís interesante película de 1975 sobre el tratamiento de la sexualidad en Ja mujer mexicana. 

tamhién registrada en Ja tabla 4.8 en Ja categoría de "represión sexual". es La /'<1sirí11 .1egli11 /Jer<!11ice 

t J <J75 J de Jaime 1 Ju111hert11 J Jermosillo. Este cineasta siempre mostró habilidad para dirigir a las actrices y 

desarrollar personajes femeninos interesantes, pero esta vez no súlo logro Ja mejor película de su carrera 

hasta Ja fecha sinn. aderrnís. logro crear un personaje femenino profundo, enigmfüico, contradictorio y a Ja 

1·e1 fascinante. l\lartha Navarro en el papel de Berenice, hace una de las mejores actuaciones femeninas de 

Ja historia del cinc me.\icano. l In ser contradictorio, por un lado es una viuda decente, maestra de taquimc

canografía y taquigrafía. t¡ue cuida a su anciana madrina (Emma Rold:ín) y parece reprimirse se.\ualmeme. 

,iempre con un aire serio. altivo y hasta mojigato en apariencia. Por el otro lado, es una piromaníaca que 

ansía liberarse del hastío de la vida provinciana, pinta obscenidades en un haiio como las colegialas (Una 
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figurn t:ílica y groserías l.!n lenguajl.! 1aquignílico) y con un nbscuro pasadn domll! cabe la so.,pecha de lw

her asesinado a su rnaridtl pn>vllcando un incendio, d cual a su ve1. le provocú a ella la cicatriz de su 

rostro. Esla cicatriz en vez de hacerla fea. le.: con11crl! cierta belleza cnigrrnítica, pues sus finos rasg11s y la 

cicatriz conviven en su rostro c.;01110 una mctüfora de la luz y la somhra que hay en su misteriosa pcl'SlHlil

litlad. Y sobre la somhra, un hombre que la corteja (Pedro Annendüriz Jr.) la compara con la Berenice de 

un cuentn hon1únimo ("Berenice" o "1.os Dil!ntes de lkn:nice") de Edgar Allan Poe, acentuando sin saber

lo la oscuridad que hay dctr;is de la aparente lut. que cnmana de su figura. La diferencia podría ser que la 

Berl!níce de Poe sonrt.!Ía, y en camhio la lkrl!nice de I lcrmosillo nunca sonríe l!ll tuda la película. Pero co

mo la de l'oe, la Berl!nice de l lcrmnsillo se rdacionarü con la tragedia cuando al linal provoque un incen

tlio que matara a su matlrina. Para cnlcrn.lcr este personaje se podr;ín dar explicaciones superlicialcs aten

<liendo sólo al elemento tem;ílico del film (incluso hahr;i quienes quieran ver simbolismos freudianos en 

sus pl!sadillas con un cahallo l!n medio del ruego), o afirmando cómodamente "simplcml!nle est;í loca y 

ya, no hay nada müs de fontlo". Pero la verdad es 4111.: la cuestión no es tan simple. Se trata de un personaje 

cinematogr;ífico, o sea cinenuítico, no literario. Sus acciones son totalmenll! visuales, h;1hla poco y j:nrnís 

exprl!sa sus pensamientos. Allí radica la profuntlidad tlcl personaje, profundidad que sólo se puetle 

expresar por medio dd lenguaje cincmatogr;ílico. 

-l.7.2.- PROSTITUCIÓN. 

En esta categoría no contabilizamos a cualquier película donde aparezcan prostitutas de forma breve y 

con escasa trascendencia tlentro del argumento de la película, como Los Alb111iiles ( 1976) de Fons, o los 

"wl!stern" donde se observen prostilutas en la cantina o el "saloon". De hecho, el único "western" registra

do dentro d<.: ésta cat<.:goría fue Vielllo Sa/l't~ie (1972) de Zacarías Gómez Urquiza, porque la prostituta in

lerpr<.:tatla por Regina Torné aparl!ce en tui.la la película teniendo un papel casi prntagónico. 

La imagen de la prostituta siempre ha estado rclacionatla al cinc mexicano desde los primt:ros largome

trajes de licción. Ya sean las primeras versiones cinematugr:ífieas tle la novela "Santa" tlc Federico Gam

'""' (la muda y la primera sonora) o La Mujer tic/ Puerro (1933) tle Arcady Boytlcr, algunos tle los films 

111;;, inlluyentes en el desarrollo dl! los temas clüsicos que abordaría nuestro cim: se relacionan con la pros

lituciún. Las películas ciiadas. así como La Mmwlw de Sangre ( 1937) de Atlolfo Besl Maugartl, definirían 

la imagen d<.: la protituta como una heroína trágica l!n historias de sacrificio y redención. Eran películas 

que mostraban una mct;ifora de la historia del l'>·Iéxico moderno, en lo que se estaba cnnvirticndo: mujeres 
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que vienen de provincia o sitios urhanos de clases hajas, para husl:ar una mejor vida y caen e11 las redes 

di:I "vid"" y el "pecado". Pero a pesar de su corrupción. al menos vislcn !rajes elegalllcs y cllmcn tres vc

ccs al día. Cualquier cosa cs mcjor que la miseria. Micntras. el i\léxico post rcvoludonarill se dchati:i cn

trc dlls 1m111dos aparentemente inconciliables: el campo. vii.:tima de la pllbrcza y la dcsilusicín pllr las pro

mesas rotas de la Rcvoluciún; y la ciudad. d11ndc la imlustrializaciún y prngrcs11 se lograban a c11'ta de la 

miseria campesina. La prostituciún era una mc1Mora del mcxicanc> urbano individualista de ciase media. 

media alta o alta. que triunfaba a costa de perder su alma. Era como un simbolismo: i\léxico se cswba 

prostituyendo para alcanzar el progn:so. 

Después. en los sexenios de Ávila Camad111 (19-Hl-19-16) y Miguel Alcm;ín (1946-1952), el tema de la 

prostitudón dcjú de ser t11111ad11 tan seriamente y se volvió un genero cincmatllgráfieo totalmcnle comer

cial. adornado con bailes tropicales y pro1ag11nizado por rumbcras célebn:s. aunque alin se ocupaba de 

argumenlos moralislas: las prostitutas uc "buen corazún" se reuimían con un sacrificio f'inal (la muerte. la 

solcdau o la tristeza). 

En el sexenill uc Luis Echevcrria (1970-1976). el género ue la proslitución tomó un nuevo rumh11 cuan

do brntaron las semillas del llamadll subgénero de "licheras" surgido con dos películas de producciún pri

vada; lll'llt1s ,¡,. Nocltl' ( 1974. también Cllnrn:ida com11 Las Ficlteras, sin ser su titulll original l. y su secuela 

/,as Fic/tl'J'llS ( 1976, ésta si se llamaba así. aunque a veces se conoce como //ellas dl' Noclte llJ. ambas ui

rigidas por Miguel M. Delgado. Era un subgénero 100 % comercial y cómico, hasauo en chistes de doble 

sentido, desnudos y lenguaje altisonanle. Al menos hay que admitir que. aunque estas cintas sean malas y 

de mal gusto. tenjan el mérito de no tomarse a ~í mismas demasiado en serio: no era un cinc hip«11:ri1a y 

lllllralista que hacia el ridículo al tratar lle ser un cnsayo serio sobre la prostituciún (w111u la mayoría de la 

películas uc prostitulas de l11s -l(J's. 50's y 6ü's. salvo sus cxcepcillnes), sólo aspiraban a ganar uincrn. 

J\I mis1110 ticmpll que se dcs;1rroll<í el género de "fichcras" en la iniciativa privada, en el cinc estatal uel 

pcriodo de Echcvcrria se tratú de, por el contrario, tomar müs en serio la cuestión de la prostitm:iún, pero 

fallaron en la mayllria dc las veces. 

Fn la mayoría de las películas cintas en esta categoría, las prostitutas aparecen sólo cumpliendo o tratan

"" de cumplir con su trabajo: /:'\'ti y Dorio (1972) de Sergio Véjar, Chin Cllin, el Teporoclw (1975) de Ga

hricl Re1cs. o /,a l'la:a de Puerto Santo ( 1976) de Toni Shcrt. sólo por decir algunas. En estos l11111s las 

pr11stitutas no ocupan un lugar protagónico. pero sí rclativa111cntc importante, y nunca son 111ostradas con 

perspectiva recriminatoria o excesivamente 111oralista, aunque tampoco se intenta ennohlecerlas. 
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1'11r otro lado. huho películas que sí trataron de ennoblecer a este tipo de mujeres. pensando ingenuamen

te que parecerían .. modernas .. y acorde con los tiempos de apertura sexual. Pero el resultado fue al revés. 

pue' la' cintas parecieron increíblemente anlicuadas para los afüis 70"s. pues eso de .. pecadoras que en <:I 

ti1ndo s11n huenas ... <:s un cliché muy viejo" ingenuo del cinc mexicano. 

1 In ejemplo de lo anlerior lo 1uvimos en "/.011t1 Roja (1975). una de las últimas y peores películas dc.:1 "In

dio·· h:rn:í11de1. quien desperdicio esl:t hisloria de José Revuellas para hacer un "churro .. que apenas se di

krencia del cine de "richeras .. común. y lo peor es que no se !rala de un film dnnico (aunque si hace rc.:ír 

por lo ingenuo y pasado de moda de su argumento). Parece que el ··tndio" no es lo mismo sin Mauricio 

f\lagdaleno como guionisla y Figueroa como folúgrafo. Nada que ver con Las A/J1111do11ada.1· (1944). Sa/á11 

,\frlico ( JlJ-18) o Vic·rimas del l'erndo (1950). donde lambién cuntli alguna vez historias de proslitulas no

bles que l:tmhién usaban sus ingresos para la crianza de nilios. Incluso el "Indio" tuvo que caer en el aulo

plagio (que m:ís hicn parece auloparodia) como si se le hubieran acabado las ideas: en Zona R<!ill, tal co

mo ocurrió en Las Ah11m/011adas. la proslituta protagonista agradece de rodillas al hombre que la va a sa

car de su profesión con la misma frase lelra por letra: "si no me hubieran ensetiado que existe Dios, creería 

en él porque exislcs tú" (en la primera película Dolores del Río se lo dice a Armend:íriz, y en la segunda 

l'anny Cano a Armando Silvestre). 

l luho 01ras films m;ís afortunadas porque en ellos las prostitulas no se muestran arrepenlidas o descosas 

de llevar una mejor vida, sino que se aceptan a ellas mismas sin mayor prejuicio. Ejemplos son Lucha Vi

lla en !:'/ l'rincipio ( 1972) de Gonzalo Marlínez. lsela Vega en 1iúiganme la Cabew de Aljiwlo García 

( J <J7J) de Sam Pcckinpah. y Alma Mu riel en lo Mejor de Teresa (1976) de Alberto 13ojórquez. En estas 

1re' cintas las prosti1u1as son personajes importantes. casi prolagónicos, que se aceptan con sus defectos y 

\'irludes. no son "buenas" ni "malas". Es verdad que no tratan profundamente el tema de la proslilución. 

pues es súlo un lema secundario dentro de las tres cinlas, pero tampoco caen en el error de sermonear po

niemlosc en cualquiera de las dos posiciones extremas: la moralisl:t y cons.:rvadora que critica a las prosti

lulas. o la nim;íntica e ingenua que lrala de ennoblecerlas. Amhas posiciones son erróneas cuando eslán 

ian polarizadas. Lo ideal sería t.:I reconocimiento de los derechos humanos de las prostitulas y la conside

r;1ciún de que llevan a cabo un trabajo ütil y necesario con su propia función social, pero nunca caer en la 

inocencia de considerarlas mujeres nobles y abnegadas. 

Por eso /,as l'oc¡11it111clii.I" ( 1976) de Felipe Cazals es una película acertada y tal vez la mejor que se haya 

hecho sobre el lema de la prostitución en el cinc mexicano. Claro que hay películas cl:ísicas que cinemalo-
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gnílkamcmc son superiores (las "Samas" o /,a Mt(ier del /'11er/11). pero hahlamlo s(1Jo de la cucs1i<in tcm:í

ti<.:a. !tasia ahora /.as /'11q11i1111chi.r no ha sido superada. Basada en un caso verídil:n muy popularizad11 por 

la nola roja de su 1icn1po. narra la hisloria del macabro hallazgo de los <:UCl"J"" scpullados de pn1s1i1u1a' 

lonuradas y asesinadas por unas 111a1ninas conocidas como "las l'oquian.:his" en J<J(1.\. Es una de la' pcli

culas mús "fucrlcs" del cinc nacional. replcla de crucldades que 1ra1an de dar realismo a Ja cima para dc

mos1rar que. al comrario de c1'11110 hacia ercer el cinc clásico y romanlicista. la proSlilución no es la pmfc

si.-.n gl:1111orosa que muchos piensan. En el lihn. muchas provincianas son rccluiadas desde muy j1'1vcncs o 

ha,la ni1ias. para vivir una vida de aulémica csclavilml: encerradas en Jos bunlclcs sin poder 'alir. sin 

oponunidad de ahorrar por el miserable sueldo que rcdhcn, ¡!Olpcadas. violadas. humilladas. mal alimcn-

1adas. obligadas a abonar cua111.ln se embarazan. impedidas de ir al b:11io para hacer sus necesidades y gol

peadas si defecan. ele. apanc de obligadas a pros1iluirsc. Lo m:ís dcsiacablc son las ac1uacioncs en conjun-

10 de las aclriccs, lamo las cxploladas como las cxploladoras: Diana Bracho, Tina Romero. Malcna Doria. 

Leonor Llaus:ís. /\na Ofclia Murguia, Maria Rojo. Pilar l'cllicer (quien por cicrlo. inlcrprcla a una pms1i-

1u1a vc!Crana y m:ís privilegiada que las 01ras. llamada "San1a". ial vez como hmncnajc o 1al vez como 

burla). ele. Es admirable el valor de algunas de las aclriccs que aparecen en secuencias 1an cruda,. snbrc 

iodo Tina Romero. que es la que m;ís se ve sufrir (en especial en una escena bas1a111e esca10Jógica que in

cluye un perro). Claro que a pesar de 1oda la violencia y crndcza, la licción no supera a la realidad. pues el 

verdadero caso de "las J>oquianchis" fue aun peor que lo visto en la pantalla. Pero aquí lo importante es el 

1ra1a111icnto de Cazals al respecto, donde muestra que a pesar de la l:íslima que al público le puedan causar 

las n1ujerc' vejadas de mil liinnas. tampoco se tratan de vic1imas 100 % inocentes. En vez de soliuariLarse 

! unirse co111ra 'us caplllras. Ja, pmsii1u1as también son crueles enlrc ellas y ejcculan pt:rsonal111c111e las 

µnlpiza, a sus compafü:ras con lal saiia, como si no les importara que algún día a ellas les tocaní el mismo 

c;1.-iigo. o ..:01110 si és1e liiera el (mico escape o desquite ante !anta tortura. Incluso una de ellas (Diana Bra

clinl 1icnc que malar a su hermana menor Cl'ina Romero) para que ya no surra m:ís. pem esle aclo "piado

'" .. I" cjccula con has1a111e sa1ia innecesaria. Este tra1amiento de las culpas lamhién lo vcmos en el pcrso-

11.11L· de Jorge :-.1ar1incz de Hoyos. luchador campesino despojado de su tierra y encarcelado. pero que vcn

dL· a 'us hijas (Jlracho y Romero) a las "l'oquianchis" y, en olra escena. llega borracho a su casa y golpea a 

'u mujer en vez de ;llendcr a su hijo que se mucre por una cnlcrmcdad. Es10 nos hace pensar que el hom

bre no licnc dinero para llevar a su hijo al doctor, pero sí para el alcohol. Esto es una parte de la iuca gene

ral del rilm: la' vic1imas también pueden ser victimarios. Por otro lado, a pesar de lo i111presiona111e de la 
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película. hay que mirarla fria111enle para reconocer que en cieno 1110111ento parece juslificar la violacicín de 

los derechos hu111anos por parle de la auloridml co1110 111ens:1je laienle. Cuando las º"1'04uianchi.,·· son 

arresladas. se quejan de la fnr111a en que las tralan en prisilín. h> cual no es nada co111paradn con lo que 

ellas lt: hicieron a sus prostiltllas. Ohvia111en1e. el púhlico que vea la cima hahr:í acumul:1do tal odio crnllrn 

esias n1a1ronas que a1myar:i cualquier maltralo que rccihan. Tolal. es un mensaje laicn1e a favor de la dure

'ª policiaca. Por último. Las /'oq11ia11cili.v puede cobrar cicna ac1ualidad en estos tiempos. a raíz del caso 

de las mujeres asesinadas en Ciudad Ju:írez. ya que en amhos casos nunca se llegó (ni se lleganí) al fondo 

de los hechos. 

También hay olro 1ipo de películas que sin juzgar ;1 las prosti1u1as negativa o posi1iva111ente. son alinadas 

al criticar la reprcsh'in o persecución a que son some1idas. Estos son los casos de El l'rr!feta Mimi ( 1972) 

de José Es1rada. y de Tim!iºº ( 1974) de Alberto Isaac. En la primera la crí1ica es colllra el fanatismo reli

gioso rcprcsclllado por un loco (López Tarso) que asesina prostitutas. En la segunda. es el gobierno ruiz

corlinisla de los SO"s el que persigue y prohíbe la pros1i1ucicín. Ya sea a personajes individuales o a institu

ciones. la crílica es con1ra la inlolerancia sin necesidad de humanizar en extremo a las víctimas. 

4.7.3- VIOLACIÓN. 

Por violación entenderemos toda forma de abuso físico, psicológico o mediante cualquier olro medio, 

para obligar a una persona de cualquier sexo a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Por cso en 

esta calcgoría rcgistramos El Ui11cá11 de la Vír11e11es ( 1972) de Alberto Isaac, y La Venida del l?ey Olmos 

( 1974) de Juli:ín l'aslor. En cllas vemos a dos charlatancs quc se fingen santos profetas (el ··Indio .. Fcrrnín

dcz en la primera y Marlínez dc 1 loyos en la segunda) y se rodean <le un harem de fan;íticas creyentcs con 

el cercbro lavado. con las cuales manlienen relacioncs sexuales. Aunque no se les obligue a ellas mcdianle 

la fucr1.a risica. lns falsos sanlos se aprovechan <le su ignorancia y su le, es decir, se utiliza un medio psi

cnk•gico. por lo cual la violacil>n cslÜ presente. 

También conlamos algunos inten111s de violación que no se cumplieron siempre y cuando haya dos re

qui,ilos: que el in1en10 haya sido mediante la rucrza física. y que sea lo sulicientcmentc traum¡ítico y tras

ccmknlal en el argumento de la película. Por ejemplo, en El E11c11e/lfro de un l-10111/Jre Solo (1973) de 

Olhnvid1. el pcrsonaje de Jorge Luke incita ni personaje de Rodrigo Puebla a violar a una joven. Puebla 

1ra1a de hai:erlo. pcro sc arrcpiemc en cl último momento y se suicida. Aquí el intento no consumado lleva 
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a la 111uene de un personaje pro1ag(111ico. por lo que es m;ís que 1 rascenden1e. 

Incluimos violaciones i111plíci1as den1ro del argumclllo que no se mues1ran en pantalla, siempre y i:uaml11 

lamhién se c11nsidcrcn imp11nan1cs. Por ejemplo. en HI Hlegido ( 1'>75) de Servando Gonzülcz. se alude 

vc·rha!J11cn1e a la vi11lach"1n del personaje de Katy Jurado en su infancia. y de otra ni11a de nueve alins ya en 

éprn.:a co111c111pnrünca. Aunque nunca se muestran visualmcnlc. a1nhas vinlacioncs representan un indi1.:a

dor de la miseria y promiscuidad dd ambielllc rcinallle en el film. 

También rcgistram11s actos de nccrolllia, ya <¡Uc lcgahm:lllc también es un tipo de violación. En /.11 Isla 

de lo.1· llomlm•s S11l11.1· ( 1973) del mnrhoso René Cardona. un preso sepullurer11 viola el cad;íver masculino 

de 111ro prcs11. En el ··western" \libora Ci1/ie111e ( 1 'J76) de Fernand11 Dur:'in. asesinan y vinlan (en ese or

den) a una mujer. l lahlamlo de "wcswrns". es curioso que precisamenle en este género abunden las viola

ciones o intcntos de. quiz¡j porquc se considere al "viejo oeste" como una época en que la ley no existía y 

la delincuenci;i prosperaba. Así lo demuestran l/er111a110.1· del Vien/11 ( 1975) tlt: Alberto Bojúrquez. o El 

f)i11/Júlico (1976) de Giovanni Korporaal. La violación es un delito muy grave que merece scr castigado 

c11n t11do el peso de la ley. pero n11 creo qué haya que caer en l11s extrcmos de castigar ésta acción con la 

muerte. conu1 en los "westerns", o con la castración. como en IHil Caminos lit!ll<' la /v/11e1"/t! (1976) de Ra

fael Villaseiior Kuri. 

En realidad nunca se le dio a la violación su debida imporlancia en el cinc echevcrrista, mas que en un 

segundo plano. De hecho, algunas violaciones se antojan más hien gratuitas, sobran en la p<!lícula. Estos 

son los casos de El /./milo dt! la Tonuga de Francisco del Villar. l'rc.wgio de Luis Alcoriza (ambas de 

l'J74) o /:'I Nere1111í11 (1975) tlt: /\rchihaldo Burns. El motivo ue estas violaciones es müs hit;n la morbosi

dad. Comprendo que los desnudos y el sexo sean atractivo de taquilla, pero me cuesta trabajo comprender 

la morbosidau respecto a una violación como gancho para el p(1hlico, pues <le otra manera. las violaciones 

de estas tres cimas y de algunas otras me parece que no tienen sentido, ni siquiera inlluyen decisivaml!ntc 

L'll el argu111l!nto. 

lle hecho. la película de todo nuestro universo de estudio donde existe mayor importancia alrededor de 

una violaciún, es /.11 India (1974) de Rogclio A. Gonz;ílez. donde un tirano (Mario Almada) viola a una in

dígena (lscla Vega), procreando un hijo ilegitimo (Jaime Moreno). Este hecho prácticamente dclinirá toda 

la pclkula. 

En 1:1 Juicio dc /llar1í11 Cont!s (1973) de Galindo, Martín Cortés (Gonzalo Vega) es también un hijo bas

tardo producto e.le la violación de 1 lcrnán Cortés a la Malinche, volviémlose el primer mexicano .. Galindo 
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parece querer decir que en el rumio lodos los mexicanos somos unos bas1anlos. pues m(1s que "encuentro 

<k "º' 11n1ml11s". el meslizaje fue una violacit"m en lcnninos generales de la cultura csp:11iola a la indígena. 

y en h:nninns paniculares de los cspa1iolcs cnnquistadurcs a las mujcn:s imlias. 

Por lo dcm:ís. las violaciones han pasado a segundo plano en las hiswrias lle las pdículas. m:ís que nada 

para hacer m:ís odiosos a los villanos. Esto es porque la violach'in y su rdaci(in con la lujuria o la degene

raci1'111. es un crimen que por sí 111ism11 causa al cspc1.:tador m:ís repulsiún que un rohn o un asesinato. Y no 

~e trata de julgar qué delito es peor. la corrupcit'111. el asesinato, el genocidio, la tiranfa o la violaci(m. pues 

la '"cieuad se di\'ide en opiniones al respeclo y cada quien liem: ucred10 a pensar uifcn.:nle. Lo que sí es 

veruad es que el cinc estala! echeverrisl:t ha ulilizaun la m.:tiluu conlra la violaciún como un recurso mani

pulativn para apoyar ciertas causas sociales. Para ello. simplemellle muestran como villanos violadores :1 

ciert"' personajes represelllallles de cierlas idenlogías o ins1ituciones. Veamos ejemplos. 

lc'I l'rin<"ipio i 197 2 l de Gont.alo 1\'lanínez comienza con una secuencia donde un oficial hucrtisla viola a 

una pueblerina. luego la violan olros soldados y el oficial mala a su nitio. Después veremos un hacenuado 

que viola a una ni1ia de 14 atios. También en El Valle tlt! los Misemhles (1974) de Rcné Caruona Jr .. en La 

Ca.Ha /Jidna de .luli:ín l'aslor. y en !'edro l'úramo lle José Bol:nios (las dos últimas de 1976), vemos a ha

cemlados o capalaccs violadores. En las dos últimas películas. incluso los haccndauos 1iencn hijos bastar

dos regados por !odas panes. la mayoría prnducln de sus violaciones. 

Se trata de un simbolismo. pues el sexo en sí es ¡muer cuanuo hay un juego de dominación: alguien do

mina al otro y tiene el poder momentáneamente. Pero cuando se da la violación, se trata de un uominio por 

la fuerza y mediante la violencia física, lo cual representa el unminio que mantienen las altas esferas del 

puucr sobre la sociedad por medio de la represión violenta. Es como si el gobierno violara al pueblo . 

.J. 7..J- INFIDELIDAD. 

l'ur infidelidad no súln consideramos cuando uno de los cónyuges, ya sea el marido o la esposa, manten

gan aunque sea una vcz un encuenlro sexual con alguien ajeno al matrimonio. También contaremos la infi

delidad en1re parejas que no forzosamente estén casadas. pero que mantengan un vinculo de compromiso 

lüerte. l'or eso sí registramos la infülelidad de Carlos Chávez en Cliin C/1in, el Teporoc/10 (1975) de Ga

briel Retes. i.lunde su personaje engafia a su novia con quien se va a casar, con la hermana de ella, o sea, su 

ru1ura cuiiau:1. También cnniamos la inlidelidad uentro de la unión libre, como en La Vida Cambia (1975) 

de Juan Manuel Torres. Lo que no .:ontamos en la tabla 4.8 fueron engafios entre parejas de novios infor-
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malc' sin rnmpromiso n lazo de uniún tan fuerte, Clllllll en El'll y /)ario ( 1972) de Sergio Véjar. donde la 

pareja protagonisla slln simplemente novios (por mucho que se amen). 

También se rcgislraron en la misma categoría películas donde un cúnyugc asesina a su pareja para estar 

ct1n alguien rrnís. aunque en vida le haya sido liel y el cncucnlrn sexual sea después de la mucne de la pa

reja. i':stc es el caso de El C11111p/et11ios del /'aro ( 1974) de l lcnnosillo. donde l léctor Bonilla y i'vlanínez 

de l111yos matan a sus respectivas esposas (f>iana llracho y 1.ina l\fo111cs) para entregarse a una rclaciún 

l1t>n1tiscxual tqw.: en realidad 1111 se observa. pues la película linaliza con la fuga de los hombres). 

llicimos una pcqucria excepciún que esperemos no parezca arbilraria. cun San Si1111í11 de los 1\/ag11eyn 

( 1'172) de Alejandro Galimlo. Esta película fue registrada aunque la cspusa (Yolanda Cianil nunca engarie 

a su maridu mientras vive, y nu es ella quién lo mala: mucre linchado por el puehlu y luego ella. ya \'iuda. 

'" llrµa cun un actor ll:atral que amia de paso (Carlos llracho). La rcgistra111us porque lus paranuicus celos 

del maridu. que lo llevan al extremo de colocarle un cimuréin de castidad a su cspusa (en época co111empu

r;inea). adcm:is de los deseos de la esposa por liberarse de su esposo mientras vivía. critican a la fidelidad 

y a la sanlidad del matrimonio. lo que ha sido la principal variamc en el 1ra1amic1110 de la infidelidad t:n el 

cinc cslalal cehcvcrrista. 

l>e hecho. :mies del "nuevo cinc mexicano" de los 70's. las cintas mexicanas mostraban la uniún conyu

)!al c11111u una instiluci<Ín sacrosanla e inmaculable, sobre todo cua11<.lo había de por medio una boda reli

giosa. o sea call'ilica ("unidos ante lns ojos de Dios", "hasta que la mucnc los separe", ele.). En esos ticm

pt>s la infidelidad era vista m:is que como un "pecado", como un crimen imperdonable en el cinc mcxica

ntJ. Cuando lit inlidclidad venia del espo~o, lal vez podía lolerarsc, pero _una mujer inliel simplemente reci

biría un lcrrihlc castigo en el curso de la cima. 

En el cinc cslalal cchcvcrrista las cosas cambiaron. De hecho. en las películas mencionadas hasta ahora 

en la categoría. ninguno de los inliclcs recibe casligo por su acciún. por el contrario. al final las cosas les 

salen como deseaban (el dcstinn ir:ígico de Carlos Ch:ivcz en Chi11 Chi11, el ·frpororlw no sc relaciona con 

su infidelidad). Duranto: el periodo fueron pocas las películas que nmslraron rccriminacilin cnntra el adul

terio. Enlrc estas pocas sobresale la varias vcco:s JltJ111hrada t:I Castillo ele la l'ure:a ( 1972) de Ripstein. 

dt1mlc C'laudio Brooks se acucsla con una prostituta, " Chin Cltin. el Tcporoc/10. donde Aarún l lcrrnín es 

un estricto. moralista y casado abarrotero cspatiol que esl:i a punto de violar a un nitio. En amhos ca,os la 

infidelidad rcsulla una critica a la hipocresía de los valores que profesan los padres de familia que nn vi

ven según sus propias normas. 
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Olras n:criminac.:iones colllra el adulwrio pueden encontrarse en los ya mencionados hacendados viola

dores, para colmo casados, de El l'ri11cipio ( 1972) de Olhovich, La Casta /Jivi11a ( l 976) de Pastor y otras 

similares. donde la infidelidad es súlo un recurso m:'is que usan los cineastas para hacer a estos personajes 

aun m:ís dcspn:c.:iahlcs. 

Fueron pocas las pclkulas que castigaron al adulterio en forma tan extrema. Entre ellas estuvieron /11-

/t'1Tc1/ de Daniel l\fann y fl /'n!f<'l<I Mimí de José Estrada (ambas de 1972). En la primera Merle Ohcron 

mata a su amanlc infiel. y en la segunda un niiio (que de adulto interpreta López Tarsn) mata a su padre 

que engaiia a su madre con una prostituta. También tenemos el caso bastante anticuado para su tiempo, de 

/,'/Amor Tiene Cara ele Mujer (l 973) de Tito Davidson. Melodrama cursi alrededor de varias historias de 

amigas que se juman en un salón de belleza. El adulterio es castigado cuando una mujer infiel y su aman

te. corredor profesional de autos de carreras (como si la velocidad fuera una mala mctüfora de la emoción 

temeraria por del sexo prohibido), tienen un accidclllc fatal en la carretera. 

En la mayoría de los adullerios justificados, la víctima es un marido "cornudo" y tolllo ridiculizado en 

forma parúdica, como los políticos de Cabmzi11 /11.1¡u!c/or (1972) dc Arau, y Ma1e11 al León (1975) dc Es

trada. lnduso hay lilms con csposos quc se muestran compresivos y perdonadores con sus esposas infie

les, como en El Mar dc Juan Manuel Torres Torres, y La Plaza del l'nerto Sama de Toni Sbcrt (ambas de 

l 976). No era que el cinc cchcvcrrista hubiera inventado la tolerancia hacia la infidelidad femenina, pero 

al menos fue mayor la frecuencia con que apareció esta modalidad en el cinc nacional. 

4. 7.5.- llOMOSEXUALISMO. 

En esta categoría también se incluye el lesbianismo. Nunca había sido un tema muy frecuente en el cinc 

mcxicann. se trata de uno de los temas tahúcs, con la cxcepción de alguna comedia de Mauricio Garcés, o 

algún al'cminado listo para ser ridiculizado o humillado, o uno que otro desplante travcstista (mujeres 

··machorras" en comedias rancheras, o cómicos que se disfrazan de mujer para escapar de algún aprieto). 

1 kspués. en el cinc estatal del periodo de Luis Echcverría, comenzó a haber personajes con sexualidad 

amhiµua. al'cminados n de plano homose.xualcs y lesbianas. Esta tcm;ítica fue tratada con mente mds <thicr

ta y con cierta tolcram:ia, pero siempre en un segundo plano, pues con excepción del cinc de 1 knnosillo. 

el lu1111nscxualismo nunca fue la principal temática del cinc de nuestro universo de estudio (y menos del 

cinc de la iniciativa privada, a no ser a nivel paródico en las películas de "licheras"). 

En el cinc de nuestro universo de estudio se trató de contrarrestar el viejo estereotipo del varón homosc-

-278-



xual akminado que imita a la mujer en sus expresiones y liirma de caminar. De hecho, fueron pocas las 

cintas que presentaron homosexuales "tradicionales", elllre ellas. 'f1'1·oli ( 1974) de Alberto Isaac, y '/.0110 

N1!it1 (1975) del "Indio" Fcrnündez. En camhio huho otras como. /:'\'ti y /Jario (1972) de Sergio \'éjar. 

donde presentan un .inven var.-in homosexual que resulta ser el mejor amigo del joven protagonista. 

En l:'I 1\lo11a.werio di• los !111itre.1· ( l'J72) de Francisco del Villar. se atre\•en a mostrar monjes con deseos 

hu111osexualcs. pero sin asomo de afeminamiento. 

En Tiempo y /Je.11ie111po e 1 'J75) de Rafocl llaledón, se llega a insinuar al final una probable rclacilin ho

mosexual del protagonista (Marco Antonio Mu1iiz) que no recuerda nada de una noche de juerga que tuvo, 

ni siquiera con quién pasl1 la noche. Claro que es stílo una comedia music.:al domlc el homose.xualismo pa

sa a un muy segundo plano y tratado con scntiuo del humor. 

Lo que por el contrario no fue tratado con tanto sentido del humor fueron las relaciones lésbicas entre 

personajes femeninos de las películas. como en el caso uc tres cintas ue 1976: El Mar de Juan Manuel To

rres. l.a /'laya Vacia del veterano Roberto Gavaldón . y La Casia !Ji1·ilw de Julián Pastor. En la primera 

1'.kche Carrciio es una mujer sexualmente liherada que confiesa a su amante masculino (Arturo Beristüin) 

que alguna vez tuvo una relación sexual con una mujer. En la segunda, Pilar Vchízqucz es una bisexual 

que le c.xigc a Jorge Rivcro maquillarse el rostro rnmo mujer antes del sexo. Y en La Cas/a !Jil·i11a Tina 

Romcrn es encerrada por su padre en una correccional de mujeres donde casi es violada por una maestra 

lesbiana. 

Por cierto, hablando de violaciones, éstas representan en el cinc echcvcrrista casi los únicos casos en que 

se recrimina al h<!mosexualismo, In cual en sí no es malo, pues las preferencia o inclinacincs sexuales 

dchcrían ser voluntarias y concicntcs. Ya hablamos de Chi11 chin, el Teporoc/10 (1975) de Retes. donde 

Aar«1n llcrnün wn los labios pintados está a punto de sodomizar a un ni1io. También hay violación homn

scrnal en Mil Ca111i11m Ti<'ll<' la Muer/e (1976) de Villasciior Kuri. 

Otro aspecto criticado de la homosexualidad en las películas analizadas, fue el que se presenta en la \'ida 

carcelaria. Ante la climinai.:ión de la libertad sexual, los reclusos y reclusas han tenido que caer en la ho-

11111,cxualidad como único escape o alternativa, como humillación final dentro del infame sistema pcnitcn

ciari11. J:jcmplos de lo anterior aparecen Esrnpe de la Isla del /Jia/Jlo (llamada en inglés l Esca1)('(l fm111 

¡¡,,. /Je1·i/'.1· lslalllf) de William Witncy, La Isla de los !10111/Jre.1· Solos de René Cardona padre (ambas de 

1'>7-' 1: y uc lesbianismo en prisión tenemos El Apando ( 1975) de Caza Is, donde prücticamcntc violan a las 

mujcrcs de los reclusos durante las "revisiones", y Prisión de Mujeres ( 1976) de Cardona padre. 

-279-



Casos apartl! son lns qu<: Sl! pr<!Sl!ntan l!n m C11111plemios del !'erro (1974) y Marineé (1976), amhas diri

gidas por .lairm: l lumb<:rto 1 krmosillo. Son dos cintas distintas dond<: l léctnr Bonilla interpreta papeles de 

lt11111osex11alcs. En la primera su pareja es Jorge l'vlartínez de lloyos y en la segunda Manuel O.jeda. Amhas 

parejas son cri111i11alcs: la primera mata a sus respectivas esposas y la segunda es de asaltantes fugitivos 

que secuestran a dos niilos. Pero en lo que se UilCrcncian ambas cintas de las otras citadas es en que las 

d11s de l lcrmosillo cuentan las historias tll!sd<: los puntos de vista d<: los homosexuaks, pu<:s son los res

pectivos protagonistas. Atkmüs, ninguno d<: los delincuentes homosexuales es presentado como un afemi

nado, al contrario, lo cual representa un avance en cuanto a la concepciún que el cinc me.xicanu tenía del 

varún homosexual. Claro que tampoco se les puede considerar "héroes" a los protagonistas de amhus 

rilms. pues sus actos son impenlonahles, pero la habilidad de llcnnosillo logrn que el ptíhli<.:o no sienta 

animadversi<'in por ellos. Sohre todo por la pareja de M111i11eé, quienes a pesar de sus preferencias jam:ís 

violan a los nirios, echando por la horda el mito de que todo homosexual es un pedorílico o un degenerado. 

4.7.6.- INCESTO. 

En esta categoría no sólo se incluye el sexo de padres con hijos, sino también entre hermanos o de tíos 

con sobrinos. No necesariamente tiene que ser sexo consumado, también se registran en la tabla 4.8 los 

deseos incestuosos platónicos, siempre y cuando sean importantes en el desarrollo argumental. 

El incesto era otro de los temas tabúes del cinc mexicano, fue pocas veces tocado antes de sexenio cche

verrista. por ejemplo, en La Mt(jer de/ /'11er10 (1933) de Boytler. Ahora, en el cinc de nuestro universo de 

estudio. el inccstl! sc prescntll de dl!s formas: una negativa y otra Cllndescendiente. 

Cuando se prcscntaba el inccsto en forma negativa, cra de dos formas: como producto de violaciún (en 

el casu m;is cxtrcmol o simplemente como signo de promiscuidad o libertinaje. Ejemplos de violaciones 

incesiuosas cstún en /'..fil Ca111i1111s 1ie11e la Muerte de Rafael Villaserior Kuri, donde una pamlilkra 111otoci

clis1a recuerda cúnm su padre la violaba de nilia; y La Ca.Ha !Ji1•i11a de .luli:ín Pastor (amhas dc 1976). 

1-.n cuantll al libertinaje y prnmisrnidad, el incesto se utilizaba en algunos lilms como otro recurso para 

lw:er 111;" llUin,os a los villanos ame el público. Estc fue el caso E/ Ual//o de la Tor111ga (1974) de Fran

ci'c" del \'illar. y E/ /10111/Jre de /0.1· /longos (1975) de Roberto Gavaldún. En a111has cintas hay una hcr

nw1a que ticne un vínculo incestuoso con su hermano. Ambas parejas de hermanos son burgueses adinc

r;rd"' y pervcrsos que ocasionan las muertes de sus sirvientes, en la pri111cra película en tiempos contcm-

1111r;inc•"· y cn la segunda en tic111pos de la consumación de la Independencia. 
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En El /U11cá11 de las \lírgenes (1972) de Alherlo Isaac. el "Indio" Fcrn:índcz. adem:ís de emhus1cro. esia

lildor y violador. 111an1ienc como amallle a su hija (o al 111e1111s él dice que es su hija l. 

En cualllo a películas que lralan el lema del inceslo de forma condescendiellle. son és1as precisamellle 

las m:ís in1ercsa111es rc.:spcclo a la lcm;ítica manejada. En HI C<1.wil/o de la l'11re:<1 ( 1972 l de Ripslcin, el 

roce sexual cnlrc los hermanos enclaus1rados. hombre y mujer (Arluro llcris1:íin y Diana Braclto). no súlo 

es abicrlamcnlc lolcrado. sino juslilicado y mos1railo con cicrla lcrnura conmovedora. 

Claro que siempre scr:í m:ís f:ícil scnlir condescendencia por el simple deseo inces1uoso no consumado 

l'ísicamcllle. ial vez porque el cinc cslalal cchcverrisla aün arras1raba problemas de censura. En es1os ca

sos, el amor plalúnico por un familiar es un amor prohibiilo que si'ilo lrae infelicidad al que lo siellle. por

que es concienle del rechazo de la sociedail. Ninguno de los siguii.:nlcs personajes es se1ialado con iledo 

inquisidor IOlahnellle reprobatorio, sino m:ís bien con cierla compasiún por parle ilcl pí1blico. 

En El Mo11a.1·1erio de /0.1· /J11i1re.1· (1972) de Francisco del Villar. un monje se había dcc.:idido por la voca

cilin religiosa para escapar ilel deseo que senlia hacia su mailre. El complejo de Eilipo es lralailo con ma

yor ampli1ud por /.<1 India (1974 l del velera no Rogelio A. Gonz:ílez. donde Jaime Moreno se obsesiona 

por el cuerpo desnuilo de su madre (lsela Vega). Eslc trauma lo llevar:í indirectamente a su muerte. Algo 

similar ocurre con El Mar (1976) de Juan Manuel Torres. donile l\oliguel Ángel Ferriz es olro jlivcn cdípi

co. que al ser concien1e de que su deseo es imposible. se suicida. La diferencia de El Mar con La India, es 

que en la primera su lralamicnw lr:ígico es m:ís p<11:1ico y con c.:iena dosis de lcrnura que se aleja de la vul

garidail, mien1ras /.a /11di<1 es un film m:is Cllmercial que busca despertar el morbo en el público (sobre to

ilo con las escenas Lle sexo y los desnuilos de lscla Vega). 

También hay algo Lle ternura en al enamoramicnln Lle Marissa Makenduky por su hermano en la Lucha 

con /<1 !'muera ( 1974) Lle Alberto Bojúrqucz. Es le semimiento nuís parece un inocente capricho juvenil 

pasajero que cualquier olra cosa. por lo que el monwnlo en que ella lo besa en la boca (es lo único que lo

gra! parece liberador. no resulia inclÍmodtJ para <.!I público y !al vez haya quien lo celehn:. 

Lo mismo poilria ilecirse Lle la esperanza en un amor que erníneamellle Sonia Furió cree corresponilido 

en/:'/ Esperndo Amor f)esesperndo (1975) de Alhcrlo Isaac. Se trata de una mujer lrcintaiicra que cree que 

su joven sobrino se enamora de ella. d;ínilole esperanzas de dejar al 11n su sollería. A pesar Lle la ingenui

dad ilel personaje. el tralamienlo de Isaac logra lcvanlar en el cspeciauor. 1rnís que hurla o compasión. una 

rnmrlicidad caballerosa, al igual que el sohrinll (Fernanilo Balzarclli). que accpla casarse con su lía aun

que no la ama, ames de romperle el corazón con la verdad (al final nailie se casa, pern nailic sale 

laslimado). 
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CAPÍTULO V: EL CINE MEXICANO DESPUÉS DEL PERÍODO 
PRESIDENCIAL DE LUIS ECHEVERRÍA. 

~l.:li!'XENIOJ~E IRPl.i~J'Ql(l'IL[.Q. 

5.1.1- LA POLÍTICA DEL RETROCESO. 

Al cinc de nuestro universo de estudin, es decir, al dne mexicano estatal producido durallle d lapso 

1971-1976, se le pueden hacer objeciones, sobre todo en cualllo a su uso propagandístico para la ideología 

del gobierno. Sin embargo, la tutela que ejcrci6 el Estado en el cinc nacional logró grandes avances en 

cuantn a la calidad artísti<:a. la búsqueda de un buen cinc nacional 1mís acorde a la realidad contemporúnca 

y mús sensible a l11s cambios de un l\·léxico moderno, y al fogueo de nuevos cineastas cnn ideas imcrcsan

tcs. Pero todo esto se derrumb1'1 terminando el sexenio presidencial del licenciado Luis Echeverría Alva

rez, así como se derrumbaron las esperanzas puestas en e.,tc gobierno dc.,de su comienzo, en términos eco

nómicos. políticos y sociales. 

En 1976 el secretario de 1 lacicmla y Crédi10 Público, José Uipez Portillo. toma posesión del cargo de 

presideme de la República para el sc.xenio 1976-1982. La relación mús estrecha que tenía Lúpez i'onillo 

con el dne mexicano. fue como actor extra de niño en la película de 1935 Madre Querida, dirigida por el 

"churrero .. Juan Orol 1. O sea, uno de los peores directores que han habido en el cinc nacional, dirigi<í co

nH> "actor" a uno de los peores presidentes que ha habido en el México moderno en una mala película (co

mo mala fue la administración de Lúpez Portillo), melodrama cursi y chantajista que tal vez sirviú de cn

trenami<.:nto al futuro presidente para sus ridículos discursos e informes de gobierno. 

Con la entrada del nuevo prcsidellle. lcrminó la gestión de Rodolfo Echeverría Álvarez (alias Rodulli> 

Landa). hermano de Luis. al frente del llaneo Cinematogrürico Nacional. Inmediatamente se dio marcha a 

una pésima política dncmatognílka conocida como la política del retroceso, que incluiría un especie de 

auto sabotaje de su propio material. reducción de la producción estatal paralela al paul:llino control de la 

iniciativa privada de la pmducciún, mayor presencia de la censura gubernamemal en la cada \'eZ müs redu

cida produccil>n estatal. y en general. una nueva crisis que significaría el comienzo de la to!HI dcstrucción 

de la industria cinematogrüllca mc.xicana. 

1 l'ml.. i'L'll.t. /Ji1"1"111mmo 1/t' /Jirt•t'Wrt'.'f dt'I Cint• Mt·tfrtmo. la c1lkitin, ~hh1c11 D. F., CONACULTA )' Cmclcca NJcim1al, 20IMI, p. ""~'J 
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Con las moditicm:iom:s que se hicieron desde comienzo del sexenio, los organismos que eran ames dc

pl!mlil!lllcs dl!I Banco Nacional Cinl!matogr:ilico, pasarían a ser coordinad11s por la Secretaria de Goherna

ci<ín. Este colllrnl seria a nivel político, porque a nivel ecom'imico. seria la Secrclaria ue l lacicnda y C'1úli

l0 l'úhlico la que coordinaría al llaneo, y prcsupucslahnenlc dependería de la Secretaria de l'rogr:11naci1"in 

y l'resupueslo. El comrnl de la Sccrciaria de (iohcrnaci<in seria a lravés de la l>irecd1º1n General de Radiu. 

Televisión y Cinem:uogralfa (R. T. C.). creada en 1976. R. T. C. se dividiú en cinco direcciones, uua de 

las cuales correspondía al cim:. y a su vez 1cnia emre sus filiales al llaurn Nacional Cincmalogrülko. Opc

r:u.lora de Tealros. l'cliculas Mexicanas, Es1udios Churuhusco-Azleca, Es1udios América. l'romnlnra Cinc

malogr:ítica Mexicana, Conacinc, Conacilc 1 y 2. y 01ras~. 

Así como duramc el cchcvcrrismo hrill<i el ncpolismo en el cinc eslalal con los hermanos Edlcverria 

(Rodolfo y Luis). duralllc el lopczportillismo se prcsellló algo similar cuando Margari1a Lúpcz l'orlillo. 

hermana del presidcmc José. queda al frcnlc uc la Dirección General de R. T. C.. y por lo lamo. al fre111e 

del cinc mexicano. Bajo su geslión se haría m:ís que evidemc un desimerés por parte del Esiado hacia el 

cinc nacional (al conlrarin del sexenio echeverrisla), que se manifest<Í en un claro a11111 saho1ajc de nuilli· 

ples formas: muchas películas lilmauas duranlc el cchevcrrismo (y que formarnn parte de nucslro universo 

de csludio) fueron cnlaladas o cslrcnadas con mala o ine.xislellle publicidad. en malos cines y por pnco 

tiempo (a pesar de que algunas tuvieron polcncial para aspirar al éxito de crilica y/o público¡, para aparen

iar fracasos iaquillcros y así jus1ificar la desarticulación del cinc estala!, quitündose un peso ue encima'. 

l luho una campmia de desprestigio por parle de medios de comunicación al servicio del Esiauo con1ra el 

cinc cs1ra1al que se había hecho uuranle el cchcvcrrismo. acus:ínuoln de costoso y no rc111ahl<.:. violcmn. iz

quierdoso. vulgar. "pnrnogr:ífico". ele. l\largarila Lópcz Portillo ahogó para que se hiciera un cinc supucs

tamenle müs familiar y "decemc". En septiembre de 1977 se rcuucen los presupuestos para la prnducdún 

de películas, ahora ninguna coslaria müs de 6 millones (devaluados a la cuarla parle del aiio anterior. 

1976). Por si fuera poco. l:unhicn en septiembre uc 1977 desaparece Conacite 1, por supuesta incompclcn

cia y bajo rcnuimiemo económico'. 

kP .. ,h.•~h. ,\]m.1, ~ ( ·.uwl. Lc1t<.1.1. · pJ7(1 lllS~ Pol111.:.1 C111c111.1h•!'Llhl.I dd sl'\t:llhl 1k 1 Pl'l'/ J•,11111!<1 

en AA\'\'. l/o¡,11 dt• C1111· Fnt11nom11J \ /loe 111111•llf1•1 di'! .\'uno Cfl/t' l at1110<11n1'rtt"11111• \'olllm1·11 // .\/t'11n1. 

l;i cd1rn111. ~ku.:o 1J F, SU'. hukl.u:1ún ~k\h:.111.1 dc ('1111!.l\t.1' ,\ C. 1::\\1. !'l:O:S, l'I' 177 ~ 17S 

l. \'c~.1 r\llaro. bl11.utlu 1k J.1. /.i /11d111rria C1111•m,1tografit"t1 .\Inuan" l'ajil /111ton10 S1111cll. ('11a1kn111' de l>1\Ul}!ac11'11t 

111"u11crn H . .!.1 l~poc.1. l:t c1hnn11, Ciu:u.l.1!,1¡.11.1. J.¡h,lo, ~k\h,:o. Ed111111,1l l:rmcr,1tl;id 1k (iu.1d.1l,1¡.u.1. i'JIJI. 111' hl y í1~ 

-1 lia1d.1, <it1\l;l\11, ~ Con.1. Jm~ Fcllpi: . .\'uno Cm1· M1•11tc1110, l.t cdu.:11·111. \k\1~·0. I> F hltlor1.d Cho S A. PN7. 1111 -lh ~ ·'7 

-283-



/\dem:ís de lo anterior. hubo una especie de persecución contra funcionarios cinematogr:íticos del eche

verrisnm. pn:cec.Jida por algunos despidos. !'rimero. en noviemhre de 1978 renuncia el director del llaneo 

Nacional Cinematogr:ítico y es sustituido por Servio Tulio /\cuiia. y se sustituyeron a los dirccturcs de Co

nacite, Estudios Churubusco, del Centro de l'rnc.Jucciún de Cortometrajes, Películas Mexicanas. l'rncinc

mcx y del Centro de Capacitaciún C'incmatogr:ítica (súlo permanecieron los directores de Conacine. Estu

dios América y Operadora de Teatros). /\1 poco tiempo. Servio Tulio /\cuiia también fue renmvido para 

poner en su lugar a Gustavo Corres Calderón'. 

Después, en julio de 1979 hubo un csc:índalo cuando 20 ex funcionarios y artistas del anterior cinc echc

vcrrista fueron arrestados de forma prepotente y anticonstitucional, sin levantar la denuncia previa. pnr la 

Policía Judicial Federal, acusados de fraude por entre 500 y 5000 millones de pesos durante el tiempo que 

trabajaron en el sexenio cchcvcrrista. Entre los detenidos estaban Jorge llern:índcz Campos. ex director de 

Conacinc; Jorge Dur:ín Ch:ívcz, director de Estudios América; Fernando Macotcla, director de Cinemato

grafía; Bosco /\rochi Cuevas, director e.Je los Estudios Clmrubusco; e incluso el famoso director de cinc 

Carlos Velo, ex director del Centro de Producción e.Je Cortometrajes. Los dos últimos fueron consignados. 

aunque siempre se declararon inocentes"' En realidad se trató de una represión política orquestada por 

Margarita Lúpez Portillo, con el objetivo e.Je acallar las voces en contra e.Je su administración. 

/\hora, teniendo el Estado mayor control e.Je la producción y debido a las trabas que se le impuso a la 

misma, el cinc estatal poco a puco fue decreciendo aiio con aiio durante el sexenio. Mientras, el cinc e.Je la 

iniciativa privada se fortaleció y. tomando una actitud revanchista después de aiios de ha her sic.Jo desplaza

da del negocio por el gobierno de Ed1cvcrria, la vieja burguesía volvería a dominar la escena tihnando ca

da allo rnayor número <le cintas. en su gran mayoría .. churros" conlll vcrcn;os n1ús adelante..:. De esta forma·. 

la nueva crisis del cinc mexicano también se plasmaba en la pantalla, done.Je desfilaban películas de la peor 

calidad posible, mientras el poco buen cinc se mantenía con dificultad gracias a los autores independien

tes, a l11s ecos del 111nribumlo cinc de "autor" estatal, y al 111uy cscasn cinc privado de calidad. 

El sabotaje se debió en parte a los intereses económicos que compartía la familia López Portillo con los 

empresarios cincmatogr:íficos privados, con quienes hicieron alianzas y acuerdos para desmantelar el cinc 

estatal en bcnclicio mutuo. Ejemplo de esto fue la creación e.Je la Unión e.Je Crédito de la Producción Cinc

matogr:ífica S. /\.de C. V. en 1980. con la cual el Estado daría crédito a producciones privadas que rcprc-

~ Ko.,.,h,1i.:h. Ahn.1: ~ Cancl. Le111:1:1. lbulr111. pp. IXJ y IX4. 

h /1•1,fr111. pp 1 N!1 ~ PO 
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sentaran bcnctieios seguros en la iaquilla. De esta forma se logró el auge de empresas privadas como Tcle

vicinc. penenecienle a Televisa'. 

Y para cerrar con broche de oro eslc sexenio que fue lan tr:ígico para el cinc nacional 1y para el pai' en 

general. en otros :imhitll,), el miércoles 24 de marzo de 1982 ocurrii·, el pcllr desasm: en la historia del ci

nc mexicanll. cuando un incendio dcstruyt'> la Cineteca Nacional y las oficinas de la Dirccciún de Cinema

togralfa. El saldo fue de un ní11ucro indeterminado de muertos, llliciahncnte se hahlú de 3h, aunque otn" 

calcularon m:ís de <10'. Desaparecieron alrededor de 6 mil pcliculas (tal vez el acervo m;ís grande que.: ha

bía en América Latina), muchos eran cl:hicos del cinc nacillnal e intcrnacinnal irrc.:cupcrablcs. dllcumema· 

les invaluables de tiempos de la Rcvoluciún, dos salas Uc cirn:. 1nilcs de documentos. fo1ug.rarías. guiuncs 

originales''. y la m:is grande biblioteca especializada en cirn: de México. con m:ís de 10 mil libros'º l.a 

causa del inc.:ndio al parecer se dehit'> a un d.:seuido o a una negligencia. p.:rn nunca se investigó a fondo 

y siempre h:t pr.:vah:cido la sospech;1 de un auto sabotaje. 1'vlm:has de las películas d.:sapan:cidas eran ími

cas o irrcmplazahlcs, algunas mudas y otras habladas. lanto documemales como films de licciún. De la 

gran mayoria del material fílmico perdido del porrirismo y la Revoluci<'>n. no queda m:ís que los testimo

nills de aquellos all>rtunados que pudicrnn presenciar las películas o, en el caso de los rilms de licción, a 

veces se conscrvú los guiones o argumentos escritos de las películas, o aunque sea resctias de periódicos 

de la época. Pero hubo casos en qu.: ni siquiera eso sobrevivió. 

Ante todo lo acontecido durante este sexenio. ti.:ne raz{in Tom:ís l'érez Turrent al afirmar, sobre la polí

tica cin.:matogr:ilica de Lúpcz l'llrtillo: ..... Si en algo se distingue el resultado de esta política es por haber 

barrido con todo. En el campo cinematogr:ílico. como Atila. por donde pasó la setiurn Margarita L{ipez 

l'ortillo ... , no volvení a crecer ni la hierba por largo tiempo" 11
• 

7 lf>11frm. p IS:-< 

.. li11L·1.1. c;u,l,I\<' .\ {'pn,1. Jn,c l'd1p~· .. \111•1¡1 n111· .\ln1 .. 1110 \.1 cdH:11'111. \tó;u:n, D. F.. bl11t111.1\ Cliu S. A lle e \' llJ'f'. 11. 5f1 

'J l',·tl'/ l'ulfl'lll. Tom.1,, - !IJl\l Sn!.h \11l>1c el ,\.;ni.ti C'mc \k\h:,1110". t•n ,\A\'\', llouu d1• C1111•. rt'.1t111111111m l" /)m IW1t'l/lo.1 dd .\'111•111 C1111• 

/,111110,11111·1/11//11• \',•/111111·11// .\/1·1110. lacd1..:1ii11. ~ku ..... IJ F, SEi'. Fund;1.:u·111Mro!:\l\::t11adcC111c.1,l.t\A. C., llA~t. llJHS p. !:tlJ 

HI Jkl \lu1,1l li11n1.ik1. h:111.1111t.1. "IS1Jh ( 1)X7 C'n11111ln!!i.1 del C111c ~lt:\.10.:anoM, en r\A\'\' l/ujt1s 1/t' Cuu· li·1111111111io.1 .\ D1wwm·1110J 1/t'f S111·10 

( ·,,,,. l (/f/f/0<11111'1/u/llO \'11(111111·1111 ·'"'""º· 1,1 cd1i:11'111. \l~\IW, D. F., SEi'. F11114J,u;11ín Mc\JCilll:I 1Jc l'lllCOl\lil\ A .e .. UA~1. 11)88, r !8". 

11 1•,·1l't l"t11tl'lll. T11111.i'. /"11fr111. p !411 
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5.1.2- CINE ESTATAL. 

En1rc lo poco rcscaiablc del cinc mexicano del período presidencial de José Lópcz Portillo, cs1uvo el 

a!,!<J11iza111c <.:inc cs1a1al realizado por los cincasias que brillaron duranlc el período de nucslro universo de 

esludio. La prnducciún de algunas de csias películas, sobre lodo las realizadas al principio del lopczporti

llismo, se logró gracias a que ya eslaban muy avanzadas sus eiapas de prcproducción. por lo que no se po

día dar marcha alr:ís para suspender los proyee1os, aforlunadameme. Con sus ahibajos, muchas de es1as 

cir11as rcsuhan imeresanles y bien pudieron formar parte de nueslro universo de estudio para la prcscmc 

invcs1igacii"1n. de no ser porque fueron 11lmadas poco después del marco 1cmporal que delinimos pcrtinen

lcmenle. 

Arturo Ripslein dirigió Fl f,ugar sin Umites. /.a Vi11t!a Negra (ambas de 1977). Ci11/e11a Perpetua, /,a 

Ha Al<:imu/ra (ambas de 1978), La Setf11cciri11 ( 1979) y !?astro t!e IH11erte ( 1981 ). llldas eslalales". Al me

nos la primera y la lerccra pueden considerarse cnlre las mejores cinlas de su carrera, a pesar de la crisis. 

Felipe Caza Is, pur su parte. realizó para el Estado dos películas muy ambiciosas comenzando el sexenio: 

/.a (hiera lfodrig11e~ ( 1 'J77) y FI A1io t!e la /'este ( 1978), y a pumo de linalizar el período presidencial, hi

w IJc!i" la Meteral/a ( l lJ82)
1 
'. 

Las lrcs películas estalales de Julhín Pastor en el período fueron: Los /'eq11e1ios l'ril'ilegios, El Vuelo de 

la Cigiie1ia (ambas de 1977). y Estas Ruinas que Ves (1978). Sergio Olhovich hizo Ll<wiz11a (1977), y El 

/l¡f/e1w1 de 7i1t!o.1· tan Tl'mit!o ( 1979), mientras que Gabriel Retes hizo Flores t!e Papel ( 1977), y Bandera 

Notu 1 l'l78> 1
,. 

Claro que tamhién estuvo el caso de. tres coproducciones célebres r.or lo lamelllables. La política cinc-

111atogr;ilica de Margarita Lópcz Portillo se caracterizó por su torpeza. mal gusto e ignorancia respecto al 

cinc en general. ¡\ pesar de los consiames ataques a los despilfarros del anterior cinc cchcvcrrislil, se auto

ri11·1 una µran carllidad de recursos económicos del erario nacional para la 11Imación de tres coproduccio-

11c·,~supcrpr11duccinncs que rcsullaron auténticos "churrns": Más /,ocos c¡ue 1111a C'a/Jra, coproducida con 

!·rancia. diriµida pnr Francis Vebcr y protagonizada por Gcrnrd Dcpardicu; Ca111pa11a.1· Rojas de Scrµci 

l!nmlarchuk 1cs1as dos de 1981 ); y Al//011ieta ( 1982), coproducida con Espafü1. dirigida por Carlos Saura y 

12 ( i,1td.1 R1i:r,1. 1~1111110. /fmorrd 111'/ Cmt' ,\frlinmo. l:i cdu:tlin. ~IC\ICO, O. F., SEP. l'JMC1. pp. 328·3.lll. 

1: /f>;,km p llll 

11 /1,1.!1·11• l'P ll_:! \ r\.l 
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pn11agllni1:1da p"r lsahellc 1\djani". l.a pcnr y m:ís cara n:sull<Í ser Cc1111¡1a11as N11fc1.1, ci111a cnpniducida 

por l\kxico, Italia y la U. R. S. s .. tan mala que ahora ninguno de los lrcs paises reclama ~u palcrnidad. 

Narra la hisloria de Jnhn Reed, el periodisia norteamericano comunista que fue testigo de la Rcvnluci.»n 

mc.xicana. protagonizada por Franco Nero (como ReedJ y Ursula Andress. sin llegarle a los talones a la 

'cnsa.:ional Nccd: 1lkric11 /11s11rgcl//c ( 1970) de Paul Lcduc. 

i\hllra contaremos otras películas estatales sobresalientes a pesar del dirícil marco en que se produjcrlln: 

/.a 1\lt(Í<'r l'<'l:Ji•c1<1 ue Juan Manuel Torres (Ílltima película ue su director. antes uc morir en 1980 en un 

a.:cidentc automovilístico, protagonizada por su esposa Meche Carrclio), /,os flu/ole111cs de .Jo,é EstraJa. 

Na11/i't1gi11 (las tres de 1977). y Amor U/Jre, ambas de Jaime Jlumhcrto l lcrmosillo, A /'aso de C11j11 de 

Luis i\koriza, En la Trampa de RaÍll i\raiza (las tres de 1978), l?etmto de 111w Mi(fer Casada Je Alberto 

lllljúrqucz. y Ut1111e1111u· Mike de Alfredo Gurrola (ambas de 1979) 11
'. 

5.1.3- CINE DE LA INICIATIVA PRIVADA. 

Si la crisis econúmica e industrial del cinc nacional del período lopczportillista se dehiú a las facilidades 

que el Estado concedió a los empresarios privados de la vieja y nueva burguesía cinematogníl1ca. la crisis 

artística se debió pn:cisamcnte ;1 la presencia de las películas producidas por la iniciativa privada en las 

carteleras. Eran cintas destinadas a la nípida y segura comercialización, desatcnJiendo la calidaJ Je la Ji

rcc.:iún, los argumentos (guiones), actuaciones, y demás cfcmentos del lilm. Los tn:s pril1cipalcs tipos de 

cim: en que se dividía la iniciativa privada, eran el género de "licheras", el "fronterizo". y el producido por 

Televicinc. 

¡-. 1; 11~11. c;u,1.n11. ~ c.111.1. Jt1w Fdi¡k:, S111·w Cmt· .\lt•uw1111, 1:1 cd1c11in. l\.lé\ku. IJ. F .. fal1111rn1l Clío S A lle r \'. 111117. pp 'i-1 ~ 5" 

111 1 i.trd.t H1..-1.1. En11h11, 11¡1 nt .. pp . .l1l·Jl4, y J.'th. 
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El cinc de ··tkhcras". scnt<i sus raíces durante el echeverrismo con /Je/las de Noclle (1974) y su secuela 

L11s Ficlleras: /ll'i/a.1· dl' Noclle 2 ( 1976), amhas dirigidas por Miguel M. Delgado. Este director, ya muy 

entrada la moda alrededor de este tipo de cinc. incluso dirigiría para el gobierno de Lcípez Ponillo ¡Oyl' 

S11/0111é! ( 1978) 17
, película estatal de licheras (o sea que nuestros impuestos alguna vez pagaron indirecta

mente cintas de es1c género) que contradice la postura conservadora de Margarita L<ipez Portillo respecto 

a realizar L·irn: 111:i~ fomiliar. 

l'ero sería el guionista de las Jos primeras cintas, Víclllr Manuel "Güero" Castro, el que le daría el im

pulso ddinitivo al género de "licheras" y de "sexicomedias" en el sexenio de López Portillo, con: L11 /'11/

q11erfa, Se.ro c·rmlra Sl!.ro (ambas de 1980), La 1'11/q11eria 11 (1981), y Las Modelos de /Je.1'1111do.1· (1982), 

las cuales fueron sus cuatro primeras películas como director 18
• 

1\lgunas de las cintas pertenecientes a este género durante la época, fueron lilmadas incluso por directo

res presitigioslls. como f.a.1· ele/ 'fi1lri11 de Alejandro Galindo, l'imrdf11 Mexicana (basada en un libro de 

Armando .liméncz) de Abel Salazar (ambas de 1977), t:I Se.ro Sl'lllido (1980) de Rogclio A. Gonzülez, o 

/Jurde/ (1981) de Ismael Rodríguez. Otras muestras del género fueron Noches de Cabare1 (1977); M111ie

rns dl' M<!di1111oclll' ( 1978), ambas de Rafael Portillo; Cuentos Colorados de Rubén Galindo; Las Co111p11-

111doms (estas dos ültimas de 1980); y t:I Dfr1 del Compadre (1981 ), las dos últimas de Rcné Cardona 1''. 

Durante el período temporal en que gobernó José López Portillo, hubo un gran aumento de la población 

chicana en los Estados Unidos, debido en parte a las migraciones hacia ese país por la crisis que vivía Mé

xico. Con esto, hubo también un aumento del público cincmatogr:ílico chicano, para el cual se abri<i un 

11ucn1 y multimillonario mercado. El cinc "fronterizo" contaba historias <le "moja<los" o aventuras de nor

tcfi"' y camioneros, a veces mezcladas con géneros como el de "narcotralicantcs" o el policíaco. En estos 

)!.'ncn1s brillaron actores como los hermanos Mario y Fernando Almada. Ejemplos de cste cinc son: Lo.~ 

f!.•gule.1 t 1978) de 1\lfrcdo B. Cravcnna, La Mafia dl'i Río /Jrmv (1979) de Jaime Fcrnámlez, Comac/O 

( ·111n1110 de Federico Curicl. Muerte <'11 el Ufo Grande de Raúl de Anda Jr. (ambas de 1979), Tij11a11a Ca-

1 ~ e l'J~ l'l·1l.1. /J1¡, 1011,1t10 1fr /lir1•1/Plt'J 1/d C1111· M1·1ium11. l.i ~lht:klll. M¿\1..:0 I>. F., l'ONAC'ULTA } Ci111:1ct.:;1 S;u:1unal. :?<XMI, p. ~1>-t. 

! " /1>1,/1'/!I p 1 l\ 
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/ie111e de José Luis Urquieta, Ga1illero.\' del Río /Jral'O de Pedro Galimlo 111. y /.0.1· /'i.1'10/ero.1· del Río /Jm

,.,, de An[!el Rodrí[!UCI. (las tres úe 1981 )!". 

Televisa, el lllllnopolill úe la televisión privada en México en ese entonces, crclÍ su c111prcsa filial Tclcvi

dne para ta111bién úcdicarsc a la producciún cincmato[!r:ílica. Sus l'ihns no eran 111üs que la cxtcnsi<in de 

~us progra111as n personajes televisivos, con sus "estrellas .. y pnícticamcntc la mis1na moralidad mojigata. 

pues la censura en telcvisi<in era 111ayor que en las películas y no se aprovcchú la 111ayor apcnura de temas 

en cinc. Televicine se úeúicó a fi1111ar algo así co1110 progra111as úc t. v. caros para el cinc (que había que 

pa[!ar por verlos en una sala, m1nque no se díli:renciaban 111ud10 de los de la telcvisiún). A dccir verdad, la 

"pantalla [!ramlc" le queú<i bastante grande a Televisa. Si en un principio las películas de Ti:levicim: se i:n

liicahan hacia el mi:rcado familiar por medio de supuesta "comcdia blanca" (m;ís bien. blanca dc i111agina

~iú11J. dcspuCs llnanciaria otros géneros e irn:lu~o a directores prestigiosos. 

Entrc las pclíuculas dc Telcvicinc de esa época, cstün /:'/ Cl1<11!f7<' de Enrique Segoviano (con el cómico 

"Chespirito"): Milagro e11 l'I Cirm (con el payaso "Cepillín") úe Alejamlro Galinúo (ambas de 1978): La

g1111illt1, mi IJarrio ( 1980) úe Raúl Araiza: /,11.\' Nenglones Torcidos de Dios de Tulio Dc111ichcli: y El Mi/11-

.l'(I.\' de Roberto G. Rivera (a111bas de 1981)! 1• 

l lubo casos de cineastas que triunfaron en ci cinc estatal de tiempos echeverristas que tuvieron qut: reali-

1ar películas con la iniciativa privada úchiúo a que ya no encontraban oportunidaúcs adecuadas para 

c·xpre'Otr su arte en el cinc estatal. ante el des111antela111iento de éste. En la 111ayoría úe los casos, tuvieron 

que n:ali1.ar sendos "d1urros" con tal de no perder su trabajo. llay quienes pueden interpretar esto como 

una "traicii'111 al arte'', o que simplc111ente se venúicron los "autores", pero la verdad es que no tenían mu

chas alternativas. Era esto, dedicarse al cinc independiente, o continuar con el cinc estatal bajo las pésimas 

cnmlíciones de la política del régi111en lopezpnrtillistu. Vt:amns los ejemplos más representativos. 

_' 1 /!•1,/1·111 i'I' J~fl. :\.!7 y J.\I. 
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Arturo Ripstein tuvo que tragarse su orgullo y aceptar la lilmaciún de La Ilegal ( 1979). producida por 

Televicine y prntagonizalla por la cantante Lucía Ménllcz. Por su parte. Felipe Cazals. principal director 

del cinc cchcvcrrista. hizo Rigo es A111or, El Gran 1i'i1111fo, y Las Siete Curas (las tres de 1980). Las llos 

primeras protagonizadas por el cantante Rigo Tovar. Mientras, Gonzalo Martínez. a pesar de sus desplan

tes izquierdistas y revolucionarios en sus lilms echcverristas. dirigi6 tres cintas protagonizallas por el can

tante .luan Gahricl: !>el Otro l.t1tlo del 1'11e111e (1978). El No11 No11 (1979). y Es mi \!id11 (198())~~. 

5.1.4- CINE INDEPENDIENTE. 

Así como el cinc estatal durante el lopczportillismo andaba en crisis y su prollucci6n era muy rcducilla. 

el cinc indepemlicnte pasú en ese tiempo por un buen momento. pues superaron en cantidad a las estatales 

(a diferencia de como había sido durant<: el ccheverrismo). Incluso. algunos cineastas de prestigin. llecep

cionados por las dificultalles que enfrentaban con el Estado para hacer su eim:. realizaron cintas de forma 

im.Jcpcndicntc. i.;01110 si regresaran a sus raíces. 

l~ste fue el caso de Jaime llumberto llcrmosillo, quien dirigiú las cintas indepenllicntes l.as Aparie11cim 

E11gwia11 ( 1977). A/11ría d<' mi Cora~tÍ11 (1978). y Co11fid<'11cias (1982)~·'. Otras películas independientes de 

la época fueron: .lonwlao.1· lle Eduarllo 11.lalllonallo. /.as Malas ll!f/ll<'llcia.1· lle José Luis Bcnlliure (ambas 

de 1977> . ..t11acr11sa de Aricl Zúliiga. Co.\'/e/11cio11<'s del gran Alfredo Joskowicz. Cosas d<' Y11rntlÍ11 de Al

herto Bnjtirquez. Nic/Jla de Diego López. Ora sí Te11e111os que G111111r de Raúl Kamffer (todas lle 1978). 

Así es \lil't1u1111 de Jorge Fons. La Vl'11ida ele/ l'ap11 de Sergio García. Rajo l'i Mi.1'1110 Sol y sobr<' la mi.mili 

Til'l'ra de Federico Wcingartshofcr (todas de 1979), Mojado l'oll'er de Alfonso Arau. Tat/lÍnlll lle Ramón 

Aupan. //i.l'toria.1· l'ro/tihit/11.1· ele 1'11lg11rcito de Paul Leduc (las tres lle 1980). Café Tarnb11 de Jorge Prior. 

Jlc111¡JO de /.o/Jos de Alberto Isaac, El Clt11/t11ist/e de Carlos Menlloza y Carlos Cruz (las tres de 1981). 

C/111rrotitlcí11 de Carlos Cruz y Carlos Mcndoza. y La Ví.1pera ( 1982) de Alejanllrn Pe layo'•. sólo por 

mem.:ionar algunas. 

~ i /l•1,fr111. p ,ll(o 

~.¡ c;.u, 1.1 H1~r.1. h111h•1. -111~.l-1 1JS.?: El Cmc lndl!fll'ndtcruc". l!ll //ojcu de Ci11t. Tem111011ms y Oonmlt'llltH dd N11em Cme /.l/l/lllNlllll!rlCfll/O. 

\",1/1mw11// ,\fr111••. J.1c1hc11i11. ~tC\u.:o.IJ.F.,SEI'. Fuml:i.:1únMcx1canallcC1nt:as1as,\.C'., UA~1. llJHR. pp. 110 y :!11. 
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~-·-~--SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID. 

5.2.1- DOMINIO DEL CINE PRIVADO. 

M igucl de la Madrid llunado fue el presidente de la República durante el sexenio 1982-1988. En medio 

de la crisis ccomimica n1;ís grave que había sufrido el país hasta entonces, la crisis del cinc mexicano pare

cía poco importante, por lo que j:umis fue prioridad para el Esrndo. Fue increíblemcmc escasa la prndu

cciún eslatal y la b(1squeda de la calidad cinematognilica. Micmras, los productores privados dominaron 

totalmente la escena sin preocuparse por hacer buen cinc. Leonardo García Tsao resume muy bien la situa

ciún del cinc mexicano durante los 80's: 

"Ahora. ¡,qué pasa con el cinc mexicano aclllal'! ... el único cinc que cncucmra un público 
masivo es el de los productores privados. el de fichcras, los albaiiilcs, los narcotraficamcs, 
los co111rahandistas fmmcrizos ... basura degradante que habla del poco respeto que los res
ponsables tienen hacia su oficio y hacia su público, y que constituye un alarmante 90 % de 
la prmlucciún anual. .. ¡,Para qué se van a preocupar los prnductores privados por mejorar la 
calidad de sus películas. si con la basura que han engendrado por af1os han inflado su cuen
ta bancaria'.'. El 10 ',; rcstanlc corresponde al poco cinc de :unbiciún. de alicmo. que se pro
duce en l\léxico, y es aquel que cncuemra obst;ículos, desde su prnducciún hasta la exhibi-
.. "'" CIOn ... -·. 

5.2.2- ACTUACIÓN DEL IMCINE. 

El 25 de marzo de 1983, por decreto presidencial, se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (lm

cinc). dependiente de R. T. C. Es hasta la li:cha el organismo encargado de supervisar la producción del 

cinc estatal. El director del hm:inc fue el gran cineasta Alberto lsaac1
''. 

Se puede hablar de dos etapas del cinc estatal del sexenio delamadrista: la etapa en que Isaac estuvo al 

frente t.lc Imcinc, o sea 1983-1986, y cuando el político menor Enrique Soto Izquierdo lo sustituyó. 1986-

1 '188. En la primera etapa hubo muy poca producción de películas estatales, pero Isaac hizo imentos de

sesperados pur nwjorar el agonizanlc cinc nacional: apoyó a la generación echevcrrista, a egresados del 

Cl: l'C y del C. C'. C .. y rnm•oc<Í al Tercer Concmso de Cinc Expcrimcntal17
. 

Este tercer concmso fue convocado tanto por el hm:inc como por el S. T. P. C. en 1985, y fue bastante 

~:;, <i.11~1.1 l\.111. l.t:un.tr1lu. Co111,1.kl'fn11·w11/Cmr. J;1i:1..hi.:uin. ~fC,1..:ul> F., COSACULTA. 110\"1i:mh1i: l1JXIJ, p 111-l. 

211 li.ui.:í.1.Ciu\1,1\1>. ~ l'nn.1,Ju..i:Fd1pc·. ,\'ur10C11wM1·w1111". la l'thi.:11·111. Mi!uco. IJ. F .. hluon.11 <'liu S A deC \'. l'N7. p '.'iH 

2: \"l·1•.1 :\ll.1r1•. 1:1!11.1111" 1k l.1. l.11 /111/11.\tri.1 Cm1·11111111graji111 .\lr1inm11. l't•rjil //11t1inn•-.\'11nt1/, Cu;11k11111., 1k l>uuli=,1i.:1ú11 

nu111i:11• .l7, ~.1 1·111•..:a. J.1 ed1rni11. Ciu.1d.ll.11.1ra. J.11/"''º· ~IC:\11.:0. hhh•ri.11 l:111\·t:r~1dall de Ciuallal.11.ua, llJlJI. pp 7J ~ 74 
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tardío si consideramos que el segundo había sido en 1967. Para los jóvenes participantes. fue m:is hicn un 

concurso para obtener el financiamiento de sus películas, pues se hicieron con muchas dil1cultades. En 

realidad las c.:i111as no eran 1an cxpcrimcnlalcs. todas poseían argumentos. lenguaje cim:matngr:lfico y ..:sli

lo de direccii·in a la \'icja usan1.:1, tal ve1. con la excepción de Calllcci11 ( 1985) de Luis Kelly. que al men"s 

jugó un poco con el uso de marionetas. l.a ganadora del concurso fue Amor ll l<1 1·1u•l1<1 de l<1 l:".w111i11t1 

(1985) ue Alberto Cortés (un huen director que ha rcalizauo pocas películas hasta la lecha). el segunuo lu

gar fue para Crú11in1 de f·i1mili<1 ( 1986) de Diego Lúpez. y el tercero para La !Jwulll de los l'm1clti10s 

( 1986) uc Arturo Velazco~'. 

Se trató de convm:ar a un cuarto concurso. pero hubo muchos obstáculos y burocracia que lo impidieron. 

Esto. sumado a los pocos estímulos que gozaba el cinc de Estallo. hicieron que Alberto Isaac renunciara a 

la uirección del lmcim: en 1986. Ese ario fue sustituido por Enrique Soto Izquierdo. En su administrnciún 

se aportaron m:is de 200 millones de pesos para crear el Fondo de Fomento para la Calidad Cinematográl1-

ca. También se comenzó a presentar la llamada "producción multipartita", donde varias empresas colabo

ran para el financiamiento de una película. Por ejemplo, Me111iras l'iado.ms (1988) de Ripstein fue prouu

cida por ocho instancias productoras, incluyenuo el Fondo~''. llasla la fecha, c;1si t.mJas las películas se si

guen haciendo de ese modo, pues por las crisis los costos han subido y casi no hay empresas interesadas 

en producir cinc. 

5.2.3- OBRAS Y AUTORES. 

Ahnra recordemos algunas de las películas m:is importantes del período, tanto estatales como p.rivadas e 

inuependicntes: El /Jillbfo y lll /Jama de Ariel Züliiga; ¡!.os Et1m111raremos! de Salvauor Díaz; !.ola. l<1 

fr<1ilera de Raül Fern:índez (en su época fue la película m:is taquillera ue la historia del cinc mexicano); 

Frh/a, Narurale:a \lim de Paul Leduc30
; Totia Macltere.1· de Raül Ara iza; Mexica110 ... 7ií l'uede.I' ue José 

Estrada (todas de 1983 ); Dmia Her/i11da y .1'11 lfiju de Jaime llumherto llcrnmsillo; Ve11e110 para las liadas 

de Carlus Enrique Tahoada"; Figuras de la l'a.l'iú11 de Rafael Corkidi; Vidas Erra mes uc Juan Antonio uc 

~s fi.11..:1.1. liu,1;n11, y Cm1.1. Jn ... i: Fd1pc, 11p i.:11 .. pp t,.l y (1~ 

~q \'l'~·· :\lt.1111. hl11.ud111k l.1. lh1dt'IT/, 1111 7.S ~ 75 

l(I lkl \l,11,11 <i11111;ill"/. 1:c111.1n1ll1. -1~11ti- ll1X7· t'11111nl11µia 1kl l'mc \ll•\h.:an11". en AAVV. //ojar 1/e Cine. Testi1111111ius y /J11C111111·11tm 1/l'/ l\'111•1·11 

e ·1111· f 11t1110.11111·n1111111 \'t•l11111r11 11 ,\fr11~ 11. 1.1 cJ . ~h."\ . ll F. SEP. Fund.1rni11 M~\1c;11m lle Cmca<il;t<i A.C .. UA\I, l'JS8, pp. !81J y :?1Jll 

11 l ·1ul... l'«1L1. fJ11•1m111t10 d1· /J1t1·d1111·1 1frl C1111• ,\fr11n1110. LI l'J., \k\1('0 I> F.. CO!'IACULTA y Clllt:lcca Nai.:111nal, !Ol.10. pp 677 ~ 7111 
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la Ri\'a: /Jit1111a111e de Ger:irdo Lara12
: /li"toria" \lio/e/l/a" de Víctor Saca. Diego Ltipez. CarltJs García 

1\graz y Danid Gonz:ílez Duelias: l?edv11do de Raúl llusteros ([odas de 1984): O/Jd11/ia de Juan Antonio 

de la Riva: El Om/Jligo de la L1111a de Jorge Prior: nw11ato" de Christian Gonz:ílez <las tres últimas partici

paron en el Tercer Concur.,o de Cinc E.xperimenlall: narnilo de Enrique Escalona (de dibujos anima

dos)-'': /.0.1· Motiwi" de Lu: de Felipe Cazals: /:'/\'ira /.11~ Cru~. 1'<'1111 1\/úrima de l>ana Rotherg y Ana Diez 

l>íaz (todas de 198.'i>: 1\lari111w 1\lariww de /\lheno Isaac: Lo qtw Importa es \'il·ir de Luis Alcoriz:r'·': No 

le" Pedimos 1111 \liqie a la l.1111a de María Eugenia Tamés y María del Carmen de Lara: /:"/ Imperio de la 

Fortuna de Anuro Ripslein: U/ama: l'i Juego de la Vida y la Muerte de Rohcno Rochín (las !res dc l lJ8f1): 

¿Nos 1i'<licionaní l'i l're"ide/l/e~ de Fcrnando l'érez Gavil:ín (este lilm, también conocido como Intriga 

col/Ira México. li1e muy polémico y no se permitii'l su exhibicitin comercial).i;: Nocturno Amor que te Va.1· 

de f\larcela Fern:índez Violame; Como u11a l'illlura nos /remus /Iorrwttlu de Alfredo Gómez Díaz: Días 

/J!fi'ci/es de Luis Estrada (!Odas de 1987): l/istoria.1· de Ciudad de Ramtin Cervantes. María Novaro, Ra

fael Montero y Gerardo Lara: El Otro Crimen de Carlos Gonz:ílez Morantes: y Goitia, 1111 Dios para sí 

Mismo de Diego López (las tres de l 988)J1
', enln: otras. 

1~ Dd ~1oral. up. di-. p. 11)0 

.l 1 \'cµ.1 Alf.1rn. Ellu.1hltl de la. lbidem, ¡ip 7J, 74, y 77. 

1i Crui... i'crla. np. i.:LI, pp 677, 67X ) f17 1J 

l<i lkl ~tnral lim11.ilt.·1. Fcrn;t1kl11, lfodt·111. pp .!'JI.) ~ 1lJI. 

lh \"l'¡.'.I ,\lt.u11, bluartlo 1.k l.1. /hidrm. pp 77 ) 78 
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~J_:_ ~Ji?\L'l:'! 19_1) J~-c;:~g_ws SA u N __-6.!;i. 

5.3.1- LA FALSA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

Carlos Salinas de Gortari sería el presidente de México durante el sexenio 1988-199-L Su política econó

mica se caraeterizó por su al1liaciún al ncolibcralismo y por las privatizaciones de cmpn:sas e industrias 

antes estatales. De ahí que el cine nacional pnicticamcnte dejara de existir como industria, es decir, como 

una serie lle empresas especializadas en la prouucci(m cincmatogr:ilica. l lay que aclarar que esto no signi

lica que el cinc mexicano haya muerto en este sexenio, lo que murió fue la industria en sí, pero se siguie

ron rcalizamlo pclkulas en la iniciativa privada o en producción multipartita. 

Entrnnuo Salinas, se sustituyú a Enrique Soto Izquierdo por Ignacio Dur:in Locra (hijo de Jorge Dunin 

Ch:ivcz, promotor de los Concursos de Cinc Experimental de los 60 · s) en la dirección lle Imcine. Bajo la 

gestión de Dur:in Locra, se logró que lmcine formara parte de CONACULTA, y por lo tanto, de la Secre

taría de Educación Pí1blica (SEPl)7
• 

La política cinematogrüfica del salinismo se puede consiucrnr como un intento del gobierno por aparen

tar un nuevo clima lle libertad de cxprcsiiín, en medio del descontento general lle la sociedad civil debido 

a la inexistencia de espacios de expresión. 

En 1989 Jorge Fons lllma R<!io Amanecer, primera cinta de ficción que trata de forma directa y mani

licsta la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatclolco, el 2 de octuhrc lle 1968 (du

rante el régimen de Gustarn Díaz ürdaz). Tamhién se permitió la 111mación lle El /Ju/to ( 1991) lle Gabriel 

Re1es, qw: toca el tema de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 (régimen de Luis Echcverría 

Álvarcz). l~sta última fue apoyada debido a que alabab;i el n:gimen contempnrünco de. Salinas de Gortari. 

(en una escena se dice que Salinas es el mejor presidente que ha tenido México desde Lizaro C:irllenas). 

Adem;ís. en 1990 se permitió al lin, después de 30 alios, la cxhihición de La So111hra del Caudillo, película 

dirigida en 1 'J60 p<n· Julio Bracho. la müs perscguiua y "cnlataua" del cinc nacional en su historia. Por úl

tinw. en 199-l se lilma la que se consiuera oficialmente la primera película pornogr:írica mexicana autori-

1ada: 'li-11/icame.1· del Sl'xo de Ángel Rodríguez Vüzquez-'8 • Claro que la censura cincmatográfi~a seguía 

existienuo durante el salinismo. La supuesta apertura tenía tintes propagandísticos que intcntahan mostrar 

las honJaues del sistema de partiuo único. 

t7 \"q•.1 .\ll.1111 l:du.trd11 di." l.1. Jhufrm, p 75 

'' li.11~1.1 <iu,t.1\11. ~ C1111.1. Jmt- Fchpt!, 1\i11•1'11 Ot11•.\frun11111. la cl11c1!111, Mé.,icu, ll. F .. Edunn:il Clln S. A. di! C \' .. JIN7, flP 70 )· 71 
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5.3.2- EL NUEVO ··NUEVO CINE MEXICANO ... 

Durante el pcrimln salinista. el cinc dc calidad que se había producidn en los tiempns de Eche· 

vcrría !-iCl'Ía algo así como el viejo .. nuevo <.:inc mexicano", porque ahora habría un rcsurgi1nic1110 

dd huen cinc que podríamos llamar cl nuevo .. nuevo cinc 111cxica1u1 .. (valga la rcdumlancia). Es· 

to se dcbiú no tanto al apoyo estatal o al incipientc interés de la industria privada. 'ino a un nuevo 

relevo gcncracinnal de cineastas, gracias al advenimiento tic j6vcncs directores talentosos. Se tra

tó de un período contradictorio. porque por una parte sc asomaba el talento de cincastas con ofi· 

cio y sensibilidad deseosos de expresarse y vivir de su olkio. y por otra parte. los últimos pasos 

para la dcstruccitin de la industria del cinc 111exicano se estaban rnm:retando. Esto último a pcsar 

de que mucltas películas dc cstc .. nucvo cinc mexicano .. tuvieron é.xito cn distintos fcstivalcs na· 

cionalcs e internacionales. y algunas incluso fueron éxitos de taquilla. lo que significa una hazafia 

en una época en que el público mexicano ya no veía cim: nacional. Claro que la gran mayoría de 

las pclículas dc esw cinc fracasaron en taquilla. pero al menos. ta111bién la gran mayoría de las 

cimas estaban dcntrn de panímetrns aceptables de calidad artística. 

De entre los cineastas destacados del .. nuevo cinc mexicano .. del salinisno. fueron dos los prin· 

cipalcs: Carlos Carrera y All[mso Cuanín. Ambos son directores jóvenes y en activo de los cuales 

:nin no se ha dicl10 la última palabra, pues todavía tienen mucho quc dar. al igual que la mayoría 

de sus contemponíneos. Actualmente son el equivalente modcrno a E111ilio Fcrn:índez y Julio Bra

clm en los 40' s. o a Ripstcin y Caza Is en los 70' s. 

Carlos Carrera dirigió dmante cl sexcnio 'salinista La /Hujer de lle11ja111í1i (1990), La Vida Co11-

r11gal (1992). El //éroe (1993. cortometraje de dibujos ani111ados) y Sin Remire/lle (1994). Por su 

partc, Cuanín realizú S1í/11 con 111 /'areja (1990)'''. 

Fue un período cincmatognílko prolílico para las mujeres, pues huho oportunidad para talentos 

cunH> Dana Rothcrg, l\larisa Sistach y Guita Scl1yftcr, pcrn sohrc todo María Novarn y Busi Cor· 

tés. Novarn. actualmente la directora 1rnís prestigiosa del cinc mexicano, realizó !.ola (1989), 

/Jt111~tí11 ( 1991 ), y El J11rclí11 cll'/ Eclé11 (199-1). Mientras, 13usi Cortés dirigió El Secrew ele Romelia 

( 11.188). y Se17,irn1e.1· y Escaleras (1991)"0
• 

1•J 1 º1111... l'rrl.1. /)1111r•11111111111' /l1rl:'1·1on·.~ 1/t'/ 0111• .\lt'uá11111, la cd., ~k.\ IJ. r .. CONAClJLl'A )' Cirll.'IL't:,1 '°''1.:1Pt1.il, 2tMIO. pp 12.:? ~ 1í12 

10 /l>1dn11. pp J 'i.:? ~ ·l41~ 
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También dcslacaron his lu:nnanos Carlos y .losé Luis García Agníz. Carlos dirigió l/erencia 

Maltlita ( 1988). 1\fi Querido 7(1111 Mix ( 1991 ). 11111om.\'11.I' Fm1111.rnw.1', Algunas Nubes (ambas de 

1993), y Días de Co111/1a1e (1994). José Luis, por 01ro lado, realizó La Secta de ,\'argón ( 1990), 

/Jesiertos 1'vlare.I' (1992); y Salón México (1994). Por su parle, Luis Eslrada (hijo <le José Es1rada, 

prcs1igiado direcior· llel cinc echewrrisia. ya follccillo) fue el au1or de Camino Largo a Tijuana 

( 1988, iamhién conocida como /.argo Camino a 7/ju<11111), !Ja11dido.1· ( 1990), y tÍ111/Jar ( 1993 )41
• 

5.3.3- EL CINE PRIVADO DE TELEV!CINE. 

Las empresas privadas que produjeron películas en csle sexenio no se pucllcn consillerar como 

una inllus1ria cinema!Ogr:ílica, pues no se especializah:m en esto, sólo lo hacían lle vez en cuanllo 

para ganar ingresos cxlras simulHíncamcntc a otros negocios lle las mismas empresas. 

El m;ís daro ejemplo era Televisa, empresa espedalizalla en la 1elevisión pero con negocios e 

intereses en la radio, los lleporles (füthol), la música y olros negocios. Estl! monopolio nunca to

nHí el dne muy en serio, fue sólo una extensión lle su poller en los me<lios masivos lle cntretén

miclllo. Casi las únicas veces que pro<lucían películas con su lilial Telcvicinc, era para llar trabajo 

y promover a sus "estrellas" cantantes y acwrcs. Una película prototipica lle las realizallas por 

Tckvicine llurame el salinismo y que bien puclle resumir su prollucción. fue Una /'apa sin 011-

sup ( 1994 ), dirigilla por el 1ris1emente célebre Sergio Ami ralle y protagonizalla por Gloria Trevi. 

Eslc 111111 <:ontiene una secuencia que José Felipe Curia la wnsillcra (un poco exagcrallamcntc) 

como la m:ís repulsiva lle la historia llcl cinc mexicano41
• En lo personal he visto cosas peores en 

el <:ine nacional. pero allmito que la escatología lle <licha secuencia resume a la perfección la 

aponat.:iiín de Telcvicim: al arte cinematográfico. 

ti /!•11fr111, pp !JO. ~JI. y .:?7.?-27.i. 

-C <l,füi,1, timla\o, ) f'or1a, Jmc! Fch1l( . .\'ue1·0 Ci11t' Mrlicm111, la tdkuín, Mhico, P.¡:., füJilorial Clío S. A. de C.\'., 1997. p. h9 
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:U.-1- OBRAS Y AUTORES. 

Ahora nombraremos algunas de las películas m:ís importantes del período. La selección de cin

tas y directores la hice de acuerdo a mi memoria, los atios de prmluccitín fueron confirmado' con 

la ayuda del ''Diccionario de Directores del Cinc Mexicano" dc J>erl:1 Ciuk: 

/.a l.eyelllla de 111w Músrnra dc .losé Buil (1989). Cabe:a de Varn dc Nicohis Echevcrría. Ciu

dad de Ciegos de Albcrto Cortés, Cómodas Men.rnalidacles dc Juli:in Pastor. La 1iirea dc Jaimc 

l lumbcrto 1 lermosillo, l'ueb/o de Madera de Juan Antonio de la Riva (todas dc 1990). Angel ele 

l·i1eg11 de Dana Rotberg. /'laya A:ut de Alfredo Joskowicz, /fr111mo a A:1/ún de Juan Mora Ca

llkl (las ln:s dc 1991), Crono.1· de Guillcnnn Dcl Toro, Loto de Francisco Athié. Anoche Smié 

C11n1igo de i\·larisa Sistach, Como Agua para C/10co/111e de Alfonso Arau, Los ll1ios t!e Grew de 

Alberto Bojúrquez, (todas de 1992). l'rincipio y Fin de Arturo Ripstcin. Miroslal'll de Alejandro 

l'elayo. Kino: la Leyenda del Padre Negro de Felipe Cazals, Un ll1io Perdido de Gerardo Lara 

<las cuatro de 1993), /Jienwnido-\\'elmme de Gabriel Retes, /las/ll Morir dc Fernando Saritiana, 

/.a Reina de la Noche de Anuro Ripstcin. y Mujeres /11.mmi.m.1· de Alberto Isaac (las cuatro de 

199-1). 
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5. 4. 1- FIN DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA MEXICANA. 

Después dc Carlos Salinas de Gorlari. sería el incipiente Ernesto Zedillo Ponce de León el pre

sidcllle de la República. esla vez para el sexenio 1994-2000. Duranle esle tiempo. la industria ci

nemalogr:ílica dejií de existir como lal. Ahora, cada una de las escasas películas que se producen, 

es gracias al apoyo independiellle, la producción multiparlila o de empresas privadas no especiali

zadas. 

i\llle esla situacic'in. los cineastas lrnn lenido que recurrir a diferentes alternativas para no perder 

su trabajo. Durante la segunda mitad de los 90's el video cobró mucha fuerza. Aclualmenle. debi

do a lo cosloso qw.: resulta lilmar una película cinemawgr:ílica normal, el llamado "video-home". 

o sea, películas filmadas especialmente para el video sin que se exhiban en salas de cinc, se pre

s<.:nla como opción que proporciona fu<.:nles de trabajo a directores. escrilOres. aclores. etc. Es ver

dad que la gran mayoría de estas películas son aulélllicos "churros". pero también hay algunos 

que lm~can la exp<.:rimenlación arlíslica. Otras opciones para los cineastas mexicanos son la lil

maciiín en 1(1rma10 digital. el video-clip musical (sobre lodo cuando se lratan d<.: grupos de rock 

mcxicano. pues son los müs abiertos a las expresiones ar1ís1icas) y la 1el1.:visión. 
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5.-U- OBRAS Y 1\UTORES. 

A pcsar del nulo apoyo por parte dd Estado y de la iniciativa privada. siguicrun habiendo obras 

y autores cxcepcinnales. aunque cn un nivd de calidad un poco inlCrior al del salinismo. L;1 si

guielllc lista es dc las Lillimas pdículas mexicanas inll!n!sanles por algún motivo. quc se han fil

mado a Lillimas fochas. La selecciiín la hice yo. y nucvamenle usc el .. Diccionario .. dc Pcrla Ciuk 

para confirmar atios dc producción: 

U Cc1llejrin ele los i\li/agro.1· dc Jurgc Fnns. Dos Crímenes dc RoherlO Sneider. Elllre l'anclto 

Villa y ww M1!ier /Jemuela de Sabina Berman c lsabdlc Tard:ín. Sa/rin 1Wéxico de Carlos García 

A)!r:Íz, Nec/11.wrio de Ismael Rodríguez, So/Jrenat11ra/ de Daniel Gruener (!odas de 1995). /:'/ An

:11l'fo de Ernesto Ri111od1, Cilm//rtJ r l'ereji/ dc Rafael Momero, l'rr!fimdo Carme.1·í de Anuro 

Ripslein (las !res de l<J96), Del Oh-ido al no me Acuerdo de Juan Carlos Rulfo. E/isa Allles ele/ 

Fin del Munelo de Juan Antonio de la Riva, /Je Noclte Vienes. Esmeralda de Jaime 1 Iumhenn 

l lcnnosillo. La l'rimera Noclte de Alejandro Gamhoa (!odas de 1997), Santitos dc Alejandro 

Springrall, Se.rtJ, /'11clor y Lágrimas de Alllnnio Serrano, \lio/e/t/ de Carlos Cortés, La /'aloma de 

Marsella de Carlos García Agr:íz. El Emngl'/io ele las Marm'i//as de Anuro Ripslein, Un /J11i<"<' 

Olor a Muerte de Gabriel Rcles, En un Clamsrnm de la Luna de Sergio Olhovich, Un Emlm!i" 

de Carlos Carrera (!odas de 1998). La Otra Conquista de Salvador Carrasco. 1i1tftJ l'/ l'oder de 

Fernando Sari11ana. /.a /.e,1· ele l/erodes de Luis Estrada. El Coronel no tiene t¡rlien le loscri/Ja de 

Anuro Ripslein <las cuatro de 1999), Crrinirn ele un Desayuno de Benjamín Caan, Amores Perros 

de Alejandro Gonóle1 lti:irrilu, En el /'aís de no /'asa Nada de María del Carmen Lara (las !res 

del 2000). /Je la Calle de Gerardo Ton, Demasic1clo Amor de Ernesto Rimoeh, Sin Dejar l/uella 

de 1\laria Nova ro. !'... 111 Mamcí También de Alfonso Cuarón, l'e1j11111e de Violetas de Marisa Sis

iach. y El Crimen del /'adre Amaro de Carlos Carrera (!Odas del 2001 ). 
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CONCLUSIONES. 

1- En el capítulo 1 vi111os ct'nno sic111prc ha habiuo una estrecha relación entre la historia del cinc me

xicano y los acontecimientos políticos, económicos y sm:iales que han afectauo la vida del país. 

Estos acontecimientos. inlluyen en el cinc nacional. tanto en la cucstiún industrial y organizativa 

como en la cuestión :ll"lística, estética y lcnuítica. 

2- En el capítulo 11 vimos cómo el sexenio presidencial del licenciado Luis Echeverría Álvarez 

(1970-1976) fue trascendental para la historia del México moderno. En primer lugar porque 'ig

nilicó la conliirmacii"m de un nuevo modelo econúmico conocido como "llesarrollo comparlido". 

sustituto del "desarrollo eslahilizador" vigenle desde los mios 40" s. y revisamos sus consecuen

cias para la economía mexicana. En segundo lugar. por los aconlCcimicntos sociales rellejados 

por un clima de violencia e inestabilidad social. debido al clescontenlo gem:ralizado de la socie

dad anle la represiún, la falla de liherlad de expresión y la crisis de legitimidad del Estado. Esto 

se debió en un principio a la memoria de los crímenes perpetrados por el Estado mexicano du

rante el sexenio anterior, el de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), caracterizado por la impunidad 

de la prepotencia y la intolerancia gubernamenlal a la hora de combatir movimientos sociales. 

Esta impunidad llcgcí a su nivel más alto con la matanza de estudiantes y manifestantes en la 

Plaza de las Tres Culluras. Tlatelolco, México. D. F .. el 2 de octubre de 1968. 

3- Ante el descontento y desconlianza generalizada, y ante esta crisis de legitimidad y credibilidad 

del Estado, una ele las prioridades que enfrentó el gobierno de Luis Echeverría fue la ele aplacar 

los ánimos de los uescontcntns. Esto no lo haría haciendo cambios profundos en la forma en que 

se ejerce el poder en el sistema político 1m:xicano, sino mediante el uso de un uiscurso ideológi

co en apariencia de "aperlura demncnítica". en el cual la demagogia y la apropiación del lenguaje 

revolucionario servirían para crear una política de alineación de los potenciales grupos y organi

zaciones subversivos (aquellos que no se alinearon. fueron perseguidos y reprimidos con igual o 

peor violencia que la de los tiempos de Díaz Ordaz). 
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-1- Para quc fuera m:ís efectiva la política dc alincacitin, se requería del adecuado uso dc la propagan

da en los medios masivos de inform:11.:i1'1n y entretenimiento al servicio del Estado. 

l'uc<len haber muchas acepciones sobrc el concepto dc propaganda, pero recordemos que. scgiln 

nuestro man.:o conceptual, el que usa1nt1s ruc el siguiente: 

.. Entendemos por prnpagamla. tt1dos y caua uuo de los conjuntos dc simbn
Jos que inlluycn en la opinión. las crccncias o la acción sobre cuestiones que 
la conrnniuad considera controv.:rtihlcs. Los símbolos pueden ser escritos, 
impresos. hablados. picttiricos o musicales. Pero si el asunto se considera 
fuera de uchatc. no es objeto de propaganda ... 

5- Como vimos en el capítulo 111. durante el cchcvcrrismo hubo una política cinematográfica lle vir

tual cstalizaciiín, no mcdialllc la cxpropiaci(1n uc la industria, sino mcdialllc políticas dc co111rnl 

en las cuales el ccntralismo reueral hizo sentir su influencia en la prouuccitin. uistribución. exhi

bición. cnsciianza y conscrvación del cinc. Se crcarnn Conacine. Con:u.:ite 1 y Conacitc 2 como 

emprcsas productoras de largometrajes de Jicciún. micntras el ya existcntc Banco Nacional Cinc

matogrülico. uirigiuo por Rodnlfo Eclu:verría Ál\'arez, sería la instituciiín que aportaría <.linero 

parcialmente dc los c<mtrihuycntes. parn la producción dc dch.:rminauo tipo de cinc. 

6- Como tollos los medios en los cuales ejercía su influencia el Estado. el cinc producido por las em

presas estatales y apoyadas por el Bam:n, contenían propaganua estatal. En el caso de las pelícu

las de licción. éstas no eran 100 % propagandísticas, es uecir. no presentaban uc prit;cipio a lin la 

ideología oficial del gobierno ue forma descarada (esto sería m:ís bien típico de los documema

lcs), pues una película uehc tener una trama, personajes. situacioncs. actuacioncs, fotografía. cte. 

La propaganda era sutil pcn1 presente. Existía en los argunwmos de las cintas y se rcllcjaha en 

las opiniones o posiciones respectos a ciertas tcmüticas uc imcrés gcncral. El cinc. dchiuo a su 

natural fuerza de convocatoria. tiene la capacidad uc inlluir en la opinión, las creencias u en la 

acción sobre cuestiones que la comunidad (rcprescntaua por el pilhlico cinél11o. en este caso), 

considera colllrovcrtihlcs. Sus símbolos son visuales. hablados y musicales. De ahí que el cinc 

encaje perfectamente uclllro de nuestra definición de propaganda. 

-301-



7- Nuestra hipótesis se puede considerar comprobada. pues recordemos que alirmaba lo siguie111e: 

"Duranlc el perimln histúrirn de l 'J7 l - l 1J7h. compremlidu delllro de la admi
nistraci<Ín del presidente Luis Echevcrría Alvarc1 (y c11 la cual Rodolro Echc
verría Alvarez fungili comn prcsidcnlc del llancu Nacinnal Cincmatogr:ífico). 
el cinc mexicano producidn por el Estadn nwxicano en forma direcla, ya sea 
lolal o parcialmenlc, tenía como función social ser un medio propagandístico 
donde el gobicrnn pudiera expresar su ideología··. 

Como vimos en el capítulo IV. las tcm;íticas de interés general escogidas parad an;ílisis de es

ta propaganda fueron cual ro: "crÍlica a las ins1i1ucioncs sncialc' ··. "prnblcm;íticas del mdcn so

cial", "problcm;íticas del campo y zonas rurales". y "apertura sobre temas sexuales". En las pelí

culas de liccilin que presentaban estas prnhlem;íticas en su argumento. se comprobó. por mcdin 

del anülisis de conll:nido, climo se presentaba la propaganda en el cinc estatal ecltcverrista y cú

mo la ideología gubernamental olicialista. su posici<Ín y opinic'ln respcclo a las problemáticas es-

cogidas. prcvalcda. 

8- La propaganda estatal exislcntc en las películas de nuestro universo de estudio tenía una función 

social manifiesta y una latente, al igual que la política social del régimen. En el caso de la políti

ca social, su función manifiesta, o sea aparente o admitida, era el llamado a la unidad nacional, el 

fomento a la autocrítica, la apertura dcmocrütica. la lihcrlad de exprcsilin. Y la función latente 

era alinear a los críticos): a los grupos potcnciahm:nte subvcrsiv"'· evitar la crítica imlcpcndicn

te, congraciarse con la sociedad y cambiar la pésima ima¡!en que el pueblo guardaba del Estadn. 

Y en cuanto a la propaganda de las películas. su funci<1n manifiesta era aparentar estar al tono 

con la realidad de un nuevo México, apoyar la ideoln¡!Ía revolucionaria y el discurso de izquier

da. rv1icntras. su función laccntc, o !'lea oculta n no rct.:onrn.:ida. era también alincadora, en este ca-

so con los jóvenes cineastas indepcndicnlcs contratados para el cinc estatal. En cuanto al público. 

se buscaba inlluir en su opinión, creencias y acción sobre temas de la realidad nacional que ruc

ran controvertibles. Estas funciones manilicstas y latentes dt:I cim: cchcverrista se dieron de cin

co principales formas: 
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a) En el tra1amicn10 de lemas épicos o de licmpos pasados. de forma manificsla se pn!gonaba un 

revisionismo hist<\ricn que rendía homenaje a las causas sociales perdidas de olros licmpos. 

l>c forma lalcntc. se lrataba de convencer al púhlicn de que las injuslicias sociales ya no cxis

lían y fueron cosa del pasado. 

h) En la crílica a las instituciones sociales. de forma manitksta se trataba de aparentar la cxb

lencia ti<! un cinc crílico y sensible a los ahusos del poder. un cinc que denunciaba la prc

polcrn.:ia de !ns gnbcrnanlcs de dislintns :ímhilos espaciales y temporales. De forma latente. 

se prc1emlía hacer creer que eslos alrnpellos eran sólo la cxcepcilin de la regla n casos aisla

dos, pues el supremo poder (las "allas esferas del poder") en realidad es jus10 y honrado. De 

ahí la i111pnr1ancia del llamado "agenlc externo". del cual hablamos a lu largo de nueslra in

vestigación. 

c) En la presenlacil'>n de las problem:ílicas del orden social. de forma manifiesta el cinc cchevc

rrisla prc1cndia mostrar solidaridad con los grupos rc1•oluciorn1rios, los perseguidos. 101'1Ura

dos, margin:u.Jos, y lodo lipo 1.1<: subversivos que hayan sido víctimas de la represión estala!. 

De forma latente, se buscaba infundir miedo en los grupos potencialmente divergentes y 

advertirles que todo intento de rebelarse al poder sería inútil. pues resullaría castigado y re

prendido. 

d) En el lr:llamicnto de las problen1:íticas del campo y zonas rurales. de forma m:1niticsta se 

expresaba la solidaridad con los campesinos y se extendía el discurso demagógico agrarista 

de la adminis1ración. En forma latcnlc, se buscaba la alineación de críticos que apoyaban al 

campo. así como de organizaciones civiles de despojados. 

e) En la apcrlura sobre temas sexuales. en forma maniticsta se trataba de apan:nlar una lnlal li

bertad de expresión. actitud moderna y progresista. y mcnh: abierta ante temas que en otras 

épocas del cinc mexicano se cnnsidcrahan lahúcs. De forma lalcntc. como la apcrlura sexual 

no rcprcscnl:l un peligro para el régimen. se pcrmiticí el lral:unienlo de temas "polémkos" co

mo muestra de congruencia con la libertad de cxprcsiún. Adcm:ís, servía como escape libera

dor para el público cinéfilo oprimido doblemenlc en utros tiempos: en In polí1ko y lo sexual. 

Ahora, s<ilo se sentiría oprimido únicamente en lo político. donde la censura 'cría mucho ma

yur que en lo sexual. 
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'1- Pero a pesar del discurso idcolúgico presente en el cinc estala) de J 97J·1976. y de Ja presencia de 

actitudes propagandís1icas en sus argumentos. se logn·, en esa época la rcalizacicln de un cinc me

xicano de gran calidad, de experimentación, de búsqueda artística, del cu:íl podemos sentirnos 

orgullosos. Estos logro.,, müs que al apoyo estatal, en n:alidad existieron gracias al talento y vi· 

si<'lll de "autor" de jóvenes cineastas individuales que lograron desarrollar su talento al amparo 

del Estado. Claro que Ja ayuda del Estado li1c importante al dar oportunidatlcs a estos buenos ci· 

ncastas. pero no era una ayuda gratuita. pues estaba comlicionada a Ja rccuperacilin de Ja invcr· 

sil.lit o H fines pnHnodonalcs. 

J(). ! lay que separar el mensaje propagandístico de las cualidades estéticas del film. Una cusa es el 

lenguaje cinematognílico, visual, pictórico, y otra cosa es el lenguaje literal. el que se presenta en 

Ja tcm:ítica, en el argumento. y viene impreso en el guiím. Ilay películas que pueden tener men

sajes reaccionarios, derechistas. fascistas. nazistas, cte .. pero dolorosamente tenemos que admitir 

que sun hucnas películas, cincmatngníricamcntc hahlando. Y al contrario, hay pclkulas con clara 

ideología revolucionaria. progresista, izquierdista, cte., pero que son tan mal realizadas que pue

den considerarse auténticos "churros". Esto In digo porque nunca ha sido mi intención menospre

ciar el cinc mexicano estala) producido durante el sexenio 1971-1976. A pesar de su inevitable 

ideología. Ja calidad artislica cstü presente en muchos casos (claro. no !Odas las películas analiza

das son hucnas). Es müs, es justo recordar que entre m;ís dotados e intcligenles fueran Jos cincas-. . 
las, m:ís lograban evadir el sistema al que cslaban sujetos para incluir verdaderas criticas al sislc-

ma polí1ico mexicano, al Esiado y a Ja presidencia. aunque fuera en forma mctallírica. 

La propaganda que comcnían algunas películas era sólo uno de Jos elementos que las confor

maban. puc., como ya diji111os, una película es m:is que su ideología: contiene un guión, una dire

cción. actuaciones, fotografía. ele. Las películas se pueden analizar de 111uchas formas y depcn

dicmlo del elemento que le interese a cada disciplina académica (la psicología habría cslu<liado la 

psique de los personajes que aparecen en el film, por decir algo). En nuestro caso recurrimos al 

clcmc1110 ideológico. analizable por medio tic la propaganda implícita, a nivel manilicsto y Ja-

11.!ntC. 
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