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INTRODUCCIÓN: 
 

La presente investigación contiene dos temas sobresalientes, los cuales 

están interrelacionados y vinculados entre sí: 

 

1) “El erotismo como medio de comunicación”; históricamente ha tenido 

infinidad de interpretaciones, en ocasiones no congruente con su 

significado, se le juzga sin conocerlo, por esto es importante definirlo de 

una manera objetiva, buscando que su terminología pueda ser relacionada 

convenientemente con un medio de comunicación.  

 

2) “El erotismo y el lenguaje no verbal en el cine”,  la propuesta de trabajo está 

contenida en un modelo audiovisual cinematográfico, porque reúne 

diferentes criterios y características para analizar el erotismo, se pueden 

apreciar diferentes contextos sociales, además de proporcionar elementos 

importantes para examinarlo en otros lugares, como es el caso de  Estados 

Unidos, México, Europa y Asia, ya que se manifiesta de diversas formas, el 

objetivo es conocer su interpretación en estas culturas con respecto a la 

proyección visual que aporta como un medio de comunicación no verbal.   

 
 Como una primera propuesta para la elaboración de ésta investigación, fue 

necesario aplicar una metodología que nos ayude a identificarlo, por lo tanto, para 

comprender éste proceso y conocer el desarrollo y sucesión ordenada de los 

hechos cronológicos, se trabajó con el método histórico cuyo principio y 

explicación, exige analizar los objetos y causas teniendo en cuenta las 

condiciones históricas de su origen y desarrollo, con una aplicación metodológica 

deductiva que tiene como base conocer los aspectos generales (en este caso el 

transcurso que ha tenido el erotismo en la historia del pensamiento humano) y que 

lo llevan a un cuestionamiento particular (que es la práctica y estudio del erotismo 

en determinado tiempo y región)  para la interpretación social actual, con datos 

cualitativos que respalden la información de esta investigación. 
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Esta investigación también tiene como objetivo conceptualizar al erotismo y 

mostrar su diferencia con la pornografía. El cine asume características necesarias 

ya que además de tener un alcance de acción permite al espectador no sólo 

observar una pantalla, sino conocer a través de ella, otras culturas, lugares, 

costumbres, historias y personajes. 

 

Como una hipótesis a comprobar demostraremos que el erotismo no es una 

cuestión vinculada a la pornografía ni a los aspectos e instintos sexuales, por el 

contrario, mediante la interpretación cinematográfica se analizará el lenguaje no 

verbal o corporal que ayudará mostrando los distintos elementos que configuran 

un cuadro o escena erótica, como los movimientos voluntarios e involuntarios del 

cuerpo humano, las expresiones corporales y faciales de los personajes, la 

postura que asumen, la forma en que se desenvuelven, el vestuario que usan, el 

medio ambiente, los movimientos de cámara, la iluminación, los sets, los efectos 

de sonido, donde se desarrolla la escena y las cuestiones inherentes de la historia, 

todos estos elementos enriquecen la representación del erotismo en el cine, 

principalmente en el modo de expresarse y manifestarse. 

 

El trabajo de investigación está integrado por tres capítulos:  
  

El capítulo primero, contempla al erotismo como un medio de comunicación, 

donde inicialmente es importante conceptualizarlo y definirlo. Se presenta con una 

gran variedad de términos, no es estático, se transforma constantemente, cambia 

con la sociedad, la ubicación geográfica, la interpretación de la realidad e 

inspiración del momento. Ha contribuido con relevantes aportaciones artísticas en 

la historia de la humanidad. Tuvo auge en diversos medios de comunicación y el 

cine es uno de ellos, su mayor importancia es de cómo es visto y reflejado en 

diferentes culturas.  

 

En la historia del cine, lo erótico impuso un género con diversos aspectos: 

el amor, el drama, los mitos, la pasión, que lo convirtieron en un poderoso 
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influyente como medio de transmisión del siglo XX. Las historias relatadas en el 

cine, como las románticas, amorosas, evolucionaron con otros temas e inspiraron 

películas de contenido erótico. Su constante comercialización, presentó una 

frontera con el cine pornográfico, en este capítulo señalamos que, el cine erótico 

surge como un nuevo género cinematográfico donde la manifestación amorosa 

entre un hombre y una mujer, fue vista por primera vez en la pantalla, motivando 

diversas críticas, que finalmente fueron tomadas como referente para su 

clasificación.  

 

Enfrentándose a la diversidad ideológica social-moralista, reprobando estos 

contactos y acercamientos en la pantalla, el género erótico cruzó una serie de 

obstáculos que lo transformaron en un tema polémico y censurado. Le llevó 

tiempo tener un lugar preferente en la cinematografía, fue evolucionando con los 

cambios sociales, políticos, religiosos, económicos e ideológicos, pero al final 

logró ser un género cinematográfico, con parámetro y delimitación con respecto al 

tema.  

  

El capítulo segundo, la interpretación erótica en el cine, aquí la pluralidad de 

conceptos se manifestó de acuerdo a los contextos sociales que son 

representados con historias e imágenes, formando un lenguaje para darle al 

espectador un enfoque diferente de su entorno. El erotismo fue tratado con 

simbolismos visuales, provocando que el público al percibir una serie de imágenes 

participe en forma emocional e intelectual, dando la sensación de un espectador 

por momentos activo.  

 

En el caso del cine erótico, el público hace la diferencia, cuyo carácter de 

selectividad fue definitivo para interpretar e imaginar lo que observa. El grado de 

erotismo que existe en algunas películas es variado, por ello son necesarias las 

normas de clasificación cinematográfica que delimitan estos aspectos. Señalando 

que el erotismo se presenta en un plano imaginario, que puede conducirse de 

forma subjetiva u objetiva, además de ser sugerente e implícito.  
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En el capítulo tercero, el erotismo y el lenguaje no verbal en el cine, revela 

como el erotismo tiene manifestaciones y expresiones en las diferentes 

sociedades y culturas, además posee características particulares al analizarlas 

desde la comunicación corporal (actuación, manejo de actitudes, posturas, gestos) 

aunado con el discurso audiovisual (secuencias, narración, historia, interpretación, 

sonido, imagen, edición) formando un lenguaje cinematográfico propio. 

 

Como parte central del trabajo de investigación, la reseña de películas de 

diferentes países como es el caso de América, (Estados Unidos y México), Europa 

(Francia) y Asia (Corea del Sur), muestran con un lenguaje no verbal ejemplos de 

escenas con temática erótica.  

 

La metodología aplicada para el análisis de las escenas, fue motivada por la 

propuesta que hace el Maestro Lauro Zavala en su texto “Elementos del discurso 

cinematográfico”, y de los investigadores Jacques Aumont y Michel Marie, quienes  

proporcionan una extensa aplicación de elementos para el estudio y análisis de 

películas con respecto al discurso narrativo del filme, aunado a los modelos 

comunicativos de  Schramm y la sociosemiótica, manifiestan que el espectador es 

un receptor de imágenes que puede recrear a partir de su contexto histórico un 

reflejo de la percepción, el cual se aproxima a un sistema de signos a partir de su 

conocimiento y cultura; cuyo objetivo será determinar el uso del lenguaje no verbal 

como un posible medio de comunicación en el cine. 

 

La elección de las películas que se mencionan como ejemplos del análisis 

del cine erótico, son el resultado de una breve segmentación representada por 

cuatro culturas diferentes: la norteamericana, mexicana, europea y asiática, y cuyo 

reflejo de estas importantes cuatro industrias cinematográficas, tienen bases 

ideológicas distintas, mostrándonos una visión diferente e interesante del manejo y 

manifestación expresiva del tema erótico.  
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Las escenas seleccionadas para ejemplificar la aportación erótica 

cinematográfica en estos países, fueron motivadas por la estructura narrativa que 

reflejan al erotismo desde un punto de vista artístico, que nunca se muestra de 

forma grotesca, estos fragmentos plasmados en la pantalla  hacen una condición 

representativa social de cómo es interpretado en otras culturas, a partir de sus 

principios y valores morales.  

 

Estas expresiones artísticas, son manifestadas desde el punto de vista de 

directores que conocen el tema y lo representan a través del lenguaje no verbal 

cinematográfico aportando un segmento de su ideología y cultura, lo interesante 

de estos ejemplos son las escenas seleccionadas, en ningún momento muestran 

un desnudo y no hay un lenguaje verbal atrevido.   

 

Para la realización de esta investigación, la información existente sobre el 

tema es numerosa, se puede encontrar en libros de literatura, artículos de revistas 

especializadas, en textos de investigación de psicología, fuentes electrónicas, en 

las diferentes bibliotecas, como la Central de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales además, de la Facultad de 

Psicología, lo cual resultó interesante observar, analizar y racionalizar los 

diferentes parámetros que se tienen sobre este argumento en particular; el 

material cinematográfico es incontable, por consiguiente, fue complicada la 

selección de escenas del tema erótico para ejemplificar y analizar este lenguaje 

no verbal.  

 

La principal aportación de un tema complejo y polémico, fue que se realizó 

una investigación objetiva y crítica, creando buenas expectativas académicas que 

puedan ser tomadas en cuenta para futuras investigaciones, por lo tanto, quiero 

dejar constancia que el trabajo servirá a las generaciones posteriores como un 

texto de consulta. 
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CAPÍTULO 1. EL EROTISMO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 
 

De lo representativo y característico del erotismo en nuestra sociedad 

mediática, han tenido que ver los medios de comunicación de imágenes “… si no 

hay imágenes nada ha sucedido y nada se inmuta…”1 

 

El erotismo vinculado a los medios de comunicación visuales ha 

influenciado temores y resistencias moralistas; la televisión en conjunto con la 

publicidad y el cine, provocan innumerables reacciones respecto a su 

interpretación y trato social.  

 

Estos medios de comunicación, cambian rápidamente con el avance de la 

tecnología, cuya estrategia y funciones relativamente racionales satisfacen las 

expectativas de un público mayoritario, como las de informar, enseñar, formar y 

entretener, con una determinada programación alterada por el sensacionalismo de 

los deseos de su audiencia; los anuncios publicitarios, los espectáculos 

producidos por las grandes empresas multinacionales en la que destaca 

Hollywood, trascienden, causan tal efecto, que en nuestros días vemos 

estereotipos y arquetipos de personalidades de contenido erótico.  

 

La falta de apreciación e información de lo estético y artístico de ésta 

manifestación, aun hoy en día es mal interpretada, prohibida y censurada; en 

algunas sociedades, cuando se refieren al término erotismo, se le considera 

obsceno, procaz, vulgar. Por lo tanto, para elaborar una investigación 

cinematográfica de contenido erótico, debemos iniciar por conocer los diferentes 

significados, descripciones, así como el particular punto de vista de autores y 

especialistas sobre el tema.   

 

Con el inicio de la década de los sesenta, la publicidad instituyó la 

sexualidad femenina, dirigida a excitar los deseos del público a través de escenas 

                                                 
1 GUBERN, Román. “El Eros Electrónico”, Ed. Taurus. Madrid, España. 2000. p. 21.  
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eróticas, suscitadas por modelos atractivas, en un contexto en que la imperfección 

física estaba descartada por definición y aunado a ello, los objetos de consumo 

fueron erotizados por innumerables diseños y símbolos, donde la principal función 

fue y sigue siendo la de limitar a los ciudadanos a la condición de consumidores, 

en esta parte, el erotismo asume un papel fundamental en el espasmo 

consumista2. 

 

Con el transcurrir del tiempo, el espectáculo cinematográfico se asentó 

como un rito colectivo; en grandes salas, ante una enorme pantalla, y un público 

cohesionado en silenciosa participación, con una erótica oscuridad parcial, pero la 

aparición de la televisión afectó la industria de la producción del  séptimo arte. 

 

Estos tipos de comunicación, por un lado la televisión y por la otra el cine, 

establecieron un despliegue mercantilizado del escenario habitual, en el cual las 

personas envestidas de fama lúbrica, constituyen puntos importantes de interés 

para las masas, sean modelos, actrices, cantantes, figuras públicas, y donde “…un 

estudio empírico de laboratorio efectuado en Estados Unidos acerca del 

comportamiento de la audiencia televisiva con el telemando reveló que las 

imágenes que más anclan su atención son los desnudos erotizados y las escenas 

de muerte violenta...”3 

 

La apariencia erótica vinculada al amor carnal, a la satisfacción del cuerpo y 

al sexo, en nuestra civilización es un género establecido y lo observamos en 

diferentes personajes cinematográficos que han interpretado, por ejemplo las 

actrices: Angelina Jolie, Mónica Bellucci, Pamela Anderson; las cantantes 

Beyonce, Shakira, Rihanna; y las modelos Cindy Crawford, Lynda Evangelista y 

Milla Jovovich, entre otras, que exhiben su sello distintivo, en que sus movimientos 
                                                 
2 Como ha señalado la profesora española de Publicidad Guadalupe Aguado, de la Universidad 
Antonio de Nebrija, al explicar que el erotismo en la publicidad se utiliza con la “intención de 
propiciar una publicidad persuasiva y sugestiva donde el mensaje publicitario cumple una función 
de reclamo. Persuasiva por cuanto con ello se busca provocar atención interés, deseo y acción. 
Sugestiva por ser el instrumento más habitualmente utilizado en la publicidad subliminal. Ibidem. p. 
25. 
3
 Ibid. p. 174-175. 
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corporales y su particular manera de expresarse, las distingue ante un público que 

continuamente está pendiente tanto de su vida privada como de sus actividades 

profesionales. 

 

Para el surgimiento de estas figuras como “símbolos sexuales”, tuvo que 

ver la industria cinematográfica, los programas televisivos y la publicidad cuyo 

estereotipo fue cambiando, desde los años treinta, de ser mujeres muy curvilíneas 

se transformaron en cuerpos más esbeltos y atléticos, según la época y la moda, 

las mujeres tienen su particular estrategia para cautivar al público de acuerdo a los 

estilos personales, logrando una mayor atracción y audiencia, como la venta de 

productos de representación personal y mercantil.  

 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO “EROTISMO”. 
 
 

El conocimiento y práctica del erotismo puede ser para el ser humano  algo 

sublime y adverso. El erotismo es sano si polariza totalmente al hombre en torno a 

la búsqueda del placer. Puede ser algo noble en la donación, en la ternura, en el 

placer recíproco y nos proyecta, nos induce al intercambio amoroso.  

 

Como materia de estudio en el cine, el erotismo es visto como una 

manifestación del instinto sexual humano, como parte de una necesidad no sólo 

psicofisiológica, sino también social, sobre todo artística, siendo interpretativa y 

comunicativa. En nuestra cultura todavía no existe un vínculo como tal, hay tabúes 

con respecto al erotismo, que afectan actitudes obsesivas y psicológicas de la vida 

en común.  

 

Según la definición de Morali-Daninos “el erotismo es: la evolución 

consciente o inconsciente de lo sexual, o la extensión del carácter sexual a 

funciones vitales cuya finalidad no es originaria o aparentemente sexual”4. 

 
                                                 
4 BASTIN, Georges. “Diccionario de Psicología Sexual”. Editorial Herder. 1979. Barcelona, España. 
p.   153-155.  



10 

 

Para el francés, médico y antropobiólogo5 Jacques Ruffié, autor del libro “El 

sexo y la muerte”, el erotismo es: “…algo que surge cuando la sexualidad se 

constituye como algo más amplio que la mera reproducción o la genitalidad, algo 

con lo que se comercializa y de ahí que lo denomine fenómeno de masas, pero 

también algo que se desarrolla con la cultura, no solo de cada lugar sino también 

de cada tiempo. Así toma forma el erotismo actual, en prendas de vestir, en 

revistas, en moda, en películas… ”6  

 

La palabra “erótico” viene de una raíz griega “eros”, “…de origen 

desconocido que designaba el dios del amor y el deseo sexual…”7 El vocablo 

erotismo está formado por la raíz del sustantivo griego <éros> que significa 

“amor”, y  un sufijo <ismós> que es “búsqueda o relativo a”, que se encuentra en 

numerosos términos griegos de la época clásica. Podemos decir que es “lo relativo 

a la búsqueda del amor”.  

 

El ámbito  erótico en general ocupa una parte importante en la vida del ser 

humano. La medicina, que aparentemente es la rama que le compete, nunca la 

consideró como propia. Lo mismo sucedió con sus demostraciones literarias. Es 

un término difícil de definir desde la antigüedad, se propició su tratamiento y 

entendimiento, no sólo por problemas morales, sino  incluso por cuestiones 

culturales.  

 

Para el investigador español Mariano Benavente y Barreda, catedrático de 

la Universidad de Jaén y participante en el Seminario 98/99 de “Erotismo y 

Literatura”, el “erotismo” expresa: 

 
“...amor sexual o carnal vehemente, a veces incluso 
morboso, pero nunca debe de confundirse con pornografía, 

                                                 
5 Antropobiología es el estudio de la variación y la diversidad biológica de los seres humanos en el 
espacio y el tiempo. “DICCIONARIO LAROUSSE ILUSTRADO”, Ed. Larousse , México, D.F., 2007. 
p. 89. 
6 http://www.sexologia.com/articulos/varios/erotismo.htm Consultado en Septiembre de 2008. 
7 TRUEBA, Lara, José Luis. “101 preguntas sobre el amor y el erotismo”, Ed. Grijalbo, México, D.F. 
2009. p.16. 

http://www.sexologia.com/articulos/varios/erotismo.htm
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obscenidad o indecencia, verbigracia, porque estas voces 
implican conceptos y humor mucho más reprobables y 
negativos. Dicho de otra manera, erotismo no es palabra 
peyorativa, mientras que aquellas otras sí lo son...”8 
 
“…Al ser parte consustancial del universo vital y existencial 
del hombre, el erotismo, no sólo es una manera de 
manifestar o satisfacer el deseo sexual, sino que vive 
incrustado en las instituciones sociales o en muy diversos 
discursos de diferente carácter: artístico, jurídico, político, 
etc., éste mismo poliformismo hace que sus apariencias y 
demostraciones sean diversas y complejas. Unas veces se 
presenta de manera trascendente, otras más se muestra 
frívolo, obsceno, descarado, o  burdo, condicionado por el 
carácter histórico de su existencia, pues el erotismo tiene un 
modo de ser vivido y pensado, de ser ideología 
auténticamente determinada y de ahí la dificultad de su 
definición…”9 

 

La profesora española Ledesma Pedraz, menciona que, “… El acto erótico 

es siempre singular frente a la sexualidad que se comporta indiscretamente. El 

erotismo no es exclusivamente deseo sexual sino algo que va más allá de los 

instintos y de la naturaleza para convertirse en fuerza social e intelectual…”10 

incluso en el terreno propiamente artístico, aumentando considerablemente las 

dificultades para definirlo. 

 

Es importante apreciar la postura de una de las figuras más reconocidas de 

la literatura contemporánea y premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz11, que 

tuvo acerca del estudio del erotismo, desde el punto de vista poético, mismo que 

                                                 
8 LEDESMA Pedraz, Manuela, Coordinadora. Seminario “Erotismo y Literatura” 98/99. Capítulo “El 
auge del erotismo griego a partir de finales del siglo IV A.C.” Universidad de Jaén, España.1999. 
p.19-20. 
9 Ibidem.  p. 51.  
10 Ibid. p. 52.  
11

 Octavio Paz, México 1914-1998, Diplomático hasta 1968, en 1960 publicó  la recopilación de su 
primer corpus poético, “Libertad bajo palabra”,  la crítica ocupa un lugar importante en su obra de 
esta época. La poesía de su segunda etapa entronca con el surrealismo “Salamandra”, 1962, antes 
de entrar en contacto con lo oriental, el erotismo y el conocimiento.  En 1989 recopilo buena parte 
de su poesía en “El fuego de cada día”. Alguno de sus ensayos “Convergencia” en 1991, en los 
que trata temas literarios y sociales. En su obra se une la evocación de los mitos,  el mundo 
mexicano y una vasta cultura internacional que establece relaciones entre la poesía 
norteamericana, el surrealismo francés y el universo hindú. Premio Cervantes 1981; premio Nobel 
1990; Octavio Paz recibe el premio Nobel de manos de Carlos XVI Gustavo Rey de Suecia. 
LAROUSSE ILUSTRADO, Op. cit. p. 1595-1596. 
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no le fue plenamente reconocido. Se refirió a tres temas compatibles que conjuntó,  

sexo, erotismo y amor, como un estudio reflexivo, que inició a partir de 1960 y lo 

concluyó cinco años después, cuando a la edad de 46 años radicaba en la India, 

menciona que “se enamoró”: “las noches eran azules y eléctricas como las del 

poema que canta los amores del Krisna y Radha”: 

 
“Entonces decidí escribir un pequeño libro sobre el amor 
que, partiendo de la conexión íntima entre los tres dominios 
–el sexo, el erotismo y el amor- fuese una exploración del 
sentimiento amoroso...”12 

 

El título que Octavio Paz, le dio a su libro infiere en el significado del 

erotismo:  

 
“... Según el Diccionario de Autoridades la llama es <<la 
parte más sutil del fuego, que se eleva y levanta a lo alto en 
la figura piramidal>> El fuego original y primordial, la 
sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y ésta, a su 
vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor. 
Erotismo y amor: la llama doble de la vida”... 13 

 

  Desde un inicio para Octavio Paz, la imaginación es clave en el análisis 

para su prosa en el estudio del erotismo, es decir, sin imaginación simple y 

llanamente no hay erotismo. 

 
“…el lenguaje -sonido que emite sentido, trazo material que 
denota ideas incorpóreas- es capaz de dar nombre a lo más 
fugitivo y evanescente: la sensación; a su vez, el erotismo es 
sexualidad transfigurada: metáfora. El agente que mueve lo 
mismo al acto erótico que al poético es la imaginación… La 
imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima 
es cópula de sonidos; la poesía erotiza al lenguaje y al 
mundo porque ella misma, en su modo de operación, es ya 
erotismo. Y del mismo modo: el erotismo es una metáfora de 
sexualidad animal... lo mismo sucede con el erotismo: dice o, 
más bien: es, algo diferente a la mera sexualidad…”14 
 

                                                 
12 PAZ, Octavio. La llama doble: Amor y Erotismo” Ed. Seix Barral. Biblioteca Breve. 1993. 
Barcelona, España. p. 5. 
13 Ibidem. p. 7. 
14 Ibid. p. 10. 
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Octavio Paz, menciona las “afinidades” entre la poesía y erotismo; y dice 

que hay que distinguir entre el erotismo, el amor y la sexualidad, ya que existe una 

relación tan íntima entre ellos que con frecuencia se les confunde. 
 
“...No es extraña la confusión: sexo, erotismo y amor son 
aspectos del mismo fenómeno, manifestaciones de lo que 
llamamos vida. El más antiguo de los tres, el más amplio y 
básico, es el sexo. Es la fuente primordial. El erotismo y el 
amor son formas derivadas del instinto sexual: 
cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y 
condensaciones que transforman a la sexualidad y la 
vuelven muchas veces incognoscible. Como en el caso de 
los círculos concéntricos, el sexo es el centro y el pivote de 
ésta geometría pasional...”15 

 

Siendo que el erotismo es exclusivamente humano, es sexualidad 

socializada y transfigurada por los hombres. “...el erotismo es humano es un 

fenómeno que se manifiesta dentro de una sociedad y que consiste esencialmente 

en desviar o cambiar el impulso sexual reproductor y transformarlo en una 

representación, es una invención humana y no practicada por ninguno de los 

mamíferos…”16 Por lo tanto, la diferencia entre erotismo y sexualidad es la 

inacabable variedad de aspectos en que se manifiesta; es invención, innovación, 

variación incesante; el sexo es siempre el mismo. El protagonismo del acto erótico 

es el sexo o más exactamente, los sexos.   

 

El francés Georges Bataille17 refuerza la idea de que el erotismo, es 

exclusivamente humano: “…El erotismo no es una experiencia dada, automática, 

determinada por condiciones objetivas. La llegada de Eros debe ser reconocida 

por un sujeto. Hay alguien que enuncia o siente: esto es erótico. Ese alguien es un 

ser humano...”18 

 

                                                 
15 Ibid. p. 13 
16 Ibid. p. 106-117. 
17

 Georges Bataille, (1897-1962), bibliotecario y escritor francés.  Algunas de sus obras, El 
verdadero Barba Azul, La tragedia de Gilles de Rais, Las lágrimas de Eros, Historia del ojo, Mi 
madre, Madame Edwara y El azul del cielo. HILL, Charlotte, Wallace, William. “Erotismo: antología 
universal de arte y literatura eróticos”, Ed. Evergreen, Londres, 2006. p. 463. 
18 BAIGORRIA, Osvaldo, “Georges Bataille y el erotismo”, Ed. Campo de ideas. Madrid, 2002. p.15. 
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En otro aspecto importante, Octavio Paz refiere que en el erotismo la 

imaginación es la acción que mueve al acto erótico, esta palabra tiene un 

significado primordial en el estudio del erotismo. 

 

 Para el italiano Francesco Alberoni, “… El erotismo no es la anulación total, 

perdida en sí, fragmentación sin fin. Es un proceso dialéctico, entre continuo y 

discontinuo…”19 

 

 Francesco Alberoni, alude que la continuidad y persistencia del erotismo 

femenino genera en el varón una fuerte atracción e inquietud. Cuando refiere 

como discontinuo  y esporádico hace ver que la mujer a diferencia del hombre 

tiene una valoración de juicio a la aceptación o al rechazo que establece de 

acuerdo a sus exaltaciones, ya que tanto el hombre como la mujer idealizan, 

piensan, perciben y valoran de diferentes formas al erotismo.  

 

Francesco  Alberoni, difiere con Octavio Paz, en cuanto que “…este 

erotismo poco tiene que ver con el sexo… El erotismo también es angustia, miedo 

de no ser amada…”20,  el miedo a la no aceptación conlleva sensaciones de miedo 

y angustia, cuando no es correspondido. Tiene que ver con el interés que un 

hombre pueda tener sobre una mujer y viceversa. Una simple mirada nos dice 

todo, si es preciso o no el preámbulo amoroso y la atracción. En cambio para 

Octavio Paz, “…el erotismo y el amor son formas derivadas del instinto sexual…”21 

 
“…ciertamente de la actividad sexual de reproducción de la 
cual el erotismo es común a los animales sexuados y a los 
hombres, pero aparentemente sólo los hombres han hecho 
de su actividad sexual una actividad erótica…”22 

 

En el encuentro erótico humano hay un personaje invisible y siempre activo: 

el deseo. En el acto erótico intervienen siempre dos ó más personas, nunca uno. 

                                                 
19 ALBERONI, Francesco. “El Erotismo”, Editorial Gedisa. Milán. 1986. p. 27. 
20

 Ibidem. p. 18. 
21 PAZ, Octavio, Op. cit. p. 13. 
22 BATAILLE, Georges. “El Erotismo”, Editorial Tusquets. Madrid. 1979. p. 23. 
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Esta es una diferencia entre la sexualidad animal y el erotismo humano, porque 

los hombres con la facultad de reconocer su deseo e instinto carnal (no sólo para 

la reproducción), crean esta atmosfera erótica, y el ente imaginario juega un factor 

importante para este preámbulo, mientras que en el caso de los animales sólo por 

el instinto de reproducción y preservación de su especie, generan este contacto de 

cortejo y llegan al acto sexual.  

 
“…La imaginación erótica masculina pura se desembaraza 
de todo aquello que la entorpece. Lo vemos muy bien 
incluso en los grandes escritores. Por ejemplo, leyendo a 
Henry Miller. También para Miller el erotismo es siempre una 
relación inesperada, fácil, desenfrenada, con una mujer a la 
que nunca se ha visto o a la que se ha visto apenas…”23 

 

 Pareciera ser que la imaginación genera dicho erotismo, si vemos a alguien 

que nos gusta y atrae, entonces entra este elemento que ligado a la pasión, 

produce esta sensación de bienestar, de querer conquistar, de querer erotizar.  

 
“…El erotismo cambia con los climas y las geografías, con 
las sociedades y la historia, con los individuos y los 
temperamentos. También con las ocasiones, el azar y la 
inspiración del momento…”24 

 

“…La doble faz del erotismo… (considerada por Octavio Paz): fascinación 

ante la vida y ante la muerte. El significado de la metáfora erótica… es plural… 

Pero en todas ellas, aparecen dos palabras: placer y muerte…”25; coincide con la 

opinión del filósofo francés Georges Bataille, quien tuvo la capacidad de percibir la 

proximidad del erotismo y la muerte, “… erotismo que es la aprobación de la vida 

hasta en la muerte… esta fórmula da el sentido del erotismo mejor que otra… la 

actividad erótica sea en primer lugar una exuberancia de la vida el objeto de esa 

investigación o búsqueda psicológica, independiente, como dije, del ansia por la 

reproducción de la vida, no es extraño a la muerte…”26 . 

                                                 
23 ALBERONI, Francesco. Op. cit. p. 14-15. 
24 PAZ, Octavio. Op. cit. p. 15. 
25 Ibidem. p.18. 
26 BATAILLE, Georges, Op. cit. p. 23.  
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Es importante mencionar que, Octavio Paz, lleva a cabo una dicotomía, 

observa al erotismo desde el punto de vista de la religión y del libertinaje, donde el 

erotismo vendría a ser “…sexualidad transfigurada por la imaginación humana, no 

desaparece en ningún caso. Cambia, se transforma continuamente y, no obstante, 

nunca deja de ser lo que es originalmente: impulso sexual… en el libertinaje no 

hay unión entre religión y erotismo; al contrario, hay oposición neta y clara: el 

libertino27 afirma el placer como único fin frente a cualquier valor…”28. 

 

Octavio Paz menciona en el siglo XVIII, que el libertinaje tendió a volverse 

filosófico, era un intelectual crítico de la religión, las leyes y las costumbres que 

tenían y manejaban. Esto propició un deslizamiento insensible y poco a poco la 

filosofía libertina convirtió al erotismo en parte de la crítica moral. Comparando con 

la Edad Moderna, cesó de ser puramente religión, profanación y rito, ha logrado 

transformarse en una  ideología29. 

 

 La diferencia que existe entre el amor y el erotismo, es señalada 

acertadamente por Octavio Paz:  

 
“... Y ésta es la línea que señala la frontera entre el amor y el 
erotismo. El amor es una atracción hacia una persona  
única: a un cuerpo y a una alma. El amor es elección; el 
erotismo aceptación. Sin erotismo –sin forma visible que 
entra por los sentidos- no hay amor pero el amor traspasa al 
cuerpo deseado y busca el alma en el cuerpo...”30  

 
“… Eros puede extraviarnos, hacernos caer en el pantano de 
la concupiscencia… y llevarnos a la contemplación más alta. 
Esto es lo que he llamado erotismo a lo largo de estas 

                                                 
27 Octavio Paz, afirma que: El libertino siempre se opone con pasión a los valores y a las creencias 
religiosas o éticas que postulan la subordinación del cuerpo a un fin trascendente. El libertinaje, 
como expresión del deseo y de la imaginación exasperada, es inmemorial. Como reflexión y 
filosofía explícita es relativamente moderno. Lo curioso de las palabras “libertino y libertinaje” 
puede ayudarnos a comprender el no menos curioso destino del erotismo en la Edad Moderna. 
PAZ, Octavio. Op. cit. p. 24-25. 
28 Ibidem. p. 24. 
29 Ibid. p. 25. 
30 Ibid. p. 33. 
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reflexiones y lo que he tratado de distinguir del amor 
propiamente dicho...”31 
 
 

Paz, continua explicando que el erotismo puede ser religioso, filosófico, 

cultural, como lo vemos en el tantrismo y arte hindú; el amor es sentimiento, 

complicidad y compromiso, ambos son plenamente humanos, sin embargo son 

aspectos que hacen la diferencia entre lo que es el erotismo y el amor.  

 

Interesantes y de amplia comprensión son los juegos de palabras que 

Octavio Paz menciona en su texto: “…No hay amor sin erotismo, como no hay 

erotismo sin sexualidad. Pero la cadena se rompe en sentido inverso: Amor sin 

erotismo no es amor y erotismo sin sexo es impensable e imposible…”32  

   

 Otro autor, Jean-Luc Marion, francés especialista, investigador y profesor 

de Historia de la Metafísica, en su libro “El fenómeno Erótico”,  nos propone un 

concepto de amor “… se distingue justamente por su aptitud para pensar lo que la 

filosofía considera una locura –no quitándole siempre la razón, sino a menudo 

dándosela a los acontecimientos amorosos en cuanto tales, según una 

racionalidad que proviene del amor mismo. El amor deriva de una racionalidad 

erótica…”33 

 

El amor se puede sentir y manifestar en diversas formas, se despierta el  

amor por la patria, por nuestras familias, la religión, los principios e ideas que 

tenemos. En este caso se trata de sentimientos a ciertos valores de nuestra vida y 

que en tal circunstancia no se podría lograr un erotismo en ningún sentido a lo 

mencionado anteriormente, “…en todos ellos falta el elemento erótico, la atracción 

hacia un cuerpo. Se ama una persona, no a una abstracción...”34  

 

                                                 
31 Ibid. p. 45. 
32 Ibid. p. 106. 
33 MARION, Jean-Luc. “El fenómeno erótico”, Ediciones Literales en Coedición con el Cuenco de 
Plata. 2000. p. 12. 
34 PAZ, Octavio. Op. cit. p. 107. 
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Georges Bataille, menciona, que el conocimiento erótico inicia de una 

experiencia personal, subjetiva, introspectiva, como el conocimiento de la religión, 

afirma que “…el erotismo es sagrado porque a todos nos revela o recuerda 

nuestra continuidad35…”36 y ésta, a su vez nos comunica. No se puede oponer a 

él, ni transformarlo en algo “… un objeto exterior para empezar a encararlo como 

el movimiento del ser en nosotros mismos…”37 

 

Y en este mismo contexto la escritora Lou Andreas-Salomé en su libro “El 

Erotismo”, da una visión femenina y sensible de los diversos estudios que hay 

sobre el erotismo, proponiendo una transformación cultural centroeuropea 

conforme el cambio de siglo,  “… en el erotismo sigue siendo típica la paradójica 

dualidad o partición, como si se moviera entre las líneas imprecisables de lo 

corporal y lo espiritual… Y con ello no sólo contemplamos la parcialidad de la cosa 

como tal, sino también la del método: el camino hacia dos vertientes, en donde se 

nos encierra la vida y que nos producía un espejismo en un determinado punto. 

Cuando más ahondamos en algo, tanto más se nos plasman sus diversas 

vertientes, al igual que la línea del horizonte va subiendo con cada paso que 

damos…”38 

 
“… El erotismo es en la conciencia del hombre lo que pone 
en él al ser en cuestión…” 39 

 

 

 

 
                                                 
35 Continuidad: es lo que hay en el momento de la reproducción. En un instante, el ser único se 
transforma en dos. No obstante, desde  el momento en que hay dos, de nuevo hay discontinuidad 
de cada uno de los seres. En la muerte del organismo unicelular aparece el instante fundamental 
de la continuidad de la vida. O sea, en la reproducción de las criaturas primitivas ya encontramos 
tránsitos de lo continuo a lo discontinuo y de nuevo a la continuidad. BAIGORRIA, Osvaldo. Op. cit. 
p. 18. 
36 Ibidem. p. 21. 
37 Ibid. p. 20. 
38 SALOMÉ- Lou Andreas. “El Erotismo”, J. J. de la Olañeta, Editor. Barcelona, España. 2003. p. 
82. 
39 BATAILLE, Georges, Op. cit. p. 45. 
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En el caso de oriente, la autora Cécile Sagne40, menciona lo que considera 

como “erotismo sagrado41” y, a la vez hace una breve referencia que durante 

siglos, “…el Occidente cristiano ha condenado los deseos sensuales y los 

placeres eróticos con un rigor extremo…”42, considerando esta visión, en gran 

medida tiene razón, no tenemos cultura para hablar de erotismo, ya que en 

ocasiones lo trivializan y mal entienden, en otras lo relacionan con lo 

pornográfico43, por ello, varios especialistas presentan una visión que está muy 

lejos de lo que es erotismo.  

 

La escritora francesa Anaïs Nin44, compara dos términos polémicos “…la 

pornografía trata la sexualidad de manera grotesca para devolverla al nivel animal; 

el erotismo despierta la sensualidad sin necesidad de animalizarla…”45 

 

Esta autora descubrió que el cuerpo no puede ser poseído y conocido por 

completo, que ni el arte puede captar en su totalidad; en los casos de erotismo se 

escogía entre plenitud o prolongación del placer, del sentimiento de amor, pasión 

o de la ternura. Anaïs, expresaba con la literatura ese entendimiento del erotismo 

que lo puso como: “…uno de los medios fundamentales para conocerse a sí 

mismo, tan indispensable como la poesía…”46 

                                                 
40 SAGNE, Cécile. “El erotismo sagrado”, Ed. Gali, México, D.F. 1992. p. 151. 
41 Erotismo Sagrado, es imprescindible explorar ante todo el contenido de los términos, ya que son 
innumerables los contrasentidos y las ambigüedades… la sexualidad no es más que un punto de 
partida, una fuerza intermediaria, un medio de profundización, de ampliación y de despertar de la 
conciencia. Ibidem. p. 6 y 7. 
42 Ibid. p. 6. 
43 La pornografía es una figura de la imaginación masculina. Es la satisfacción alucinante de 
deseos, necesidades, aspiraciones, miedos propios de este sexo. Exigencias y miedos históricos, 
antiguos, pero que aún hoy existen y están activos. ALBERONI, Francesco, Op. cit. p. 13.  
Pornografía, etimológicamente significa tratado sobre la prostitución. Descripción de las prostitutas. 
“Porné”, en griego significa prostituta o mujer pública, y “gráphein”,  es relativo a lo escrito. LO 
DUCA, Joshep Marie. Traducción de Juan José Sebreli. “Historia del Erotismo”, Ed. Ediciones Siglo 
Veinte. España. 1965. p. 6. “Pornográphos” (pornografía), significa toda representación visual y 
simbólica explicita, referida a la sexualidad, buscando principalmente, lo genital. LAROUSSE 
ILUSTRADO. Op. cit. p. 816. 
44

 Anaïs Nin (1903-1977), escritora francesa, educada en Nueva York; la publicación de su Diario 
en siete volúmenes se inicio en 1931. HILL, Charlotte, Wallace, William.  Op. cit. p. 464. 
45 BATIS, Huberto, “Estética de lo Obsceno”, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 
1984, p. 109. 
46 Ibidem. p. 107. 
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En el erotismo siempre existe una expresión sublime de afecto y amor, 

mientras que en la pornografía se reduce al objeto sexual, las personas se usan, 

pero no se aman; el erotismo, busca representar el amor, romanticismo y el placer 

mutuo. 

 

Así mismo, Francesco Alberoni, nos hace comprender sobre este género, 

nos dice que se presenta bajo el signo de la diferencia: dramática, violenta, 

exagerada y misteriosa47. Las mujeres lo mismo que los hombres contextualizan al 

erotismo de diferentes formas, las mujeres son más sensibles que los hombres, 

ellas aportan y usan cosas que conlleven una carga autoerótica: como un 

perfume, una crema, un vestido; mientras que el hombre, es más visual, más 

genital48.  

 

Francesco Alberoni, cuando presenta a Donatien Alphonse Francois, 

“Marqués de Sade”, revalorado en la actualidad como teórico e ilustrador del 

término que se desprende de su nombre, “sadismo”, analiza la violencia y tortura 

que plasmaba en sus obras. La agresividad o violencia a que se refiere al aspecto 

simbólico, sólo produce placer cuando se desboca sobre un objeto odiado, nunca 

se lastimaría al ser amado, “…la violencia del sadismo no se desata contra las 

personas, los cuerpos, sino contra los símbolos, los roles… el erotismo necesita 

aún rebelarse para encontrar su expresión…”49  

 

El término erotismo no ha sido definido cabalmente, difiere 

contradictoriamente de la visión femenina y masculina, pero no quiere decir que 

por ello sea una lucha ideológica, por el contrario más que confrontarlos y 

separarlos los une y complementa; la religión que aunque parezca mentira ha sido 

su principal promotor junto a la crítica social, la confrontación entre la realidad 

abstracta y la imaginación sublime es de donde verdaderamente el erotismo se 

nutre y crece, para no quedarse en la superficialidad de su concepción. Como una 

                                                 
47 ALBERONI, Francesco. Op. cit. p. 9. 
48 Ibidem. p. 10. 
49 Ibid. p. 75-76. 
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aportación personal considero que  el erotismo debemos de tomarle como un arte, 

una expresión y manifestación artística, una buena proposición de lenguaje y 

apertura a otras culturas, una inventiva llena de creatividad y metáfora, tratarlo con 

respeto desde los puntos de vista de sus diversos autores, conocerlo como una 

motivación de la expresión corpórea, sin predisponer a las diversas propuestas en 

las que se pueda manifestar.  
 

 

1.2. DIFERENTES APORTACIONES  DE LA CULTURA  ERÓTICA EN EL ARTE 
Y LITERATURA. 
 

En la antigüedad las imágenes relativas al cuerpo humano fueron objeto de 

una actividad artesanal y de un conocimiento específico, propio de las actividades 

artísticas como la pintura, escultura, tallado en madera, grabados en pieles y 

metales. Dejando rasgos interesantes para describirle, exhibiendo su entorno 

social  y físico. 

 

Cabe señalar que respecto de las fuentes antiguas sobre el erotismo, éstas 

son de dos tipos. La primera aparece representada en pinturas, esculturas,  

frescos, etc.,  que nos muestran aspectos de diversas escenas eróticas, comunes 

en general a casi todas las civilizaciones, su recopilación estuvo en boga en el 

siglo XVIII y XIX. La segunda, se refiere a “fuentes literarias”, que son más 

completas porque nos trasmiten ideas, sistemas de vida y prácticas diarias de sus 

personajes; esta fuente de carácter fidedigno nos da una dimensión más profunda 

de la evolución histórica y social del erotismo, que las distintas comunidades 

fueron transmitiendo de generación en generación. 

 

Imágenes de seres humanos desnudos, aparecían con características 

sexuales exageradas, llamadas “Venus”, que denominaban la belleza femenina, 

como son “La Venus” de Willendorf, de Lespugue, o la de Laussel, creadas en un 

periodo donde el matriarcado era la escala social de dominación familiar. 
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La antigua cultura egipcia, no quedó fuera de este proceso, los grabados, 

pinturas y esculturas, de sus divinidades, poseían connotaciones de virilidad los 

cuales tenían un carácter religioso, como los obeliscos, que contenían figuras 

fálicas50, o las esculturas de Hator, del Valle del Nilo donde fue encontrada la 

diosa Vaca, que preside las alegrías del amor y la feminidad.  

 

El papiro de Turín51, similar a las técnicas del Kama Sutra, mostraba 

imágenes e incluía indicaciones referidas al amor, la ternura y la poesía. Una de 

sus deidades más importantes fue la diosa Isis esposa de Osiris, simboliza el 

modelo de amor conyugal y devoción materna.  

 

En Grecia y Roma, existen innumerables vestigios de esculturas, imágenes,  

frescos pintados en ánforas y platos de los cinco siglos anteriores a nuestra era, 

con su exuberancia de sátiros y ménades52, falos descomunales, escenas 

orgiásticas, actos que hoy llamaríamos como pornográficos, pero que eran ajenos 

a la mentalidad de estos pueblos. Estas imágenes  las situaban en el plano de lo 

religioso, humorístico, trágico, político y satírico, pero nunca en el de lo prohibido, 

clandestino53, o lo obsceno. 

 

La cultura griega está plasmada principalmente en el ámbito religioso, como 

lo podemos apreciar en  la pintura, escultura, literatura y en el arte, donde se 

representaban obras teatrales, cuya temática se refería de un sentir común 

natural, de concebir la sexualidad. 
                                                 
50 LO DUCA, Joshep Marie. Op. cit. p. 12. 
51 Ibidem. p. 15. 
52

 Ménades: Mujeres locas, ninfas del cortejo de Dioniso, iban profiriendo gritos extáticos, tocaban 
el tambor y agitaban el tirso. Llamaban la atención por sus costumbres: tras apoderarse de un 
hombre para utilizarlo en sus orgías, le hacían pagar sus favores con la vida, entre otros actos de 
crueldad perpetrados después de embriagarse sin tasa durante la celebración de los misterios. De 
modo que, cuando Dioniso invadió Grecia, Orfeo se negó a rendirle honores y siguió practicando el 
culto de Helios; las ménades de Macedonia se apoderaron de las armas de sus maridos, 
irrumpieron en el templo donde oficiaba Orfeo y lo mataron, lo mismo que a todos los hombres. 
Cuando quisieron purificarse de este crimen en el Helicón, el dios-río se retiró bajo tierra y no volvió 
a emerger sino seis kilómetros más abajo. Para castigarlas Dioniso las transformó en árboles. 
JULIEN, Nadia. “Enciclopedia de los mitos”. Ed. Océano. Barcelona, España. 2002. p. 264-265.   
53 SOLIS Krauze, Rúben. “Erotismo: la cultura libertina”, Ediciones Robinbook. Barcelona. 2005. p. 
31-32. 
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También es importante mencionar la mitología idólatra, pletórica en sucesos 

sobrenaturales, como en presencias mágicas donde participan la mayoría de los 

seres terrenales, en las que predominaban las leyendas llenas de erotismo. Los 

sucesos son elocuentes: 

 
“…Zeus, metaforseado en toro, raptó a Europa, hija de Fénix y 
de Agenor, rey de Fenicia, la llevó a Creta y de la unión 
nacieron Minos, Radamantis y Sarpedon…”54 

 

El arrebato de Zeus fue perpetuado por famosos pintores, entre los 

principales están: Tizano, Verones, Tintoretto, Carraci, Jordanes y Boucher. 

 

La tradición dionísica se fortaleció  de las gestas de casi todos los dioses y 

estos quedaron grabados, labrados, esculpidos, estampados, dibujados e 

impresos, por renombrados artistas y escritores, un ejemplo podrían ser los 

dibujos eróticos que realizó Giulio Pippi, conocido como Giulio Romano, para 

ilustrar los sonetos lujuriosos de Aretino; Augustino Carraci, utilizó estos dibujos  

sustituyéndolos a su vez por personajes mitológicos enlazados en atrevidas 

poses, nombrando la obra como “Aretino o los amores de los dioses”.  

 

Sutil fue la relación del erotismo con la religión, adoptando actitudes de la 

vida cotidiana, copiando a las representadas por sus dioses, como el “Banquete 

de Urano”55 que según Platón, se transformó en el “uranismo”, que significó “amor 

sagrado o amistad exclusivamente entre hombres”, como ejemplo, las relaciones 

de “Zeus y Ganymedes”, “Aquiles y Patroclo”56 en “La Ilíada” de Homero; estas 

relaciones fueron del amor de un hombre a otro, que llegó a ser de “lo más común 

y cotidiano”. Las representaciones fálicas en las plazas, obras y en sus hogares 

connotaban sensación de felicidad, abundancia y las gracias de sus dioses.  

                                                 
54 Ibidem. p. 12. 
55 LO DUCA, Joshep Marie. Op. cit. p. 21. 
56

 Ibidem. p. 22. 
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Se estrenó una obra maestra del erotismo antiguo: “Lisístrata” de 

Aristófanes, en el año 411 A.C., el argumento central refiere a que Lisístrata, 

reúne a las atenienses en el ágora y les explica la importancia del papel de las 

mujeres, ya que ellas podrían poner fin a la guerra del Peleponeso, “…La 

campaña de "Sin paz, no hay sexo", es la idea por medio de la cual las mujeres 

convocadas por Lisístrata se proponen acabar con la guerra. En esta obra 

Aristófanes muestra el papel que la mujer podría jugar en la sociedad griega. Es 

una mujer apoyada por otras representando a comunidades como Beocia y el 

Peloponeso, que a pesar de no tener  derecho de opinión e información acerca de 

los acontecimientos bélicos, demuestran que tienen conocimientos sobre éste y 

otros temas, expone la realidad de las mujeres, la vida marital en tiempos de 

guerra, donde la mujer envejece y muere con la responsabilidad de la familia y 

además vive con la incertidumbre de la situación de los seres que ama...”57 con 

todo esto, este postulado preparaba a las mujeres para utilizar sus mejores armas, 

la coquetería erótica,  ellas usaban unas túnicas transparentes para excitar a sus 

maridos militares y cuando estos tuvieran ese gran deseo sexual, simplemente 

ellas se negaban a satisfacerlos hasta que ellos accedan a concertar la paz.  

De gran trascendencia fue el modo de pensar de la cultura griega sobre el 

erotismo y la sexualidad, en la actualidad se utilizan nombres de sus dioses para 

exponer términos sexuales de las ciencias que lo estudian, como la sociología y 

psicología; ejemplos: afrodisíaco, de la diosa “Afrodita”, que representa a la 

belleza y al amor, quien para los romanos es “Venus”; y el término de “erotismo”, 

viene del dios “Eros” que significa amor y posteriormente fue cambiado por los 

romanos como “Cupido”.  

 

Los romanos heredaron de los griegos, las representaciones artísticas y 

eróticas, pero con su ideología expansionista, mutaron a un sadismo colectivo 

reflejado en todos los ámbitos sociales, incluso el de la sexualidad. Aun así se le 

puede atribuir una modernización de la “Erotología”, como ejemplo la creación de 

                                                 
57 http://mx.geocities.com/griegart/aristofanes.html  Consultado en Octubre 2008. 

http://mx.geocities.com/griegart/aristofanes.html
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la palabra “sexo”58. A diferencia de los griegos y de otras culturas, tomaron el 

termino únicamente para lo “carnal”, olvidando lo religioso. Sin embargo, existieron 

representaciones literarias eróticas, que cambiaron la poesía de los griegos, por 

un humor o sátira sobre el tema.  

 

En este contexto, se menciona al romano nacido en Marsella, Petronio 

(siglo I de nuestra era) en cuya novela “Satiricón”, se mezclan cuentos, discursos y 

poemas. Los personajes principales son dos jóvenes profesores desclasados59 e 

invertidos60, Escolopio y Ascilto, en cuya trama se disputan los favores del 

adolescente Gitón. Parte de sus múltiples aventuras tienen por escenario el 

famoso banquete de Trimalción que Federico Fellini magistralmente plasmó en su 

película  “Satiricón” (1969). 

 

El acervo dionisíaco61 “…conservado en las grandes bibliotecas públicas y  

calificado por autoridades eclesiásticas como “material licencioso”, es la gran 

cantidad de obras eróticas, que se encuentran en esas diferentes Bibliotecas, 

como la del Congreso de Estados Unidos; en la del Museo Británico, se llegó a 

conglomerar hasta 20 mil libros; en la Nacional de París, se llegaron a conjuntar 

entre 4 y 5 mil volúmenes “prohibidos”; en la Biblioteca del Vaticano que guarda la 

mayor compilación de pornografía clásica de los primeros tiempos del cristianismo; 

y la española Editorial Joaquín López Barbadillo y amigos, cuyo catálogo personal 

llegó a tener una considerable colección de obras eróticas...”62   

 

En Oriente existe gran cantidad de pinturas, imágenes, tallados, grabados 

que representan el amor entre un hombre y una mujer, y en algunas ocasiones 

con personas del mismo sexo. En Japón, la mayor expresión de arte erótico en 

imagen, se les conoce como “Shunga” que significa imágenes de primavera, son 
                                                 
58 LO DUCA, Joshep Marie. Op. cit. p. 31. 
59 Desclasado, que ha dejado de pertenecer a una determinada clase social o ha perdido la 
conciencia de pertenecer a ella. LAROUSSE ILUSTRADO. Op. cit. p. 330. 
60 Invertidos que son de carácter homosexual. Ibidem. p. 573. 
61Dionisiaco, es lo relativo a Dioniso, en la filosofía de Nietzsche lo irracional e instintivo y el ser 
humano, entendido como afirmación de la voluntad de vivir, por oposición a Apolíneo.  Ibid. p. 350. 
62

 SOLIS Krauze, Rúben. Op. cit.  p. 15. 
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impresiones en madera de iconos sexuales y eróticos. Uno de sus principales 

practicantes fue Utamaro. También se crearon pergaminos pintados a mano, que 

fueron populares por la facilidad de transportarlos. El siglo XIII creció en 

popularidad a pesar de que tuvo intentos de censura y prohibición, como fue el 

caso de los libros conocidos como “Koshokubon”, que fue una ley dictada por el 

shogunato Tokugawa en 1722. El “Shunga” no se dejó de producir hasta que se 

inventó la fotografía en el siglo XIX.  

 

En China, el erotismo jugó un papel tan importante como en Japón, en la 

iconografía y en sus expresiones literarias; sus obras son poco conocidas en 

occidente, como las novelas. l Chin Ping Mei (Flor de ciruelo en vasija de metal) y 

“Juo Pu Tuan” (Estrellita de carne para las oraciones). La mayor expresión erótica  

reflejada en el arte se alcanzó durante la dinastía del periodo Ming. 

 

Es importante mencionar que en las religiones orientales el aspecto del 

erotismo fue atendido de manera especial. Su interpretación y capacitación fue de 

tipo formativo, educativo y religioso, tal es el caso del hindú Vatsyayana que 

escribió el “Kama Sutra”, entre los siglos I y IV de nuestra era, y considerado aún 

hoy como uno de los manuales más consultados de técnicas de seducción y 

educación erótica.                                                 

 

El carácter universal de la literatura erótica, es reconocido en poemas, 

novelas, ensayos, relatos, a las que razonablemente pueden criticárseles de 

eróticas, pero que con el tiempo acreditan sobradamente sus dotes artísticas, tal 

es el caso de el citado “Kama Sutra”, que está dirigida a la exposición y 

explicación de una técnica sexual considerada un arte; la obra “Ars Armandi”, 

como representación  placentera en el “Cantar de los Cantares”;  en la literatura 

griega la obra “Dafnir y Cloe”, la helenística, “Mousa Paidiki”; en la latina “Castulo, 

Ovidio o Apuleyo” e incluso en la árabe con ”Las mil y una noches” y del Lejano 

Oriente “La vida cortesana” de Saikaku. 
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La hindú fue una cultura que permitió la poligamia en su sociedad y  en sus 

representaciones artísticas. Muestran incluso hoy en día, la enseñanza a muy 

corta edad, del arte del amor, el erotismo y sus múltiples facetas.  El arte pictórico 

hindú, hace referencia a la imagen de fecundación divina de Kaosalya esposa de 

Dasarata que concibió a Rama y que se convirtió en una deidad, que inspiró el 

poema del Ramayana, en el siglo IV a.c. Otra representación relevante es “Devi” o 

“Mahadevi”, que es la diosa hindú de la fertilidad.  

 

En Arabia, fue escrito en el año 925, por el Sheik Nefzavi, una de las obras 

más valoradas, “El Jardín Perfumado” que al igual que el modelo hindú, se refiere 

a consejos, técnicas e instrucciones eróticas para la pareja, la erotología árabe, 

llevó al erotismo a un nivel sagrado y espiritual.  

 

En el caso de América, la conquista espiritual censuró y ocultó la mayoría 

de las representaciones eróticas nativas. Las iconografías de deidades de la 

fertilidad y del amor existieron en las culturas mesoamericanas, donde las 

tradiciones religiosas y los rituales practicados por estos pueblos, tuvieron que ver 

con el erotismo.   

 
“…Con tales muertes y destrucción, la gloria de los mexicas se 
fue, y los jóvenes encontraron nuevos modelos que seguir. 
Pero los ancianos recordaron, y contaron sus recuerdos a los 
hombres jóvenes que habían elegido servir a los nuevos 
gobernantes y a la nueva religión, cuando encontraron a 
alguien que escuchara…”63 

 

En el arte como punto de referencia para el estudio y entendimiento del 

concepto “erotismo”, la parte literaria es indispensable, ya que buena parte de lo 

catalogado como “literatura erótica”, puede servir para ayudar a conceptuarlo. Tal 

valorización se ha venido sosteniendo sobre criterios que van de acuerdo al 

tiempo en que se pronunciaron o se elaboraron, sobre todo porque cuestiones 

morales y sociales han tenido influencia en su conceptualización.   

                                                 
63

 CLENDINNEN, Inga. “Los Aztecas, una interpretación”, Ed. Nueva Imagen. México 1999,  p. 380. 
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Con el invento de la imprenta, de Johannes Gutenbergh64, en 1450, la 

literatura alcanzó una mayor circulación y la distribución de escritos eróticos creció 

de manera cuantitativa es por esto, que desde tiempos remotos la literatura 

erótica, se ha presentado de formas diversas para poder estudiarle. El hecho de 

que ésta literatura incluso haya sido prohibida en determinadas épocas y 

secretamente leída, no empequeñece de ninguna manera su reconocimiento 

artístico. 

 

Tras el advenimiento del cristianismo, se introdujeron diferentes criterios 

morales y teológicos en la consideración del concepto sexual y un manto de 

censura, condena, represión y dogmatismo cubrió la cultura erótica, por un largo 

tiempo. Ya en el siglo XIV, cuando se publicó el “Decamerón”, de  Giovanni 

Boccaccio65, considerado como uno de los primeros libros impresos relativos al 

tema pornográfico donde Boccaccio inventó un estilo moderno en que 

representaba sus relatos como “reflejos del mundo tal cual es” y “Los Cuentos de 

Canterbury”, de Geoffrey Chancer, en que surgen los primeros indicios de una 

sensualidad restaurada. En ésta etapa, Bizancio fue el foco del erotismo cristiano 

de la edad media, por numerosas escenas voluptuosas que los bizantinos 

celebraban comúnmente y sin ningún tipo de escrupulosidad.  

 

                                                 
64 Johann Gutenberg (c.1400-1468), impresor alemán y pionero en el uso de los tipos móviles. 
Poco se sabe de su vida y producción; ninguna de las obras que se le atribuyen está firmada. 
Nació hacia 1400 en Maguncia, y su primera formación fue la de orfebre. Más tarde, su familia se 
estableció en Estrasburgo. En 1438 Gutenberg se asoció con Andreas Dritzehn para llevar a cabo 
experimentos de imprenta. Hacia 1450 regresó a Maguncia donde se asoció con el comerciante y 
prestamista alemán Johann Fust, creando una imprenta donde probablemente comenzó a imprimir 
la gran Biblia sacra latina, así como libros más pequeños. La Biblia de Gutenberg, o Biblia de las 
42 líneas, quedó terminada antes de finales de 1456, y se supone que colaboró en su realización 
Peter Schöffer, yerno de Fust y aprendiz de Gutenberg. En 1455 Fust entabló un pleito contra 
Gutenberg, reclamando el dinero que había invertido en la empresa, por lo que el impresor se vio 
obligado a ceder su participación en la misma. Después de su ruptura con Fust, Gutenberg siguió 
imprimiendo, tanto en Maguncia como en la cercana ciudad de Eltvile. En 1465 Adolfo II, arzobispo 
de Maguncia y elector de Nassau, se convirtió en su mecenas, como reconocimiento a su invento. 
Gutenberg murió el 3 de febrero de 1468 en su ciudad natal, donde se ubica hoy un museo que 
recrea su prensa y su taller. "Johann Gutenberg." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft 
Corporation, 2008.  Reservados todos los derechos. Consultado en Septiembre 2009. 
65 Giovanni Boccaccio di Chellino di Buonaiuto (1313-1375), escritor italiano nacido en  Florencia. 
Escribió el “Decamerón” entre 1348 y 1353. HILL, Charlotte, Wallace, William. Op. cit. p. 463.  
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En la edad media y bajo el desarrollo de la medicina incipiente, aparecen 

tratados mitad eróticos y mitad médicos, en ésta época por primera vez en los 

tratados de medicina se habla de diferentes situaciones sobre técnicas amorosas, 

del influjo de afrodisíacos, de la hora y frecuencia de la práctica del acto sexual, de 

los diferentes medios para lograr el pleno placer. 

 

En la literatura erótica de esta época aparece como un campo dotado sólo 

para hombres, a los que les suponía una casta virilidad a prueba de tentaciones, 

hasta aquí es considerada como una literatura de elite: porque se supone que 

tiene importantes limitaciones de tipo personal, no apta para mujeres, niños, ni 

puritanos, sólo para hombres de linaje, de nobleza, etc.; tiene limitaciones de 

lugar; no debe de manifestarse en público, sino en grupos de amigos, confidentes 

o iniciados en el tema; tiene restricciones de ocasión, ya que principalmente se da 

en determinadas reuniones festivas de amigos, obras teatrales66. 

 

Un contemporáneo de Boccaccio, Gian Francesco Poggio Bracciolini67, 

cuya obra “Facetial” (Chanzas), pertenece a un género literario de tipo sexual, 

cuyas doscientas setenta y tres historias breves en latín, sirvieron de alguna 

manera para que el Papa Bonifacio IX, lo designará en 1402, secretario apostólico 

del Vaticano, cargo que ocupó durante cincuenta años, encargándose de redactar 

las cartas pontificias. 

 

Otro autor que tuvo trato y confidencias con el alto clero fue Pietro Aretino68, 

nacido en Arezzo, a quien se le consideró como el pregonero de una nueva era de 

apologías de lujuria y desenfreno carnal. Fue favorito de dos Papas, León X y 

Clemente VIII, escribió libros en tiempo de la Contrarreforma de 1535, “Sonnetti 

                                                 
66 LEDESMA PEDRAZ, Manuela. Op. cit. p. 45. 
67

 Poggio Gian Francesco Poggio Bracciolini, Terranuova, Florencia, 1380-Florencia 1459, 
humanista italiano. Descubrió numerosos manuscritos de obras de la antigüedad romana y escribió 
una colección de anécdotas, Cuentos de Poggio Florentino. LAROUSSE ILUSTRADO. Op. cit. p. 
1611. 
68

 Aretino (Pietro), Arezzo 1492-Venecia 1556, escritor italiano. Autor satírico y licencioso, su obra 
describe la vida política y cultural basada en la adulación cortesana (Coloquio de las damas o 
Diálogos, 1534; Cartas, 1537-1557). Ibidem. p. 1118. 
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Lussuriosi” (Sonetos Lujuriosos), y “I Ragionamenti” (Razonamientos), cuya 

lectura aún en la actualidad es considerada de fuerte impacto. 

 

Respecto a los eclesiásticos, Mario Vargas Llosa, hace una crítica soez, 

pero en términos generales, acertada, sobre el papel contradictorio que la Iglesia 

Católica ha desempeñado en el tratamiento del erotismo medieval, por un lado 

sataniza y combate el “horror del sexo y el placer”, y por el otro, ha contribuido con 

su legado histórico y sus escenarios, así como sus clérigos, a publicitar la 

imaginación erótica:  

 
“…Escribe David Loth: <<La pornografía medieval no refleja 
sólo los modales y costumbres de la época. La misma ubicuidad 
de los eclesiásticos como blanco de la sátira nos informa, tanto 
como la devoción, hasta que punto la Iglesia era importante en 
la vida cotidiana de la gente, la sátira nunca se malgasta en 
trivialidades>>. Y en nuestros días Mario Vargas Llosa ha 
puesto el dedo en la llaga69: <<Pese a, y acaso como 
consecuencia de, esa abjuración y horror del sexo y el placer 
carnal que ha mantenido, su historia se ha visto plagada de 
caídas en la tentación tan satanizada y combatida, al extremo 
de que, paradójicamente, la Iglesia católica sea tal vez la 
materia prima que más ha contribuido con sus ceremonias, 
escenarios, atuendos, príncipes, pontífices, mitrados, y pastores 
a disparar la imaginación erótica -no hay pornografía, ni 
erotismo dignos de ese nombre sin hábitos y conventos- y la 
institución religiosa protagoniza, hasta nuestros días, los más 
sonados escándalos sexuales que registra la historia de las 
religiones en actividad…”70 

 

En los albores de 1740, mientras Francia se preparaba para ingresar en la 

etapa de las grandes figuras del género libertino como el marqués de Sade71, el 

                                                 
69 SOLIS Krause, Ruben. Op.cit. p. 41. 
70 VARGAS, Llosa, Mario. “Variaciones sobre el condón”. Periódico “El País”, Domingo 23 de Enero 
de 2005, p. 11-12.  
71

 Sade (Donatien Alphonse Francois, conde de Sade, llamado el marqués de), Paris 1740-
Charenton-Saint-Maurice, act. Saint-Maurice, 1814, escritor francés. Su narrativa, que es a la vez 
la teoría y la ilustración del “sadismo” y fue censurada durante años, fue recuperada por los 
surrealistas y valorada como símbolo de una rebelión del hombre contra la sociedad y el Creador, y 
como análisis psicológico: Los ciento veinte días de Sodoma (1782-1785), Justine o los infortunios 
de la virtud (1791) o La filosofía en el tocador (1795). LAROUSSE ILUSTRADO. Op. cit.  p. 1663. 
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Conde Mirabeau72 y Restif de la Bretonne73, surge Jean-Charles Gervaise de 

Latouche, abogado del parlamento de Paris, autor del libro “Portero de los 

Cartujos”, quien fue preso en la Bastille, y confiscada y destruida su obra. Llegó a 

ser considerado como blasfemo al mencionar las bacanales con eclesiásticos, 

pero únicamente siguió el camino que muchos otros habían iniciado con las 

publicaciones eróticas de aspecto religioso.  

 

Al mencionar estos autores sobresale el nombre de Donatien Alphonse 

Francois, marqués de Sade, quien dejó una importante cantidad de obras 

clasificadas como escritura propiamente “sadiana”:  

 
“… Sade siempre se consideró escritor. Desde antes de sus 
primeras determinaciones. Sin duda desde antes de sus 
primeros escándalos… Escritor anónimo, escritor sin libro, lo fue 
pues, mucho tiempo antes de la gran reclusión de 1778-1790. 
Pero es en prisión donde nace la escritura sadiana en su 
irreductible singularidad. En este espacio carcelario. Sade 
accede a la palabra libre y forja su propio lenguaje. Es en el 
fondo de la soledad que le horrorizaba… un hombre entra en 
prisión un escritor sale de ella…74  
 

 

Las novelas que mejor reflejan estos elementos de su literatura son: 

“Justine y los Infortunios de la Virtud” de 1795; “Los ciento veinte días de 

Sodoma”, que empezó en la prisión de la Bastille en 1785,  a los 45 años de edad. 

Falleció en 1814, a los 74 años. 

 
“…El hecho de que su nombre perdure en el diagnóstico 
psiquiátrico del “sadismo”, dice mucho acerca de sus novelas, 
donde abundan los suplicios, las mutilaciones, los asesinatos, 

                                                 
72

 Mirabeau (Honoré Gabriel Riqueti, conde de) Le Bignon, Loiret, 1749-Paris 1791, político 
francés. En 1789 fue elegido representante del Tercer estado a pesar de ser noble. Abogó en vano 
por una monarquía constitucional. Mirabeau (Victor Riqueti, marqués de), Pertuis 1715-Argenteuil 
1789, economista francés padre del conde de Mirabeau. Fisiócrata, escribió El amigo de los 
hombres o Tratado sobre la población (1756-1758). Ibidem. p. 1530. 
73 Restif o Rétif de la Bretonne (Nicolas Restif, llamado), Sacy, Yonne, 1734-Paris 1806, escritor 
francés. Impresor, en sus novelas se revela como un agudo observador de las costumbres de fines 
del s. XVIII (El señor Nicolás o El corazón humano al descubierto, 1794-1797). Ibid. p. 1637. 
74 LEVER, Maurice, “Donatian Alphonse Francois, Marqués de Sade: Biografía”, Ed. Seix Barral 
Editores. 1994. p. 317-318.  
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las violaciones, las fornicaciones hétero y homosexuales, el 
incesto y la pederastia, todo ello trufado con discursos 
filosóficos que justifican el comportamiento de sus 
personajes…”75  
 

 

Georges Bataille, reconoce en gran medida las aportaciones del marqués 

de Sade,  atribuyéndole  significativas propuestas en lo que compete al erotismo, 

“…El hecho de que, en sus novelas, el marqués de Sade defina el asesinato como 

la cumbre de la excitación erótica tiene solamente este sentido: que, llevando a la 

consecuencia extrema el movimiento esbozado que describí, no nos alejamos 

necesariamente del erotismo…”76  

 

Osvaldo Baigorria77, en su obra “Georges Bataille y el Erotismo” menciona 

la similitud que hay entre estos dos filósofos franceses Georges Bataille y el 

Marqués de Sade: “…Bataille lo reconoce: Sade no fue un hombre normal. Sade 

fue un hombre soberano… antes de la toma de la Bastilla, soberano era quien 

podía librarse del trabajo y de las prohibiciones que caían sobre la mayor parte de 

la humanidad; aquel que gozaba con todo derecho del privilegio de la riqueza y de 

la ociosidad, a quien eran reservadas las mujeres más jóvenes y bellas del reino, 

aunque fueran sus hermanas de sangre…”78  

 

El siglo XVIII, marcaría el arribo de la nueva corriente encarnada en el 

enciclopedismo e ilustración, que también hizo su respectivo aporte al desarrollo 

literario del erotismo.  

 

                                                 
75 SOLIS, Krause, Ruben. Op.cit. p. 79. 
76 BATAILLE, Georges. “El Erotismo”, Op. cit. p. 32. 
77 Osvaldo Baigorria. Escritor, periodista, viajero. Publicó Llévatela, amigo, por el bien de los tres 
(novela), En pampa y la vía: Crotos, linyeras y otros trashumantes (investigación ) y compiló la 
antología Con el sudor de tu frente: Argumentos para la sociedad del ocio. A lo largo de 25 años, 
escribió cerca de 400 artículos para diarios y revistas de Argentina, España, Estados Unidos y 
Canadá. En este último país fue miembro fundador de una comunidad rural de la Columbia 
Británica. Actualmente enseña periodismo y narrativa en la Universidad de Buenos Aires. 
BAIGORRIA, Op. cit. p. 126. 
78 Ibidem. p. 80. 
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Como es conocido, la fama internacional de Denis Diderot79, proviene de su 

participación en el equipo de los enciclopedistas, en el aporte al desarrollo de la 

ciencia y el pensamiento filosófico; poco son conocidos sus dotes literarias con 

sentido erótico, “Les Bijoux indescrets” (Las joyas indiscretas) de 1748, fue 

catalogada como obscena durante la Restauración (1825) y condenada a la 

hoguera durante el reinado de Luis Felipe (1835); y “La Religiense” (La Religiosa) 

escrita entre 1760 y 1780 publicada en 1796, trata de una crítica realista y 

desprejuiciada de la vida sexual en los conventos. En 1966, Jacques Rivette 

dirigió la versión fílmica de esta novela, con Ana Karenina en el papel principal. El 

ministro de información de Francia prohibió su proyección, lo que provocó un gran 

escándalo encabezado por Jean-Luc Godard, un año más tarde como era de 

esperarse, se revocó la medida.  

 

En los países anglosajones europeos, se dio un auge de la literatura 

erótica, los primeros géneros de ése tipo aparecieron a comienzos del siglo XIX, 

su autor fue Ernest Theodor Amadeus Hoffmann80, escritor famoso por sus 

cuentos fantásticos que inspiraron una ópera de Jacques Offenbach y su novela 

“Schwester Monika” (Sor Mónica) de 1815. 

 

Otro autor Leopold Sacher-Masuch81, escribió “Die Domen in Pelz” (La 

Venus de las Pieles), autobiográfica, quien adquirió fama por los castigos, 

flagelaciones y humillaciones hechos en su persona. También, se refirió al término 

“masoquismo”, Sacher, al igual que el marqués de Sade, murió en un asilo para 

maniáticos dementes. 

                                                 
79

 Diderot (Denis), Langres 1713-Paris 1784, escritor y filósofo francés. Considerado por su época 
como “el filósofo” por excelencia, su polifacetismo le permitió crear la crítica de arte, una forma 
nueva de novela (Jacobo el fatalista) y el “drama burgués”, además de reflexionar sobre la ciencia 
y la metafísica. No obstante, su mayor aporte es haber dirigido la “Enciclopedia”. LAROUSSE 
ILUSTRADO. Op. cit. p.1267. 
80

 Hoffmann (Ernst Theodor Wilhelm, llamado Ernst Theodor Amadeus) Königsberg 1776- Berlín 
1822, escritor y compositor alemán. Autor de óperas, se le conoce sobre todo por sus relatos, que 
mezclan lo fantástico y la ironía (Fragmentos fantásticos a la manera de Callot; “Cuentos de los 
hermanos Serapio; El gato Murr, 1820-1822; La princesa Brambilla, 1815). Ibidem. p.1392. 
81

 Sacher-Masoch (Leopold, caballero von), Lemberg 1836-Lindheim, Hesse, 1895, escritor 
austriaco, autor de cuentos y novellas (La Venus de las pieles) en los que expresó un erotismo 
dominado por la voluptuosidad del sufrimiento (masoquismo). Ibid. p. 1663. 
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Ante la escasez de novelas eróticas en lengua alemana, que fue en buena 

medida compensada por la creatividad de los artistas de ese mismo ámbito 

lingüístico, conmocionaron al público de sus países y de todo el mundo con sus 

dibujos y acuarelas provocativas. 

 

 En Europa durante el siglo XIX la cultura libertina reflejada en la literatura 

erótica, cada vez más temeraria y lúbrica donde reyes, prelados, ministros, 

compatibilizaban por un lado sus códigos morales, sus compromisos públicos con 

la virtud, el buen comportamiento en sus actividades civiles, personales, con la 

secreta afición a las lecturas sobre temas sexuales, con las corruptelas y actos 

morbosos por el otro, las queridas fueron protagonistas de esta doble moral y en 

numerosos casos lucraron con ella.   

 

Uno de los principales exponentes de esta doble moralidad fue  Theophile 

Gantier, quien escribió una serie de cartas procaces a la casquivana Apollonie 

Sabatier, que se publicarían hasta 1927, con el título de “Cartas a la presidenta y 

galanterías poéticas”. 

 

Una vez más la tecnología serviría al erotismo de manera especial, primero 

con la imprenta y de manera relevante con un invento que permitiría la apreciación 

de la totalidad de la imagen, situación que a mi parecer fue crucial en el avance 

del erotismo; por primera vez se aprecia la realización de imágenes y 

representaciones gráficas, a través de fotografías. Hizo que el erotismo adquiriera 

un voto de realidad visual. 

 

 En 1839, el francés Louis Jaques Daguerre82, inventó el “daguerrotipo”, que 

no obstante sus deficiencias se le consideraba una mejor calidad y durabilidad de 

imagen, donde se apreciaban, los detalles de las fotografías. Los principales 

defectos encontrados, en el invento de Daguerre, son el largo tiempo de 

                                                 
82 Daguerre (Louis Jacques), Cormeilles-enParisis 1787-Bry-sur-Marne 1815, inventor francés. 
Perfeccionó la fotografía y realizó, en 1837, los primeros daguerrotipos. Ibid.  p.1259.  
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exposición que necesitaba, sólo se podía guardar una imagen, ya que no 

conservaba, como en el caso de los negativos, un molde para repetir la imagen, 

por lo que cada fotografía se considera única.   

 

William Fox Talbot83, perfeccionó la fotografía con negativo en 1841, con su 

invención del calotipo,  lo que permitió realizar múltiples copias de una imagen, 

reduciendo también el tiempo de exposición  y favoreciendo la creación de un 

mercado masivo de imágenes.  

 

La literatura fue el escaparate legal del erotismo donde Charles 

Baudelaire84, se desenvolvió en una atmósfera morbosa que emanaba de sus 

composiciones poéticas. En 1857, su innovación consistió en asociar el erotismo a 

la melancolía, a la inquietud metafísica, a la obsesión de la nada. Llamado el “vicio 

inglés”, es decir, la afición de azotar y ser azotado, que convirtió la vara de abedul 

y el látigo en los instrumentos eróticos, que unidos al auge de burdeles para 

sádicos y masoquistas, incitaron la aparición de novelas dedicadas a estos 

mismos temas. Ante la creciente difusión de este tipo de material y obras, surge el 

término “bowdlerize”, que se convertiría con el tiempo en sinónimo de “censura”. 

 

En 1857, se aprobó en Inglaterra la Ley de Publicaciones Obscenas y en 

1873 Estados Unidos siguió el mismo ejemplo con la Ley Comstock. Los 

moralistas y puritanos, siguieron acosando las obras clásicas libertinas que 

circulaban clandestinamente porque ofendían la sensibilidad, estas empezaron a 

venderse libremente y muchas de ellas se convirtieron en Best-Sellers. 

 

Tal fue el caso de “Lolita” de Vladimir Nabokov, “…el sexólogo 

norteamericano,  Albert Ellis la definió como <probablemente la defensa más 
                                                 
83 Talbot (William Henry Fox), Lacock Abbey cerca de Chippenham,1800-íd. 1877, físico británico. 
De 1835 a 1841 perfeccionó la fotografía con negativo y el papel (calotipia o talbotipia). En 1815 
ideó un procedimiento de fotografía instantánea. Ibid. p. 1722. 
84

 Baudelaire (Charles), París 121-íd. 1867, escritor francés. Heredero del romanticismo, expresó el 
trágico destino humano y una visión del universo donde descubre “correspondencias” secretas. 
Sus poemas (Las flores del mal, 1857) y su crítica (El arte romántico, 1868) se abren a la 
modernidad. Ibid.  p. 1149-1150. 
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detallada y persuasiva del fetichismo heterosexual extremo que se haya escrito 

jamás en cualquier idioma: la fijación compulsiva de un hombre por una muchacha 

adolescente. El narrador no sólo está locamente enamorado de su ninfula, Lolita, 

sino que sigue obsesionado por la necesidad de contemplar a otras ninfulas de su 

edad y de pensar en ella>…”85 Novela que fue llevada a la pantalla en 1962 por el 

genial director Stanley Kubrick. 

 

En 1880 la impresión de medio tono, bajó el costo de la fotografía, lo que 

fomentó el crecimiento de un formato literario más económico, en el que se 

mezclaban el texto, la revista y la imagen. 

 

Fueron los franceses  en 1900, quienes viendo la accesibilidad de  las 

revistas, incluyeron imágenes de mujeres desnudas y semidesnudas, lo que fue 

muy escandaloso para la época, aun siendo disfrazadas de revistas de arte, como 

“Figure Photography” y “Modern Art of men”. 

 

Otro escritor que fue acosado por los moralistas fue Henry Miller86, cuyo 

primer libro “Trópico de Cáncer”, fue publicado en 1934, en palabras de Miller 

alguna vez dijo: “…Soy un pene que piensa…”87 fue considerado como un poeta, 

un vagabundo sexual.  

 

En 1940, se acepta el término “Pin Up”, por ser colgadas en la pared, 

imágenes provenientes de las revistas, calendarios  y recortes; hechos para 

hombres, que tuvieron su mejor mercado en el ejército americano, durante la 

Segunda Guerra Mundial. Las mujeres famosas de la farándula fueron el icono por 

excelencia, sobresaliendo Betty Grable y Marilyn Monroe. En estas 

representaciones se destaca, la importancia dada a las piernas femeninas como 

punto de atracción erótica para el hombre. 

                                                 
85 SOLIS, Krause, Ruben. Op. cit. p. 157. 
86

 Henry Miller,  (1891-1980), escritor estadounidense afincado en París y autor de Trópico de 
Cáncer, 1934 y Trópico de Capricornio, 1939. HILL, Charlotte, Wallace, William. Op. cit. p. 1529.  
87 BATIS, Huberto. “Estética de lo obsceno”. Ed. UAEM, Estado de México, 1984, p. 84. 
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Una década después, las revistas cambian en su presentación y contenido, 

que tiene como referente inicial, el hecho de que Hugo Hefner en 1953, 

convenciera a Marilyn Monroe, para hacer el póster central del primer número de 

su revista para hombres “Playboy”. En esta década, el género masculino ya no se 

centró en la admiración de las piernas, más bien pasó  a los senos y a los glúteos 

por lo que la iconografía de estas partes femeninas fue explotada ampliamente.  

 

En la literatura destaca. “Histoire d´ O”, (Historia de O), novela que apareció 

en 1954, firmada por Pauline Réage y Jean Paulhan, es  un relato que  inicia 

cuando el amante de O la lleva a un castillo situado en Roissy y la entrega a unos 

enmascarados que la azotan y utilizan sexualmente,  en 1975 esta obra fue 

llevada al cine francés por Just Jaeckin. 

 

A mitad del siglo XIX, se editan una serie de novelas cuya parte central fue 

una mujer, Emmanuelle de Arsan, en 1967-68 se publicó “La lección del Hombre” 

y “La antivirgen”. En estas novelas eróticas se tiene una manifiesta predilección 

por los escenarios exóticos.  

 

“Candy” y “El sexo del Frauguismo”, fueron novelas erótica editadas en 

España, al comenzar la transición, después de haber circulado clandestinamente 

en una edición mexicana. 

 

 

En el arte erótico del siglo XX aconteció lo que había sucedido en siglos 

anteriores: surge una elite literaria demostrando satisfacer los gustos más 

ortodoxos, en cuya vanguardia militaban dos genios histriónicos, Pablo Picasso88 y 

                                                 
88

 Pablo Picasso (Pablo Ruíz), 1881-1973, pintor y escultor español que se afincó en Francia y uno 
de los más grandes artistas del siglo XX. Produjo un considerable número de pinturas, dibujos y 
aguafuertes de carácter erótico.  Algunas de sus obras, el Guernica (1937), Las meninas (1957), la 
escultura Cabeza de mujer, el assemblage Cabeza de Toro, el grabado La tauromaquia, (1958) y 
la cerámica. HILL, Charlotte, Wallace, William. Op. cit. p. 469. 
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Salvador Dalí89.  

 

Jean Clair90, consideró que toda la obra de Picasso “era erótica”. En el caso 

de Dalí, se mencionó que su pasión por las “nalgas femeninas” se prolongó 

significativamente desde 1921, cuando pintó la imagen realista de su hermana 

Ana María vuelta de espaldas.  

 

La expresión sensual de la imaginación acompaña al erotismo, que pasó 

por las etapas históricas del hombre,  se adaptó a cada una de ellas, quedando 

plasmada en las artes y cultura desde la antigüedad, y es el mismo hombre quien 

le aporta significado, censura y valor, ya sea moral, religioso o social.   

 

El siguiente paso tecnológico y artístico que acrecentó las representaciones 

eróticas de manera formidable,  fue precisamente el ámbito del cine. 

 
1.3. EL EROTISMO Y SU IMPORTANCIA EN LA CINEMATOGRAFÍA. 

 

El tema del erotismo ha sido controversial a lo largo del tiempo, se ha 

pretendido ilustrarlo, mostrarlo e interpretarlo en los medios de comunicación 

principalmente, en el cine.  

 

El cine ha tratado de llevar a la pantalla la vida cotidiana del entorno social, 

con el fin de relatar historias en ocasiones con un sentido dramático, trágico y 

                                                 
89 Salvador Dalí 1904-1989, pintor  español y figura destacada del movimiento surrealista. En 1929, 
junto con Luis Buñuel, realizó la película Un perro andaluz, de estética surrealista. De entre sus 
obras destacan: La cesta de pan (1926), El gran masturbador (1929), La persistencia de la 
memoria (1931), Metamorfosis de Narciso (1937), Madona de Port Lligat (1950), La última cena 
(1955), El sueño de Cristóbal Colón (1959). Ibidem. p. 468. 
90 Jean Clair nació en París en 1940. Doctor en letras por la Universidad de París y PhD en Historia 
del arte por la Universidad de Harvard. Galardonado con importantes distinciones y comisario de 
prestigiosas exposiciones (Duchamp, Magritte...), ha ocupado cargos como la dirección del Musé 
Picasso, además de ser el autor de numerosas obras, entre ellas: Matisse-Bonnard: 
Correspondance y «Le nez» de Giacometti. http://www.seix-barral.es/fichaautor.asp?autor=140 
Consultado en Junio 2008. 
  
 

http://www.seix-barral.es/fichaautor.asp?autor=140
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humorístico siendo el amor uno de los temas que más entretienen y gustan al 

público, se ha presentado y manifestado de diversas formas, con la pasión, los 

romances, el enamoramiento, el desamor, las relaciones conflictivas, el sexo y por 

supuesto con el erotismo. 

 
“…ya que, como se sabe, al margen de otras cinematografías, 
en el cine de Hollywood de molde clásico los argumentos 
siempre incluyen, cualquiera que sea el género, un romance 
entre los protagonistas…”91 

 

Actualmente partiendo de esta premisa, el enfoque erótico vinculado a las 

historias de amor, tiene como propósito ilustrar y cautivar al espectador, por medio 

de los movimientos sensuales y circunstancias atrevidas de los personajes.  

 
“…Pero, al mismo tiempo, no se pueden soslayar los títulos 
centrados en la narración de un amor con todas las variantes y 
proceso: enamoramiento, atracción irresistible, renuncia por otro 
compromiso, prohibición familiar o social, amenaza de ruptura 
por enfermedad u otra causa, desamor y rutina…”92 
 

 

La sexualidad humana y el cine se han presentado desde el inicio del 

mismo, comenzando por escenas donde los coqueteos, caricias y besos, 

quedaron plasmados en la pantalla. “…Desde un punto de vista pecato, los besos 

empezaron a salirse de madre desde los inicios mismos del cine…”93,  todo lo 

relativo a la sexualidad vende dentro del mercado cinematográfico (y no 

necesariamente se habla de pornografía), “…La sonrisa de Eros, sus guiños 

cómplices, son impredecibles y ejercen un efecto dispar en cada ser humano… no 

han abundado los desnudos, pero poco importa. La carrera de numerosas 

estrellas se asienta no en la explicitación sino en la insinuación, no en (de)mostrar 

sino en dejar entrever, sugiriendo, acaso, en próximas comparecencias, develar 

                                                 
91 SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Diccionario temático del cine”, Ed. Cátedra, Madrid, España, 
2004. p. 30. 
92 Ibiem. p. 30. 
93 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. “Cine Erótico”, Ed. Taschen, Madrid, España, 2005. p. 29. 
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algo más…”94, con respecto del erotismo como parte de la vida, queda reflejado en 

historias con diversos tonos, esto ha comprobado que la sociedad actual es 

manipulada para favorecer a las salas de cine. 

 
 
“…Sea como sea, es notorio que la aparición –y la 
manipulación- del sexo en las pantallas aviva todo tipo de 
reacciones, y cuando asume el protagonismo se desencadenan 
las polémicas hasta desembocar en inacabables disquisiciones 
sobre el sexo…”95 
 

 

En la historia del cine, lo erótico marco un modelo de género con diversos 

matices, el amor, los mitos sexuales, el ideal del hombre y la mujer, los roles y 

motivaciones ante el deseo sexual, pensado para un cine comercial.  

 
“…Así, lo que algunos califican de “erotismo”-en el fondo y en la 
forma simple exhibición de anatomía, solitaria o numerito 
lésbico- es más o menos tolerado, en tanto que el tratamiento 
directo y sin tapujos de cualquier juego sexual seguirá 
generando una fuerte animadversión teñida de sonrojo. En 
ciertos ámbitos el erotismo hasta es considerado como una 
forma de estar en la onda, mientras que la pornografía es 
reprendida, sin escatimar un gesto de indignada 
repugnancia…”96 

 

El cine ha propuesto que el espectador no solo se limite a observar, sino 

que también se involucre, identifique, y sienta lo que  transmiten los personajes, el 

amor, la pasión, la tristeza, el odio, el desamor, etc; por medio del lenguaje 

corporal y verbal que se revela en la pantalla.  

 
“…Ver, mirar, observar, contemplar, aprehender, percibir, 
examinar, ojear, divisar… Está fuera de cualquier duda: de 
todos posibles, es el impacto visual el que más nos conmociona 

                                                 
94 FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. “Cine, Erotismo y Espectáculo”, Editorial Paidós. Iberica. 
Barcelona, España. 2005. p. 15-16. 
95 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”, Editorial Paidós. 
Barcelona, España. 2000. p. 42. 
96 Ibidem. p. 41. 
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(algo que los directivos de las compañías de publicidad tienen 
bien asumido)…97 
 

 

Así mismo, el cine, llamado también el “séptimo arte”, es un poderoso e 

influyente medio de comunicación del siglo XX. 

 
“… El cine es posible gracias a la unión de cuatro factores: a) la 
fotografía o impresión de imágenes de la realidad en un soporte 
estable; b) el movimiento o animación de la imagen obtenida 
gracias al fenómeno de la persistencia retiniana y al mecanismo 
de sucesión de imágenes; c) la proyección en pantalla; y, 
eventualmente, d) el sonido…”98 
 

 

En 189599, gracias al surgimiento de la fotografía,  a su exposición continua 

y rápida surge el cine, en esta época se proyecto por primera vez la cinta de los 

hermanos Lumière titulada “La salida de los obreros” con el gran invento del 

cinematógrafo100  exhibiendo sucesos de la vida cotidiana. En este año, Louis 

Lumière101, emplazó la imagen en movimiento y ésta nueva técnica hizo prodigios 

con la estética, con diversas temáticas, lo que dio origen a los futuros géneros 

cinematográficos, como el publicitario, doméstico, terror, argumental, cómico y 

cine de trucos102, aparecían personas en sus actividades cotidianas, como la vista 

de un ferrocarril y sobre todo retrataba la vida de la sociedad en ese tiempo. Estos 

fueron los inicios del cine, tanto de arte como comercial. 

 

                                                 
97 Ibid. p. 50. 
98 SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía 
y televisión”, Ed. Alianza, Madrid, España, 2006. p. 224. 
99 Ibidem. p. 227. 
100

 El cinematógrafo es una cámara y un sistema de proyección en pantalla de una película de 
35mm (milímetros) a una velocidad aproximada de 16 fotogramas por segundo. Ibid. p. 227. 
101

 El 28 de diciembre de 1895 se celebra en París, en un sótano del Grand Café especialmente 
habilitado para la ocasión, la presentación en sociedad del cinematógrafo, bajo el patrocinio de sus 
inventores, los hermanos Auguste y Louis Lumière, quienes nacieron en Besancon en 1862 y 
1864, se consideraron como los primeros directores-creadores de la historia del cine, rodaron 
numerosas películas e idearon un sistema de fotografía en color, el autocromo 1903. VIÑUALES, 
Sole, Roser y BLUME, Armando S, y más autores. “Historia del Cine”, Tomo I. Editorial Euroliber. 
España.1994. p. 25-30. 
102 SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía 
y televisión”, Op. cit. p. 228. 
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Edison con su kinetoscopio realizó fotogramas y algunas pruebas, entre 

ellas mostró un beso, los productores americanos y europeos notaron el potencial 

e impacto, tras el revuelo que este causó, se instaló en la pantalla “The May Irwin-

John C. Rice Kiss” (El beso de May Irwin y John C. Rice), (1896) de William K. L. 

Dickson. Este fue un cortometraje que mostraba en primer plano un largo beso 

apasionado, desglosado de una obra teatral que tenía mucho éxito en Brodway, 

así nació el beso en el cine. 

 
“… los primeros pasos del cinematógrafo fueron tan tímidos que 
no despertaron recelos de matriz represiva, pese a las 
exploraciones eróticas de corte –y confección- de algunos 
filmes pioneros –eso sí, de muy reducido metraje-. Se 
comprende así que The Kiss levantara ampollas y hasta 
concitara debates…”103 
 

 

En la vida habitual del hombre en esta etapa, estas expresiones y 

representaciones de contacto cuerpo a cuerpo encontraron una confrontación con 

los valores y las escalas morales y es en este contexto, que se inician las 

discusiones sobre las diferencias entre erotismo y pornografía, donde le atribuyen 

a Oscar Wilde104 una definición en su particular estilo. 

 
“… todo lo que a mí me gusta es erótico y lo que gusta a los 
demás, pornográfico…”105 
 
 

El cine erótico se asoma de aquellas primeras escenas, donde se presenta 

la manifestación amorosa de un beso entre un hombre y una mujer, lo que para 

los pioneros del cine fue un reto, porque enfrentó a una sociedad moralista, que 

criticó estos primeros contactos y acercamientos.  

 

                                                 
103 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 53. 
104

 Oscar Wilde (1854-1900), dramaturgo inglés de origen irlandés, autor de El retrato de Dorian 
Gray (1891),  La importancia de llamarse Ernesto 1895. Tras su encarcelamiento por 
homosexualidad, se exilió a Francia. HILL, Charlotte, Wallace, William. Op. cit. p. 466. 
105 SOLIS Krause, Rubén. Op. cit. p.176. 
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Georges Méliès106, incursionista del ilusionismo en el cine y el primero en 

realizar montajes de imágenes, explotó el erotismo con la aparición de los besos 

en sus películas. Algunos de los filmes que trataron estos temas amorosos son por 

ejemplos “El Beso” (1896), “The bath” (El baño) (1896)107,  donde Louise Willy 

realiza un striptease, “La cerradura de la puerta” (1900), “El amor a todas las 

edades”, de Lucien Norguet (1902).  

 

La desnudez fue durante mucho tiempo tabú en el cine destinado al gran 

público, uno de los pretextos más monopolizados es la escena del baño, que el 

director Georges Méliès ya había utilizado en 1897 en una película titulada “Le 

tub” (La bañera), el director Cecil B. DeMille no despreció este antecedente y 

sumergió a Claudette Colbert en una bañera romana en “The Sign of the Cross” 

(El signo de la cruz)108 (1932) “…El contexto religioso sirve de escena al erotismo 

de The Sign of the Cross, en el que una mártir cristiana se ve atada desnuda a 

una estaca y amenazada por un gorila…”109; y en “Red Dust” (Tierra de Pasión) 

(1932), dirigida por Victor Fleming, se muestra otra escena de baño, donde se ve 

eróticamente dentro de un tonel lleno de agua. 
 
“… El sexo se mueve (fluctuat, nec mergitur) entre la libertad y 
la represión. Y el sexo, desde que el cine es cine, es motivo de 
escándalo, una piedra de toque que continúa irritando y 
soliviantando a los más puros (en realidad estrechos) de 
espíritu…”110 
 

Posteriormente, se siguieron proyectando temas donde los besos 

apasionados y atrevidos fueron memorables, “… Uno de los actores más 

conocidos por sus besos era Clark Gable… En Tu eres mío (1933) Gable propina 

                                                 
106Georges Méliès, 1861-1938, cineasta francés fue un hombre del espectáculo, de la magia y del 
ilusionismo, del juego, de lo maravilloso y el trompe-l´oeil. Pionero de la realización 
cinematográfica, inventó numerosos trucajes y construyó los primeros estudios en Francia. Entre 
1896 y 1913 realizó más de 500 películas, destacables por su fantasía poética y su ingenio (Viaje a 
la Luna, 1902). SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros 
cinematográficos, fotografía y televisión”, Op. cit. p. 230-232. 
107 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. Op. cit. p. 186. 
108 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 78. 
109 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. Op. cit. p. 186. 
110 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 19. 
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a Jean Harlow un beso para el recuerdo…”111, o los de Rodolfo Valentino, Theda 

Bara (donde ella es recordada por ser una femme fatale o vampiresa112), de Greta 

Garbo y los de Marlene Dietrich113, y las relaciones amorosas de diferentes 

personajes fueron el principal motor de estas películas. 

 

En el caso de México, en la época de la dictadura de Porfirio Díaz114, 

amante de todo lo francés, y siendo él, el primer mexicano en ser protagonista de 

un filme nacional titulado “El Presidente de la República  paseando a caballo en el 

bosque de Chapultepec” 115(1896); era la burguesía  el estrato que tenía acceso a 

el cinematógrafo y la posibilidad de realizar filmaciones de sus actividades, dentro 

de las cuales no podría faltar las expresiones románticas e intimas. 

 

De la misma manera que las artes plásticas y la literatura, el cine tomó el 

tema erótico de modo clandestino, en este caso para evitar el asedio de moralistas 

ya fueran  religiosos o políticos. 
 
 
“… La historia del cine es la historia de la censura, escrita 
también a partir de sus imágenes prohibidas, y es que no 
debemos olvidar, como bien recuerda Gérard Lenne, que <<la 
censura (su historia) deviene parte integrante de la 
creación>>… ”116 
 
 

Durante los años treinta, las películas de aventura y acción tuvieron un gran 

auge con temas como la epopeya de romanos y griegos, las batallas entre indios y 

vaqueros, las guerras épicas; relatos que muestran excursiones por la naturaleza 

                                                 
111 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. Op. cit. p. 27. 
112 Ibidem. p. 27. 
113 Algunos de los besos más románticos encierran cierto misterio. En Capricho imperial (1934), 
Marlene Dietrich cubre su rostro con un velo antes de permitir que John Lodge la bese. Ibid. p. 29. 
114 Díaz (Porfirio), Oaxaca 1830-París 1915, militar y político mexicano. Destacó en  la guerra 
contra los franceses y ocupó la presidencia de su país en 1877-1880 y 1884-1911. Dictatorial, 
despojó de las tierras a los campesinos en beneficio de los latifundistas y favoreció la penetración 
de capital extranjero. En 1910 estalló la revolución que, bajo el mando de F.I. Madero, acabaría un 
año después con su mandato (V. parte n.com.porfiriato.) LAROUSSE ILUSTRADO. Op.cit. p. 1267. 
115 Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer “actor” del cine mexicano. 
http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 
116 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”, Op. cit. p. 52. 

http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
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con un toque erótico, tales como “Tarzán y su compañera” 1934117  con Maureen 

O’Sullivan de Cedric Gibbons, y de manera notoria las películas de amor y 

romance, tuvieron un gran éxito debido a su función moralizante, donde el bien 

vencía al mal, en las imágenes de la mujer independiente y trabajadora, que 

representaba el bien; contra la Femme Fatale118 que representaba el mal. Con la 

introducción del cine negro119 en los años 40’s, la mujer fatal ascendió y se 

convirtió en un estereotipo en la cultura popular120.   

 

Las sociedades fueron tolerando diversos temas en todas las expresiones 

artísticas, y el cine no estuvo exento, se empezaron a producir películas con 

argumentos diferentes con respecto a las relaciones amorosas; en  1932  fue 

                                                 
117 Maureen O’Sullivan en la jungla de Tarzán (sus más contundentes chapuzones fueron 
inoportunamente censurados en Tarzán y su compañera [Tarzan and his mate, Cedric Gibbons, 
1934]. FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. “Cine, Erotismo y Espectáculo”,  Op. cit. p. 81. 
118 Una mujer fatal es un personaje tipo, normalmente una villana que usa el maligno poder de la 
sexualidad para atrapar al desventurado héroe. Es una traducción de la expresión francesa femme 
fatale, “mujer mortífera”. Se le suele representar como sexualmente insaciable. Aunque suele ser 
malvada, también hay mujeres fatales que en algunas historias hacen de antiheroínas e incluso de 
heroínas. En la actualidad el arquetipo suele ser visto como un personaje que constantemente 
cruza la línea entre la bondad y la maldad, actuando sin escrúpulos sea cual sea su lealtad. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer_fatal Consultado en Abril 2008. 
119 El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos 
durante la década de 1940 y 1950. Se suele considerar como la primera película de este tipo a El 
halcón maltés, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Astor, estrenada en 1941. El término 
de film noir fue acuñado por primera vez por el italiano Nino Frank y es usado por la crítica 
cinematográfica para describir un género de definición bastante imprecisa, cuya diferenciación de 
otros géneros como el cine de gángsters o el cine social es sólo parcial. Habitualmente, las 
películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales con un 
fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su construcción formal está 
cerca del expresionismo. Se emplea un lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la escena 
caracterizada por una iluminación tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el 
ambiente, se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. Algunos de 
estos efectos eran especialmente impactantes en blanco y negro. Al mismo tiempo, la personalidad 
de los personajes y sus motivaciones son difíciles de establecer (caso paradigmático son los 
detectives privados, frecuentes protagonistas del género, tales como Sam Spade o Philip 
Marlowe). Las fronteras entre buenos y malos se difuminaban y el héroe acostumbra a ser un 
antihéroe atenazado por un pasado oscuro. El cine negro presenta una sociedad violenta, cínica y 
corrupta que amenaza no sólo al héroe/protagonista de las películas sino también a otros 
personajes, dentro de un ambiente de pesimismo fatalista. Los finales suelen ser agridulces 
cuando no presentan directamente el fracaso del protagonista. Otro punto característico del cine 
negro es la presencia de la femme fatal, la mujer fatal que, aparentemente inofensiva, puede 
conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Las novelas de Dashiell Hammett y Raymond 
Chandler, con sus detectives Spade y Marlowe son frecuentes fuentes de los guiones del género. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_negro Consultado en Septiembre 2008. 
120 Con la introducción del cine negro en los años 1940, la mujer fatal empezó a florecer en la 
cultura pop. http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer_fatal Consultado en Abril 2008. 
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“Santa” bajo la dirección de Antonio Moreno, el tema es de una mujer que se 

entrega a un hombre, que posteriormente la abandona, siendo juzgada por su 

comunidad, esto le hace caer en una casa de citas.  Este tipo de películas fueron 

recurrentes para esta etapa donde mencionar estos temas era común; “…En 

1933, el ruso-chileno Arcady Boytler filmó “La mujer del puerto” (1933) con Andrea 

Palma, película que contribuyó a la consolidación del personaje de la prostituta 

dentro de nuestro cine. Con una atmósfera heredada del expresionismo alemán, 

esta película sorprendió al México de la época por lo fuerte de su temática 

(incesto) y su buena realización…”121 
 

Un director que alcanzó su mayor auge en este tiempo, y que utilizó el 

erotismo como marco de sus historias fue Luís Buñuel122; con un amor 

desenfrenado y surrealista  en la cinta un “Perro andaluz” (1928), y que en 1930, 

entra en la etapa que se considera como la edad de oro del cine mexicano. Buñuel 

empleó su mismo estilo distintivo en sus obras cinematográficas que incluso 36 

años después (1966) en la cinta “Bella de Día”, con Catherine Deneuve, interpreta 

a un ama de casa que conoce la vida de la prostitución como trabajo de medio 

tiempo. 
 
“…historia de una mujer… que irá descubriendo sus tendencias 
sexuales, y como es una burguesita muy zorrona antepondrá al 
aburrimiento en casa la prostitución fuera de ella…”123  
 
 

En la época de oro del cine mexicano, surgieron directores como Joaquín 

Pardavé, Ismael Rodríguez, Carlos Orellana, Alejandro Galindo, Miguel M. 

Delgado y Julio Bracho, uno de los más destacados Emilio “El Indio” Fernández, y 
                                                 
121 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 
122 Buñuel (Luis), Calanda, Teruel, 1900-México 1983, director de cine español, nacionalizado 
mexicano. Surrealista en sus inicios, autor de películas vanguardistas (Un perro andaluz, 1929; La 
edad de oro, 1930; ambas en colaboración con Salvador Dalí), es autor de una obra considerada la 
más importante del cine en español. Desarrolló su personal filmografía, marcada por profundas 
convicciones antiburguesas, en México (Los olvidados, 1950; Nazarín, 1959; El ángel 
exterminador, 1962), España (Viridiana, 1961; Tristana, 1970) y Francia (Bella de día, 1966; El 
discreto encanto de la burguesía, 1973, Oscar a la mejor película de habla no inglesa; El fantasma 
de la libertad, 1974; Ese oscuro objeto del deseo, 1977). LAROUSSE ILUSTRADO. Op. cit.  p. 
1183. 
123 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Barcelona, Op. cit. p. 
84. 
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grandes actores y actrices como lo fueron: Pedro Armendáriz, Andrea Palma, 

Dolores del Río, que despunto en el cine de Hollywood, Jorge Negrete que hizo 

pareja con el icono sexual más importante de la época, María Félix; películas que 

dirigió y realizó Emilio Fernández, fueron “Bugambilia” (1944) con Dolores del Río 

y Pedro Armendáriz, “Enamorada” (1946) con María Félix y Pedro Armendáriz, 

“Víctimas del pecado” (1950) con Ninón Sevilla y Rodolfo Acosta, entre otras. 

 

En 1932, George Fitzmaurice, filma “Mata-Hari”, interpretada por la diva 

Greta Garbo,  reconocida como un  símbolo sexual, de la época, “…mito 

romántico, aventurera más estilizada que sinuosa, endiosada sobre un 

pedestal…”124  

 

Un desnudo que fue ampliamente conocido fue el de Hedy Lamar en 

“Ecstasy” (Éxtasis) (1933) dirigida por Gustav Machaty, la cual es vetada, se edita 

y difunde sin las escenas de la protagonista, la censura alcanza  este filme.  

 
“… 1933 El servicio de aduanas de Estados Unidos prohíbe por 
primera vez la importación de una película. Éxtasis incluye 
escenas en las que Hedy Lamarr nada desnuda…”125 

 

La censura continuó y un año más tarde, en la producción “No soy ningún 

ángel” de Wesley Ruggles126, la iglesia impone su influencia para censurar, debido 

a los comentarios eróticos y burlones de Mae West127. 

 
“…1934, El Código de Producción de la industria 
cinematográfica, instituido en 1930, entra en pleno vigor como 
consecuencia de la avalancha de protestas por las comedias 
sexuales de Mae West…”128 
 
 

                                                 
124 FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. “Cine, Erotismo y Espectáculo”, Op. cit. p. 89. 
125 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul.  Op. cit. p. 186. 
126 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”, Op. cit. p. 60. 
127

 Mae West (1892-1980), actriz norteamericana, famosa por sus sugerentes e ingeniosas frases. 
HILL, Charlotte, Wallace, William. Op. cit. p. 465. 
128 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. Op. cit. p. 186. 
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Charles Vidor, llevo a Rita Hayworth129 a convertirse en un mito erótico de la 

sociedad norteamericana, después  de dirigirla en el filme “Gilda” (1946), aceptada 

por la sociedad y el gobierno mismo de los Estados Unidos130. La secuencia de su 

caminar sensual, con  el vestido de terciopelo negro ceñido a su cuerpo, la 

llevaron a ser la imagen de una campaña de aliento a las fuerzas armadas que se 

encontraban en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. 

 
“… La Segunda Guerra Mundial trastocó el panorama de la 
década de 1940. Fue un período triste para el erotismo… El 
gobierno de Estados Unidos exigía la producción de películas 
que levantaran la moral de las tropas sin deslizar ambigüedades 
en sus contenidos, y el código demostró ser una eficaz 
herramienta para conseguirlo…”131 

 

La corriente nudista se consagro al trasmitir el mensaje erótico como una 

postura cultural, tal es el caso de la película “Niágara” (1953)132, que dirigió Henry 

Hathaway cuya actriz principal fue Marilyn Monroe, una mujer reconocida como un 

sex simbol de la época. 

 

Paralelamente surgen películas que  mostraban la sensualidad de los 

actores y actrices133, con temas e interpretaciones ligeramente agresivos y erótico, 

un ejemplo de esto se da en las películas “A Streetcar Named Desire” (Un Tranvía 

llamado Deseo) (1951) que dirigió Elia Kazan, con Marlon Brando y Vivien Leigh.  

 

 Otro ejemplo es la película de “Baby Doll” (1956), dirigida por Elia Kazan e 

interpretada por Carroll Baker (una muchacha precoz) y Elí Wallach, un éxito 

escandaloso por la intervención y publicidad desatada del cardenal Francis 

Spellman, “… y sus integristas acólitos, con el glorioso eslogan de tachar a la 

película como  una ocasión de pecado…”134 

                                                 
129 Fue ella el gran icono erótico de la década, el fogonazo que iluminó tanta oscura mediocridad. 
FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. “Cine, Erotismo y Espectáculo”. Op. cit. p. 93. 
130 Ibidem. p. 92-93. 
131 Idem. p. 92. 
132 Idem. p. 93. 
133 Idem. p.119. 
134 Idem. p.121. 
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Alfred Hitchcock, llevó a Janet Leigh en 1960,  a bañarse en la película 

“Psycho” (Psicosis), en cuya trama Leigh, es apuñalada precisamente cuando está 

tomando una ducha. Esta película no toma como tema central al erotismo, la 

escena de la ducha tiene como pretexto la sensualidad de la actriz. Este fue un 

elemento recurrente de varios productores, que no tienen el tema principal del 

amor y el erotismo y utilizan este medio como atractivo para el espectador.  

 
“… Psicosis… Un filme donde hay dos rubias… la voluptuosa 
Janet Leigh y la impenetrable Vera Miles. A partir de esta 
quiebra, la mujer confundida, indecisa, vulnerable de la primera 
etapa de su obra evoluciona, pierde apariencia de falsa 
indefensión de las heroínas hitchcockianas…”135 
 
 

En esta época se forjaron símbolos e iconos sexuales136 como lo fue Brigitte 

Bardot137 que en 1956 protagonizo “Y Dios creó la mujer” del director Roger 

Vadim.  A la par de Bardot, estaban los mitos eróticos: Marylin Monroe, Sofía 

Loren y Anita Ekberg la cual mostró sus encantos en la controversial película de 

Federico Fellini, “La Dolce Vita” (1960), cuyos actores Marcelo Mastrollani y  Sofía 

Loren forjaron la pareja icono de la sensualidad del cine tanto en Europa como en 

América para esta década. 

 

Se recuerdan películas de esta época como son “Lolita” (1962) de Kubrick, 

basado en la obra de Nabokov, donde se toca el tema de  la sexualidad juvenil; y 

“Barbarella” (1968) de Vadim  protagonizada por Jane Fonda. 

 
“…En 1965 surgen los primeros senos del cine comercial 
norteamericano, los de Thelma Oliver, que se exhibe ante un 
judío en El prestamista… ese mismo año, la censura del Estado 
de Nueva York, declarada inconstitucional, es derogada. Un 

                                                 
135 Idem. p. 98. 
136

 Entiéndase por símbolo e iconos sexuales, esas figuras representativas que resultan atractivas 
al público, y que a través del tiempo perduran y trascienden, marcando un momento, época o 
moda. (Personal). 
137 El fenómeno erótico del momento, sin embargo, lo constituyó la irrupción de la belleza natural 
de Brigitte Bardot… coqueta vestida y aún más semidesnuda, pertrechada de cuerpo… Roger 
Vadim, convirtiéndola en fetiche sexual, en icono erótico de toda una generación, piedra 
constitutiva del mito… Ibid.  p. 128. 
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veredicto histórico, aunque el dictamen no fuera particularmente 
bien acogido por las compañías cinematográficas, que se 
dotarán de nuevas normas de estilo –censor- en 1968…”138  

  

 Este antecedente provoco una apertura que pocos años antes hubiera sido 

inimaginable, en este periodo se ve en pantalla el pubis. “…La polémica sobre la 

propiedad de los primeros pelos púbicos –del cine comercial- es considerable… un 

grupo de hombres y mujeres… a pelo, pero amparados en una penumbra…”139 

 

En tanto, en la década de los sesenta, el cine mexicano tuvo pocos 

cambios, hacia películas de drama, cine de luchadores, terror, policíaca y películas 

eróticas, principalmente los temas de ficheras y liberación femenina, eran temas 

recurrentemente utilizados. 

 
“…El cine de los sesenta es recordado hoy por los subproductos 
que la industria comercializó en esos años: más cine de 
luchadores, los filmes de Mauricio Garcés, el surgimiento del 
"Piporro", las vaciladas de Viruta y Capulina y -muestra palpable 
del creciente arrastre del medio televisivo-, las versiones 
cinematográficas de telenovelas populares ("Chucho el Roto", 
"Gutierritos", "María Isabel", "Rubí")…”140 

 

Mientras, los grandes directores de cine  de la época, Truffaut, Fellini, 

Pasolini, Buñuel, Oshima, entre otros, planean su participación fílmica en la 

revolución de mayo de 1968, que marcaría el cine de las décadas posteriores.  

 

La filosofía hippie destaco la década posterior, “hacer el amor y no la 

guerra”, era uno de sus dogmas principales donde el pensamiento de libertad 

predominaba en los deseos de esta generación. Este tipo de reflexión alcanzó las 

expresiones artísticas y por ende al cine mismo. 

 
“…Los años setenta han sido calificados como la década de los 
prodigios, de la contestación, de la rebeldía… Un cierto 
<<progresismo>> moral, que rima con escoramiento ético hacia la 

                                                 
138 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 89. 
139 Ibidem. p. 90-91. 
140 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 

http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
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izquierda, sacude la sociedad en todos los niveles, incluso el 
religioso… Un decenio de plenitud, del amor del fulgor del estallido 
de la representación, ya no metafórica, del eros fílmico, sobre todo 
en Europa…”141 

 

Y es precisamente en Europa, donde el bajo presupuesto que se tenía en el 

cine, para su desarrollo, y el código Hays142 como principal motivo de lo permitido, 

hizo que se explotara el desnudo, el sexo y la violencia sin buscar un fin artístico, 

para hacer de estos filmes un éxito. A esto se le llamo “explotación”, que significa 

unir un mínimo presupuesto y nulos progresos artísticos, donde su máximo era 

buscar una ganancia rápida. Los principales generadores de este cine fueron 

Alemania y Japón. 

 

Durante los setenta el cine nacional pasó por varias etapas, desde el  tema 

del burlesque (donde era común esta temática), que se desarrollo en centros 

nocturnos donde las bailarinas exóticas eran parte importante, hasta películas de 

tópicos sobre la salud que fueron una forma de concientizar a la gente sobre 

enfermedades de transmisión sexual, en las cuales se utilizo el desnudo como 

principal recurso para llevar su mensaje educador. En Europa, las películas 

naturistas mostraron cuerpos juveniles descubiertos de forma muy normal y 

natural (como el “Decameron” de Paolo Pasolini 1971), ya fuera bañándose o 

jugando tenis, mandando un mensaje de castidad e inocencia, aunque su idea 

principal era la venta comercial. 

 

La principal temática fue la revolución sexual, con la llegada de los 

anticonceptivos; surge el feminismo y ciertas liberaciones homosexuales que 

fomentaron la apertura de estos contenidos a nivel nacional. 

                                                 
141 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 91. 
142 El código Hays, enseñoreado del celuloide norteamericano, no dejaba de ser una censura –por 
decirlo de alguna forma- privada. La libertad de batallar con(tra) cada censura local en los Estados 
Unidos o el intento de <<colar>> productos de corto, medio o largo metraje y esperar que no 
aconteciera nada, la libertad de frecuentar las orillas de la ley, yendo más lejos que las 
todopoderosas majors pero sin cruzar la frontera, ese poder pasar de contrabando las imágenes 
que una gran compañía no iba a ofrecer, tentó a más de un espabilado, y así nació la exploitation, 
significada por aliar el depauperado presupuesto y las nulas ambiciones artísticas, prontamente 
convertida en sexploitation. Ibidem. p. 111. 
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Con la revelación de estos temas y la lucha de esta generación que  

buscaba la liberación sexual, se dieron funciones de media noche. Un filme 

representativo es “La Choca” (1974) de Emilio Fernández. 

 
“…El cine mexicano producido de 1970 a 1976 es considerado, por 
muchos estudiosos de nuestra cinematografía, como uno de los 
mejores que se hayan hecho en nuestro país. Al respecto, Emilio 
García Riera señala: 
"Nunca antes habían accedido tantos y tan bien preparados 
directores a la industria del cine, ni se había disfrutado de mayor 
libertad en la realización de un cine con ideas avanzadas." (García 
Riera, 1986: 285)...”143 

 

Los setenta caracterizados, marcados por el gran auge del cine comercial, 

dieron también pie al cine independiente, que sobrevivió, por el uso de temas más 

complejos y duros, en los que se utilizaba el sexo y la violencia. “…Entre los 

filmes, destacaron: El apando (1975) y Las Poquianchis (1976), ambas de Felipe 

Cazals; Los albañiles (1976) de Jorge Fons… entre otras…”144 

 
“…Bellas de noche (1974) y Las ficheras (1974), ambas dirigidas 
por Miguel M. Delgado, iniciaron la corriente del cine de ficheras, 
cabaret y albures. A diferencia de sus antecesoras, las rumberas, 
estas nuevas "damas de la noche" aprovecharon las 
modificaciones de la Ley de Censura Cinematográfica para 
prodigar desnudos y palabrotas...”145 
 

 
El material erótico de esta década procedió principalmente de Europa, 

sobre todo de las dos industrias más fuertes del continente, Italia con el cine de 

autor, y Francia con material más comercial. Como referencia de esta época 

están: “Emmanuelle” (1974) Just Jaeckin, “Bilitis” (1977) de Hamilton, o filmes 

basados en la literatura erótica como “La historia de O” (1975) de Just Jaeckin, 

“Casanova” (1977) de Federico Fellini. Bajo la dirección de  Paolo Pasolini 

“Decameron” (1971), “Las mil y una noches” (1974) y “Salo” (1975). Otra obra que 

genero ruido en la sociedad, fue la obra de Bernardo Bertolucci, protagonizada por 

                                                 
143 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 
144 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 
145 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 

http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
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Marlo Brando, “El Último Tango en Paris” (1972), también “El Imperio de los 

sentidos” (1976) de Nagisa Oshima. Destaca, bajo la dirección de una mujer, 

Liliana Cavani, la película “Portero de noche” (1974)146. 

 

En Italia, el cine comercializado por el gobierno, tuvo en la obra del director 

Tinto Brass147, un estilo más comercial que el de sus  compatriotas Paolo Pasollini  

y Federico Fellini, con el tema erótico y el sexo. Las películas que destacan “La 

vacanza” (1971) y “Calígula” (1979) y en España el director Bigas Luna realiza sus 

primeras obras de conteniendo erótico, como fue “Bilbao”  (1978) y “Caniche” 

(1979).  

 

En México bajo la presidencia de Luís Echeverría (1970-1976), se dio una 

apertura del tema sexual, permitiendo hasta cierto limite la tolerancia al desnudo. 

En esta época destacan Isela Vega en “La India” (1976) de Rogelio A. González; y  

Mercedes Carreño, en “La choca”  (1973) de Emilio “el Indio” Fernández, 

alcanzando ambas la denominación nacional de símbolos sexuales.  

 
“… Al asumir la presidencia en 1970, Luis Echeverría se enfrentó a 
un país completamente transformado en cuanto a sus expectativas 
de crecimiento. Una crisis profunda, en todos los niveles de la 
sociedad, comenzó a manifestarse abiertamente. 
Un rasgo importante de la política de Echeverría fue la importancia 
concedida a los medios masivos de comunicación. Por primera vez 
en la historia política mexicana, el gobierno utilizó de manera 
sistemática al cine, la radio y la televisión como canales formales 
de comunicación nacional e internacional…”148 
 
 

Con la presidencia de López Portillo (1976-1982), el cine mexicano sufrió un 

estancamiento, dándole una mayor importancia al  cine extranjero. “…En 1976,  

nombró a su hermana Margarita como Directora de Radio, Televisión y 

                                                 
146 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”, Op. cit. p. 355-385. 
147 Tinto Brass, un cineasta monotemático… Se le conoce -y reconoce- por un determinado abrazo 
del erotismo, desculpabilizado y luminoso… no parecían presagiar una tan briosa vocación hacia el 
cultivo… erótico… sus primeras películas le alojaron en la militancia izquierdista con volutas de 
franca denuncia sociopolítica y de la moral burguesa, un poco en la onda de casi toda la 
producción <<avanzada>> de la Italia del período… Ibidem. p. 172-173. 
148 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 

http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
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Cinematografía (RTC). La labor de ésta al frente del destino de los medios de 

comunicación en México fue completamente desastrosa…”149 Lo que propicio una 

prolongada decadencia en la industria cinematográfica mexicana, al no dar 

oportunidad a los directores nacionales de producir, otorgándole prioridad a la 

filmografía internacional. 

 

Carlos Amador es recordado como un promotor que con fines lucrativos, 

trajo al país, filmes de contenido erótico y porno, así mismo publicitó las funciones 

de media noche en su cadena de cines. 

 

En los años ochenta, junto con la llegada del moralista Ronald Reagan a la 

presidencia de los Estados Unidos, la aparición del SIDA, y una crisis que casi 

lleva a la extinción al cine europeo, el erotismo en la pantalla grande sufrió un 

declive considerable. Encontrando su supervivencia en las compañías americanas 

e italianas de cine. 

 
“…sintonizando perfectamente con el rearme –no sólo ideológico- 
Ronald Reagan y su administración. Una era marcada por el 
retroceso y la restricción de las libertades siendo la sexual la más 
tocada, social y cinematográficamente gris, que entronizó en las 
pantallas a la fuerza bruta desarrollada en redundantes acciones 
letales…”150 
 

 

Con la aparición del video casero los clubes de renta, fomentaron que el 

espectador prefiriera la comodidad e intimidad de su casa para ver el material 

erótico, dando esto al cine pornográfico la oportunidad de  crecer en el mercado. 

“…en 1986 se intentó corregir los <<defectos>> del pasado y se encargó una 

nueva comisión de estudio de la pornografía, The Attorney  Generl’s Commission 

on Pornography, presidida por el fiscal general Edwin Meese III que, bien domada 

y aplaudida de propina por las feministas radicales, atornilló los <<libertinajes>> 

                                                 
149 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 
150 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 69-70. 
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en pro de la llamada <<censura progresista>>… Tamaño etiquetaje influyó sin 

duda en el desconcierto… de la producción americana más reciente…”151 

 

Los grandes estudios Norteamericanos manejaron un erotismo más suave y 

asociaron el sexo con la muerte y el peligro, llegando a un subgénero de Thriller 

erótico como fueron “Fuego en el cuerpo” (1981) de Lawrence Kasdan 

protagonizada por Katherine Turner,  y “El cartero siempre llama dos veces”152 

(1981) de Bob Rafelson, con Jessica Lange. 

 

Mención aparte merece “9 y media semanas “ (1985) de  Adrian Lyne, que 

fue el más grande éxito comercial del cine erótico de esta década, llevando a su 

protagonista Kim Bassinger a ser considerada la mujer más deseada, se convirtió 

en “sex simbol”. “Atracción Fatal” (1987), donde Adrian Lyne, trato de otra forma el 

tema erótico, “…cuyo <<mensaje>> viene a decir que es mejor la novia o esposa 

de toda la vida que la golfa, por muy ilustrada que sea…”153 

 

En Italia, el director Tinto Brass, siguió con filmes cuya temática es el 

erotismo como: “La llave secreta” (1983) protagonizada por Stefania Sandrelli, una 

película que “…inaugura una nueva dimensión en su cine, donde el sexo (no 

instrumento, sí inspirado artífice) asegura un protagonismo tan absoluto como 

multiforme, lo cual no obsta para constatar que su magnificación devora otros 

considerados…”154 Otra importante película fue “Cinema Paradiso” (1988) de 

Guiseppe Tornatore, la cual relata cómo se mutilaban y cortaban las escenas de 

beso en el cine de décadas anteriores. 

 

En España, el cine erótico tuvo un auge con el director Almodóvar en 

películas: “Matador” (1985), “La ley del deseo” (1987), con temas de 

homosexualidad y travestismo, y “Átame” (1989) con Victoria Abril y Antonio 

                                                 
151 Ibidem. p. 70. 
152 Ibid. p. 104. 
153 Ibid. p. 104. 
154 Ibid. p. 174. 
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Banderas cuyo tema principal es el síndrome de Estocolmo con el amor y pasión 

que  se da entre los protagonistas. 

 

En nuestro país, se crea el IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) 

en 1983, que promovía un cine de calidad y destacan las películas; “Frida, 

naturaleza viva” (1983) de Paul Leduc, “Nocaut” (1983) de José Luis García Agraz, 

“Los motivos de Luz” (1985) de Felipe Cazals.  

 
“…En 1983, se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE), entidad pública encargada de encaminar al cine 
mexicano por la senda de la calidad. El IMCINE quedó supeditado 
a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la 
Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser 
coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA)…”155 
 

 

En la década de los noventa, en Estados Unidos, se restituye lo 

clandestino, dejando de lado lo clásico. Surge una forma de interpretación que fue 

criticada y escandalizada los filmes “gays” son el tema principal, historias donde el 

contenido será la homosexualidad. Como ejemplo la película “Mi Idaho querido” 

(My Own Private Idaho) (1991) de Gus Van Sant, protagonizada por Keanu 

Reeves, “Juego de Lagrimas” (1992) de Neil Jordan. En Canadá “Madame 

Butterfly” (1993) de David Cronenberg. 
 
 
“…En pocas cuestiones como en la representación de 
orientaciones y comportamientos homosexuales –incluidos los 
lésbicos- se aprecia una evolución tan grande en el cine, que no es 
sino la propia transformación de la mentalidad dominante en la 
sociedad occidental… Al margen de cintas de cine erótico de 
reducida exhibición y propuestas próximas… obras que describen 
ambientes homosexuales… que provocó cierto escándalo en su 
momento, la crítica a la ocultación de la identidad gay… Ya desde 
los noventa, hay un cine de <<normalización” del hecho 
homosexual con películas de tratamientos y perspectivas muy 
plurales que suponen una llamada a la tolerancia y reivindican no 

                                                 
155 http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm Consultado en Octubre 2008. 

http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/debut.htm
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sólo los derechos de la comunidad gay, sino su aceptación e 
integración en el conjunto de la sociedad…”156 
 
 

Dentro de ésta temática, Estudios Universal, lanzo la representación del 

romance real de dos escritores famosos, ya que en su época fueron precursores 

de la literatura erótica, Henry Miller y Anaïs Nin, en la cinta, “Henry and June” 

(1990) dirigida por Philip Kaufman. 

 
“…Así, Henry y June (Henry and June, Philip Kaufman, 1190), un 
rosario de poses y restregones entre Anaïs Nin (María de 
Mederos) y June Mansfield (Uma Thurman), la esposa de Henry 
Miller (Fred Ward), riega que te riega la planta de la viril 
excitación…”157 
 

 

El decaído cine independiente retoma nuevos aires, surgen nuevos 

materiales de contenido erótico como lo fue “El piano” (1993) de Jane Campion, 

destacando el tema de la sexualidad de una mujer, desde el punto de vista de  una 

directora. 

 

En México, el cine mejora tanto en técnica como en temática y adquiere una 

mejor comercialización, dando entrada a filmes que trataban  la vida en pareja en 

sus historias, tal es el caso de “Cilantro y Perejil” (1997) de Rafael Montero (en la 

revista Mexicana de Comunicación del mes de Febrero de 1997, Marién Estrada,  

menciona que esta fue la única película mexicana que estuvo entre las 35 

películas más taquilleras del año), y “Solo con tu pareja” (1991) de Alfonso 

Cuaron, “Sexo, Pudor y Lagrimas” (1998) de Antonio Serrano, entre otras. 

 

En España el cine de Bigas Luna tomo mayor fuerza y simbolismo con 

respecto a lo erótico, en una de sus principales películas titulada “Jamón, jamón” 

(1992), llevándola al mercado internacional, poco antes “Las edades de Lulú” 

(1990), y con la misma línea erótica. 

                                                 
156 SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Diccionario temático del cine”. Op. cit. p. 255-256. 
157 FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. “Cine, Erotismo y Espectáculo”. Op. cit. p. 257. 
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“…El sexo habita aún sus argumentos, pero justifica en menor 
medida episodios, a años luz de sus convulsivos inicios. Pero 
presente, aún abordado, aunque con resultados tan distintos como 
discutibles…”158  
 

 

Este mismo año en los Estados Unidos, Paul Verhoeven filmó la célebre 

película “Bajos Instintos” (1992), con marcado erotismo dentro del género 

policíaco, la actuación de Sharon Stone le convirtió en un icono sexual volviendo 

mitológica la escena de su interrogatorio.  

 
“…Sharon Stone supo deslumbrar con un cruzado mágico de 
piernas en Instintos básicos, amén de mostrar el poderío de su 
bisexualidad y descolocar a los machos (sin desdeñar por lo 
demás el eléctrico revolcón imantado por el belicoso Michael 
Douglas y la rabiosa Jeanne Thipplehorn)…”159 
 

 

Dentro de la clandestinidad norteamericana, David Cronenberg160 

(canadiense), definió un concepto de la sexualidad llamándola “La Nueva Carne”, 

manejando la perversión, filosofía, religión y mecánica. Como ejemplos de su 

trabajo están las películas: “Crash” (1997) con James Spader y Holly Hunter y 

“eXistenZ” (1999) con Jennifer Jason Leigh y Jude Law. 

 

El cineasta Stanley Kubrick, hace una radiografía de la sexualidad 

americana, en “Ojos bien cerrados” (1999), con Tom Cruise y Nicole Kidman, esta 

fue una de las más recientes películas que escandalizó a la moral norteamericana.  

 

                                                 
158 Ibidem. p. 284-285. 
159 Ibid. p. 267-268. 
160 Categoría compartida ex aequo con el canadiense David Cronenberg, por cuanto ambos (y 
también el mejor Abel Ferrara) se apoyan en la fascinación por la turbiedad moral, en una 
atmósfera decididamente carnal, se interesa por los desdoblamientos de identidad y se preocupan 
por el desorden social, la violencia latente –y lacerante- enlazadas en climas ambiguos y densos. 
La sexualidad retorcida, la enfermedad (en su atracción por lo viscoso y las llagas), el horror 
psicosomático, se matrimonian en su cine. El cuerpo, sus mutaciones, su descomposición, las 
malformaciones genéticas, dan cata de naturaleza a la noción de la <<Nueva Carne>> (esto es, la 
fusión inevitable entre carne y materia inorgánica, una particular visión de la interacción organismo 
humano-tecnología). Ibid. p. 340-341. 
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“…1999 El público norteamericano se muestra irritado por las 
imágenes digitales que obstruyen la escena de la orgía en “Eyes 
Wide Shut”. La escena se exhibe en Europa sin censura…”161 
 

 

Con la entrada del nuevo siglo, la temática erótica en México, alcanzó una 

aceptación mayor; el espectador tiene la elección libre de qué tipo de cine quiere 

ver, mientras este cumpla con los parámetros de regulación y se especifique la 

clasificación de las mismas, como es el caso de, “Y tu mamá también” (2001) de 

Alfonso Cuaron, tocando tema de sexualidad juvenil, homosexualidad y sexo 

grupal, “El crimen del padre Amaro” (2002) de Carlos Carrera, el erotismo y la 

religión son cómplices en este filme, causando malestar a la cúpula religiosa, “El 

tigre de Santa Julia” (2002) Alejandro Gamboa, estereotipando la figura del macho 

mexicano y su poder de seducción; “La virgen de la lujuria” (2002) de Arturo 

Ripstein, con un estilo de erotismo y surrealismo; “Batalla en el cielo” (2005) de 

Carlos Reygadas, se comercializa una edición sin censura por el contenido 

explicito de sus escenas sexuales, “El cielo dividido” (2006) de Julián Hernández, 

muestra la relación erótica de una pareja homosexual. 

 

En España, “Lucia y el sexo” (2002) de Julio Medem162; Bernardo 

Bertollucci nos trae su visión del erotismo en “Soñadores” (2003), relata la historia 

de unos jóvenes en la ciudad Luz que despiertan su sexualidad en el periodo de la 

Guerra de Vietnam. 

 

El público fue demandante, de estos argumentos manejados con cautela, 

ética y estética, con el objetivo de no caer en la predisposición de ser algo 

desmoralizante. Conforme el tiempo el cine erótico ganó el reconocimiento en el 

público,   incluyéndolo  en  las diferentes clasificaciones.  Fue parte fundamental 
                                                 
161 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. “Cine Erótico”. Op. cit. p. 187. 
162

 Un Julio Medem cuya filmografía versa sobre la carne y el sexo, de un romanticismo 
desesperado y caprichoso, feliz captor de la voluptuosidad de los cuerpos (especialmente al inicio 
de su carrera merced al concurso de la maliciosa Emma Suárez), pero a medida que agranda su 
obra se pertrecha de un exceso de equipaje petulante. La prueba más sólida al respecto la 
comulga Lucía y el sexo (el muermo sería más propio titular), melodrama obtuso acerca de amores 
contrariados, paternidades azarosas, orfandades infieles, avituallado de crípticas metáforas y ralo 
halo poetizante. FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. “Cine, Erotismo y Espectáculo”. Op. cit. p. 313.  
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en la apertura de criterios para el cine. Y hoy en día la información del erotismo y 

la sexualidad, fluyen con considerable facilidad, y en esto también tomó parte el 

desarrollo que el cine erótico tiene en Asia, Europa, Estados Unidos y México. 

 

El erotismo aportó en cada década un estilo propio en la cinematografía, la 

diversidad ideológica de cada país, fue reflejo de esos movimientos sociales, de 

esas estructuras religiosas y políticas, con estos instantes en el tiempo de cada 

filme, nos ha dejado símbolos, estereotipos, arquetipos e iconos de índole erótico, 

que motivaron la apertura como  la censura de múltiples escenas, donde su 

importancia radica en ser un medio comunicativo que cubre la totalidad del 

planeta, por ello hoy es más aceptada.  

 

1.4. LA TRANSFORMACIÓN DEL MELODRAMA ROMÁNTICO AL CINE 
ERÓTICO. 

  
Para encontrar el límite que hay entre el cine romance y el erótico es 

preciso destacar en donde se encuentra cada uno de ellos. Ambos pueden tener 

un género163 determinado o ser un intergénero164, ser matizados con otros temas, 

ya que el amor y el erotismo son recurrentes y utilizarlos en cuestiones que 

vinculan estos dos estilos, primordialmente  podemos verlo en temas que 

contengan un trama de aventura,  de comedia, musical, es decir el amor 

conjuntamente con el erotismo tuvieron una multitud de facetas.  

                                                 
163

 Los géneros aportan las fórmulas que rigen a la producción; los géneros constituyen las 
estructuras que definen a cada uno de los textos; las decisiones de programación parten, ante 
todo, de criterios de género; la interpretación de las películas de género depende directamente de 
las expectativas del público respecto al género. El término abarca por sí solo, todos esos aspectos. 
ALTMAN, Rick. “Los géneros cinematográficos”, Ed. Paidós Comunicación, Barcelona, España, 
2000. p. 34.  
164 Por último, los ciclos intergenéricos –o intergéneros- están formado por catálogos de películas 
con identidad propia, pero que pueden pertenecer indistintamente a uno o más de los géneros 
canónicos; así, una película erótica puede ser drama, comedia o de terror. Se diferencian de los 
géneros híbridos en cuanto el rasgo principal de su identidad no tiene su origen en uno de los 
géneros y, por el contrario, viene dado por una temática (cine de mujeres) o una estructura 
(película de carretera). SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros 
cinematográficos, fotografía y televisión”, Op. cit. p. 99. 
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El cine romance o romántico165, tiene como base todo aquello que tenga 

por tema principal “el amor”166. El amor dentro de los géneros cinematográficos lo 

vemos en la comedia como en el melodrama (drama) romántico y apasionado. En 

general se basa en las relaciones sociales de un hombre y una mujer que se 

gustan, donde posteriormente se enamoran, y es aquí donde comienza una 

historia con este tema complicado del amor de pareja. Muchos directores tratan 

estas temáticas de diversas maneras: “La flor de mi secreto” (1995) de Pedro 

Almodóvar; “Ghost, más allá del amor” (1990) de Jerry Zucker; “Los amantes del 

círculo polar” (1998) de Julio Medem; “La edad de la inocencia” (1993) de Martin 

Scorsese; “Los puentes de Madison” (1995) de Clint Eastwood; “Como agua para 

chocolate” (1992) de  Alfonso Arau, entre otras. De acuerdo a lo que nos 

menciona el español José Luis Sánchez Noriega167 y el norteamericano Rick 

Altman168 con respecto a los géneros cinematográficos169, las historias que 

comprende sean guiones originales, biográficos o literarios, demuestran un papel 

                                                 
165

 El sentimiento del amor es quizá el más común en el mundo del cine. Es más, casi todas las 
películas de cualquier género, de una manera u otra tocan el complicado tema del amor entre 
parejas. Este género es el que nos hace soñar, nos introduce en una sueño (o en el peor de los 
casos una pesadilla). Miles de directores han tratado de diversas maneras este tema. Actualmente 
es cuando más de moda está, con el nacimiento de películas como: “Titanic”, Leyendas de Pasión” 
o “El paciente Inglés”. Un derivado de este género, mezclado con el cómico nos da un tipo de 
película muy común en nuestros días: comedia romántica. Películas como “Mientras Dormías”, 
“Algo para recordar”, “Tienes un e-mail” o “Un día inolvidable” son algunos de los últimos éxitos en 
esta faceta del cine. http://personales.mundivia.es/ucedusalado/Romance.htm Consultado en 
Noviembre de 2008. 
166 Enamoramiento, relaciones sentimentales, pasión amorosa, romances, amores imposibles. 
Pareja, sexo, homosexualidad, mujeres, adolescentes, jóvenes, mitos y héroes: Carmen. 
SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 
televisión”. Op. cit. p. 30. 
167 José Luis Sánchez Noriega nació en Comillas (Cantabria) en 1957. Es doctor en Ciencias de la 
Información y profesor titular de Historia del Cine en la Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.ediciones-valnera.com/Jose_L_Sanchez_Noriega.htm Consultado en Septiembre 2008. 
168 Rick Altman es profesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Iowa. ALTMAN, 
Rick. “Los géneros cinematográficos”, Op. cit. Contraportada.  
169

 Los géneros cinematográficos se han definido muy tardíamente –en la década de los cuarenta- 
y sirven para clasificar las películas en función de las expectativas que crean en el espectador. El 
género es una <<guía>> para el comportamiento del público –reír (comedia), emocionarse o llorar 
(drama), asustarse (terror), sorprenderse (fantástico), entretenerse (aventura), etc.- o para el 
reconocimiento de temas, espacios, iconos, situaciones, objetos, acciones… que espera encontrar 
en las películas. A través de la publicidad, las productoras y distribuidoras contribuyen a la 
definición de un género al presentar y catalogar los filmes, y el género modela al público al suscitar 
determinado horizonte de expectativas. Un género no existe mientras no es nombrado, es decir, en 
tanto no se percibe que hay un conjunto significativo de películas con elementos temáticos o 
formales en común. SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros 
cinematográficos, fotografía y televisión”. Op. cit. p. 98. 

http://personales.mundivia.es/ucedusalado/Romance.htm
http://www.ediciones-valnera.com/Jose_L_Sanchez_Noriega.htm
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estabilizador que tienen conexiones semánticas170 como sintácticas171, esto hace 

que se constituya en un filme una unidad sólida entendible y duradera.  

 
“…los géneros cinematográficos han preferido trazar una ruta 
directa que va desde los orígenes industriales hasta una 
aceptación generalizada por parte del público de la existencia, 
descripción y terminología de los géneros…”172 
 

 

La capacidad de los directores y creativos de cine, de hacer uso de un 

género como base, y características de uno o más géneros, da la existencia de 

subgéneros y estilos cinematográficos que están más acorde al gusto del público, 

que los creados por los intereses de las compañías realizadoras del cine. 

 
“…los géneros en el cine han seguido una línea clásica, que 
subraya la primacía del discurso de la industria, junto con el 
efecto global que éste produce en la masa de 
espectadores…”173 
 

 

La comedia174 es uno de los géneros populares cinematográficos que atrae 

al público en general,  tiene personajes175 simpáticos, comunes y corrientes, que 

tienen algunos vicios de conducta y donde por lo regular se opone un personaje 
                                                 
170 Ling. Estudio de significado de las palabras y de sus variaciones, y de los problemas 
relacionados con el significado. LAROUSSE ILUSTRADO, Op. cit. p. 917. 
171

 Sintáctica, es sintaxis, parte de la gramática que estudia la estructura de la oración. Modo de 
ordenarse o enlazarse las palabras en una oración. Ibidem. p. 930. 
172 ALTMAN, Rick. “Los géneros cinematográficos”, Op. cit. p. 36. 
173 Ibidem. p. 36. 
174

 Comedia. Género que pretende divertir o hacer reír al espectador mediante una trama con 
enredos y conflictos diversos, personajes singulares, diálogos ingeniosos y finales complacientes. 
El tratamiento suele ser amable y optimista, sobre todo en formas como la comedia musical y la 
comedia sofisticada o alta comedia. La comedia surge en los años veinte, pero alcanza pronto la 
madurez con el cine sonoro de los años treinta en obras de directores como Ernst Lubitsch, 
Howard Hawks o Gregory La Cava. Cuando el humor está mitigado por conflictos con tratamiento 
realista se suele hablar de comedia dramática; pero también hay otras muchas adjetivaciones 
(comedia de costumbres, de intriga, satírica, de enredo…) correspondientes a la diversidad de 
talante que pueden poseer las obras de este macrogénero. SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. 
“Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión”. Op. cit. p. 716. 
175

 Personaje. Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales o simbólicos, ideados por el 
escritor, y que, como dotados de vida propia, toma parte en la acción de una obra literaria, 
radiofónica, televisiva, teatral, cinematográfica, etc., constituyendo el motor de la acción narrativa. 
También, máscaras trágicas o cómicas. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. “Diccionario de 
Comunicación Audiovisual”, Ed. Trillas. México, D.F. 1998, p. 358. 
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virtuoso o de conducta y trayectoria positiva. No hay vencedor ni vencido, es fácil 

identificarlos. En la comedia romántica, de “screwball”176 (es un término de beisbol,  

que sugiere un tipo de trama de humor alocado, con un doble conflicto el de lucha 

de sexos y de clases), y el “boy meets girl” (chico conoce chica), o “teen movies” 

(películas juveniles y protagonizadas por los mismos), son estas últimas 

categorías de situaciones que se tienen dentro del relato cinematográfico. Pero no 

por ello sus historias son sencillas, por el contrario son complicadas, lo que hace 

importante a este género, donde el personaje tratara de resolver las dificultades 

que se le presenten de la forma más sensata y vivaz. Por ejemplo la película de: 

“Forrest Gump” (1994) de Robert Zemeckis; “Loco por Mary” (1998) y “Amor 

ciego” (2001) de Bobby Farrelly y Peter Farrelly; “El descanso” (2006) de Nancy 

Meyers, entre otras. 

 

Es importante señalar que dentro de algunas comedias existe el toque 

melodramático su principal propósito es fortalecer consecutivamente el efecto 

cómico y a su vez mostrar el buen o mal corazón que tienen sus personajes. 

Algunos ejemplos de este género cinematográfico, son: “Dulce noviembre” (2006) 

de Pat O’Connor; “La sombra del amor” (Ghost) (1990) de Jerry Zucker, que 

vendrían siendo una comedia romántica fantástica, que aunque toca el tema del 

duelo y perdida de la pareja tiene sus rasgos cómicos, escrita por Bruce Joel 

Rubin; “Shakespeare apasionado” (1998) de John Madden; “Sólo con tu pareja”, 

(1991) de Alfonso Cuarón, y otra más de este mismo director “Y tu mamá también” 

(2001); “Sexo, pudor y lágrimas” (1999), escrita y dirigida por Antonio Serrano, fue 

ésta una comedia que tuvo éxito más por su final melodramático y moralizador.  

 

                                                 
176

 La comedia extravagante-screwball comedy: “comedia excéntrica, “alocada” o “chiflada”- se 
basa en la gracia de los diálogos y en el juego interpretativo y otorga importancia a la 
improvisación y a un ritmo más ágil. Es un género típico americano, que moderniza personajes y 
temas arquetípicos como el de Cenicienta, los equívocos de identidad, los intercambios de clase 
sociales, el conflicto amoroso…; atento a la realidad social, hace una defensa del débil frente a las 
estructuras; en los años treinta, aboga por el comunitarismo del New Deal y muestra el contexto de 
crisis económica y social. SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros 
cinematográficos, fotografía y televisión”. Op. cit. p. 143.  
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También mencionamos que el drama177, como género cinematográfico, es 

la forma de narrar historias de la vida social que explota como principal tema los 

conflictos emocionales, las relaciones entre personas y sus valores. Contiene 

entre sus subdivisiones, una que es en ocasiones mal considerada, aun cuando se 

trata de historias bien realizadas, narradas e interpretadas, que denomina 

melodrama178. 

 

Parte de una alteración en la vida del protagonista179, quien se propone 

lograr un objetivo difícil de conseguir. Suele ser el amor deseado que se 

denominaría melodrama romántico, la búsqueda de una aventura  llamada como 

melodrama de aventuras, o ser parte de situaciones extrañas e inesperadas 

llamado melodrama juvenil. Para alcanzarlo, el protagonista obtiene metas 

intermedias, con situaciones contrarias, cada vez mayores, las cuales siempre 

supera. 

 

En el intento de alcanzar estas metas, sufre y éste sufrimiento es lo que el 

director, y el autor explotan a sabiendas que al público le llama la atención, al 

identificarse en ciertas circunstancias con los personajes del melodrama.  
                                                 
177

 El drama es un género que agrupa a las películas que abordan conflictos personales y sociales 
con un talante y una resolución realista. Más que un género es una perspectiva o modo de 
aproximación de los relatos que, ubicados en la ficción, son paralelos a la vida real y a la 
experiencia que de la misma tienen los espectadores. En realidad, dentro del drama se encuadran 
las historias que tratan las cuestiones decisivas en la vida, como el amor, los celos, el desamor, la 
necesidad de cariño, la experiencia de paternidad o maternidad, el dolor, la experiencia sexual, la 
enfermedad, la muerte, la supervivencia, la amenaza a la vida, el deseo de justicia, la lucha por 
unos ideales, etc. Si, dentro del paradigma realista, el tratamiento es más amable, el drama deriva 
hacia la comedia –la llamada comedia dramática- y, por el contrario, si subraya la impotencia del 
ser humano frente al conflicto, adquiere el tinte de la tragedia. Por todo ello, el drama tiene 
múltiples especializaciones, algunas de las cuales incluso pueden ser comprendidas como géneros 
con toda legitimidad: el melodrama, el romance o drama romántico, el cine histórico, político, social, 
biográfico, religioso y bíblico, el drama judicial y de investigación… A su vez, dentro de cada uno 
caben numeroso ciclos. Ibidem. p. 138. 
178

 Melodrama, aunque este término también se emplea como sinónimo de drama… Se ha 
considerado que está muy relacionado con el intergénero cine de mujeres, debido al protagonismo 
y la sensibilidad femeninas en la plasmación del mundo de las emociones y los sentimientos, y en 
los efectos lacrimógenos en el espectador que son, quizá, los rasgos decisivos en la 
caracterización del género… El melodrama permea otros géneros… y es sensible al contexto 
social y cultural y a los públicos a quien se dirige. Ibid.  p. 138. 
179 Protagonista. Personaje principal de un hecho real o de la acción ficticia en una obra literaria, 
teatral, cinematográfica, televisiva, etc., aunque suele llamarse así, impropiamente, a todos los 
principales intérpretes. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. p. 386.   
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Los personajes no sufren modificación180 pues estos ya son  idealizados, 

pero si pueden notar sus errores. No sufren trastornos, obsesiones o tormentos, y 

son resueltos y claros en sus objetivos. Su principal característica es la sencillez 

de la historia, sin buscar adentrarse en la conducta humana, es decir intentar 

entretener y divertir. Las locaciones181 se van hilando de modo natural y son 

lugares de la vida cotidiana.  

 

En el cine, el amor es un tema natural y común, que llevado al melodrama, 

es un modo de amor sublime, que dirige todas las actividades de la vida del 

personaje. El melodrama romántico por decirlo de alguna forma, es el “amor 

permitido” donde gira la vida de los protagonistas. Ellos encuentran una victoria 

moral al conseguirlo, venciendo las fatalidades que los separan, que son difíciles e 

inevitables pero  suelen ser transitorias, hasta que las superan pueden reunirse y 

ser felices. 

 

Existen personajes característicos como el rival de amor, y el mejor amigo 

por mencionar algunos. Las locaciones son cualquiera que permita el contacto 

amoroso de la pareja, tan cotidiano como lo es un restaurante, un parque o una 

calle. En el melodrama, los personajes también sufren circunstancias que alteran  

su final, sus decisiones repercuten en sus vidas y la de los personajes cercanos a 

ellos, encontrando una derrota ya sea moral o física y puede llevarlos hasta la 

fatalidad y tragedia. Admite cierto erotismo, a condición de que se sustente en 

sentimientos y conductas elevadas. Ya que el amor erotizado es parte del 

melodrama pasional. Ejemplos de melodrama romántico son: “Cumbres 

borrascosas” (1939) de William Wyler, “Casablanca” (1942) Michael Curtiz, “Un 

hombre y una mujer” (1966) de Claude Lelouch, “La Dama de las Camelias” 

(1981) de Georges Cukor, “Como agua para chocolate” (1992) y “Un paseo por las 
                                                 
180 Vladimir Propp sugería llamar actantes a los personajes, que para él no se definían por su 
status social o su psicología, sino por su <<esfera de acción>>, es decir, por el haz de funciones 
que cumplen en el interior de una historia. AUMONT, Jacques y otros. “Estética del cine: Espacio 
fílmico, montaje, narración, lenguaje”, Ed. Paidós Comunicación, Barcelona, España, 1996, p. 131. 
181 Locación. Incorrección lingüística utilizada para designar lugares y ambientes donde se han de 
filmar escenas de una película, cuyo nombre apropiado es localización.  DE LA MOTA, Oreja, 
Ignacio H. Op. cit. p. 289. 
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nubes” (1994) ambas de Alfonso Arau, “Los puentes de Madison” (1995) de Clint 

Eastwood, “Leyendas de pasión” (1995) de Edward Zwick, etc. etc. 

 

En el melodrama, el protagonista sufre al inicio de la historia un cambio 

violento de circunstancias en su vida. Ya sea la muerte de un ser querido,  alguna 

desgracia que lo lleva a un  deseo de venganza, lo cual provoca la simpatía o el 

rechazo del espectador.  Los protagonistas del melodrama tienen un carácter 

resuelto, apasionado e inteligente que les facilita pasar de problema en problema, 

de meta en meta, venganzas y situaciones, hasta el fin deseado y la normalidad  

de su vida.  

 

Los personajes sufren trayectorias diversas, positivas o negativas 

descendentes, positivas o negativas ascendentes, positivas y ascendentes como 

en el melodrama histórico, o negativas y descendentes como en la mayoría del 

melodrama pasional. Aunque estas se pueden transformar en medida que avanza 

la historia. 

 

El melodrama pasional es el que permite el juego de la pasión entre los 

personajes, es aquí donde vemos los elementos principales del cine erótico. La 

pasión tiene el  papel decisivo en la trama de estas películas.  Una diferencia entre 

el melodrama romántico y el pasional es que este, permite que los protagonistas 

complejos, demuestren una parte oscura del ser humano,  personajes a los que su 

pasión los lleva a la muerte o a una destrucción moral o física.  

 

La figura de juego que más se utiliza es el triangulo amoroso. Se necesita 

de un tercer personaje, a la vez cómplice y/o víctima de los primeros, que suele 

ser esposo o esposa, o amante del personaje insertado en el medio del triángulo 

pasional. Otros personajes son secundarios, como pretendientes, policías o 

abogados que por lo regular se incluyen en la parte media o final del filme. 

 



67 

 

Sobresalen las trayectorias negativas y descendentes. Las locaciones son 

aquellas en las que se puede ver  la pasión de los amantes, como son 

habitaciones de los protagonistas, cuartos de hotel, ciudades cercanas, bares de 

mala muerte y por lo regular ambientes decadentes. 

 

Estas son las situaciones que lo llevaron a mezclarse con el  Film Noir o 

cine negro182, que es de característica urbana y  obscura, donde surgen 

arquetipos y personajes estereotipados183, como la anteriormente mencionada  

mujer fatal184. 

 

En resumen, el cine erótico se ha formado de características del melodrama 

romántico, pero sobre todo del apasionado, la complejidad de personajes, la 

importancia de la pasión en la vida de los mismos y la tendencia a una trayectoria 

negativa que desemboque en fatalidad y tragedia. Tomando figuras sobresalientes 

como el hombre desinteresado en sí, la violencia y el lenguaje visual más que el 

hablado.  

 

                                                 
182

 Cine negro, entre los elementos que caracterizan el cine negro en sentido estricto están a)los 
personajes estereotipados; b) las historias dramáticas en las que la muerte o violencia mortal 
tienen un protagonismo importante en el desarrollo de la trama; c) los conflictos y la criminalidad 
vienen determinados por un contexto social; d) los personajes se sitúan al margen de la ley y no 
siempre coinciden legalidad y moralidad en sus conductas; e) la acción narrada es contemporánea 
y se ubica preferentemente en espacios urbanos; f) estética visual de carácter expresionista, g) 
diálogos cortantes, muy <<cinematográficos>> y frecuentemente cínicos; y h) historias basadas en 
novelas baratas (pulp fiction) y en reportajes periodísticos. SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia 
del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión”. Op. cit.  p. 159-160. 
183 El literario o el intérprete dramático que responde a un tipo muy definido y que actúa 
respondiendo a un esquema conocido y siempre igual. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. p. 
359. 
184 Las mujeres fatales han existido, en una u otra forma, en la mitología y el folclore en 
prácticamente todas las culturas. Entre los primeros ejemplos están la diosa sumeria Ishtar y la 
bíblica Dalila. La mujer fatal se hizo omnipresente en la cultura occidental a finales del siglo XIX y 
principios del XX y aparece en las obras de Oscar Wilde, Eduard Munch y Gustav Klimt entre otros. 
Algunos consideran esta popularización como una reacción a los movimientos feministas y al 
cambio de roles de la mujer en el tiempo. Con la introducción del cine negro en los años 1940, la 
mujer fatal empezó a florecer en la cultura pop. Algunos ejemplos incluyen thrillers de espionaje y 
algunas tiras cómicas de aventuras, tales como The Spirit de Will Eisner, o Terry y los piratas de 
Milton Caniff. http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer_fatal Consultado en Abril de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ishtar
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalila
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Thriller_%28g%C3%A9nero%29
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También, parte importante en el desarrollo del cine erótico fueron tanto las 

tendencias expresionistas, dadaístas185 o surrealistas186, que permiten albergar 

expresiones eróticas, bajo el termino de cine de arte o de autor, argumentando 

estar manejadas fuera del contexto de la realidad, como ejemplo,  “Un perro 

andaluz” de Luis Buñuel y Salvador Dalí, (1929), que surgió en la época de la 

censura más intensa del cine.  

 

Algunas películas que ejemplifican al cine erótico con estas tendencias  

son: “Bella de día” (1966) de Luis Buñuel, “Último tango en París” (1972) de 

Bernardo Bertollucci, “El imperio de los sentidos”  (1976) de Nagisa Oshima, “Ese 

obscuro objeto del deseo” (1977) también de Luis Buñuel, entre otras. 

 

1.5. LA FRONTERA ENTRE EL CINE ERÓTICO Y EL CINE PORNOGRÁFICO.  

 
Para algún público el erotismo y pornografía significan lo mismo o le ven 

cierta semejanza; pero con frecuencia ocurre que ambos estilos corresponden a 

dos imágenes de la soberanía genital, es decir, dos regímenes diferentes de la 

sexualidad.  

 

Ramón Freixas, hace un comentario preciso acerca de esta importante 

discrepancia: 
 
“… Lo que se llama corrientemente erotismo y lo que llamamos 
pornografía, incluso si los términos están mal escogidos, incluso 
si su utilización es generalmente peyorativa, funcionan como 
dos engranajes complementarios e inseparables del mismo 
fenómeno. Puede percibirse incluso que el reparto de sus 
funciones supone que uno no podría existir sin la otra. El 
erotismo es lo que se desarrolla en la “cabeza”, es una función 
cerebral. La pornografía es lo que hacen los cuerpos y el 

                                                 
185 Movimiento radical literario y artístico iniciado en 1916, al parecer, que abrió el camino al 
surrealismo, que tiende a suprimir toda coherencia lógica y a provocar en reuniones públicas el 
escándalo y, con frecuencia, la burla infantil o el sarcasmo. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. 
p. 138. 
186 Movimiento literario y artístico surgido en París después de la Primera Guerra Mundial, que 
intenta sobrepasar  lo real impulsando con automatismo psíquico lo imaginario y lo irreal, el más 
duradero de los vanguardistas. Ibidem. p. 445. 
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espectáculo que producen: es una función corporal. El erotismo 
es imaginativo, la pornografía es demostrativa… el erotismo son 
los fantasmas es decir, representaciones imaginarias…”187 
 

 

Por lo tanto la pornografía y el erotismo son manifestaciones culturales de 

la sexualidad humana. La sexualidad no se expresa por sí misma, para 

mediatizarla la cultura utiliza diversos mecanismos. Es por esto que las 

características esenciales del erotismo residen en la cultura y en su historia. Sin 

convicciones sociales, ni el erotismo, ni la pornografía se habrían dado, ya que 

residen en la base y sustancia de toda la cultura, son vehículos para ordenar y 

desordenar algunos aspectos sociales, no sólo en el aspecto sexual. 

 
“…Lo que el misticismo no ha podido decir lo puede decir el 
erotismo”, esa es la tesis principal de Bataille…”188 

 

Se puede establecer una clasificación aplicable a los contenidos que nos 

permite, por un lado diferenciarlos en: obscenos189, eróticos190 y pornográficos191. 

 

El erotismo tiene simbolismos, estructurados en la presencia y ausencia de 

las imágenes, se invoca, recreando en la mente esta sensación erótica. El 
                                                 
187 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 24. 
188 BATIS, Huberto. Op. cit. p. 56. 
189 La obscenidad significa el trastorno que desarregla un estado de los cuerpos conforme a la 
posesión de sí, a la posesión de la individualidad duradera y afirmada… Esta desposesión es tan 
entera que, en el estado de desnudez, que lo anuncia, que es su emblema, la mayor parte de los 
seres humanos se esconden, con más razón si la acción erótica, que acaba de desposeerla, sigue 
a la desnudez. BATAILLE, Georges. Op. cit. p. 31. 
190 Debe tenerse en cuenta: en el erotismo siempre está en juego la disolución de las formas 
constituidas. Esas formas de la vida social habitual, que fundan o garantizan el orden de las 
individualidades definidas que todos somos, son cuestionadas por la marea del erotismo. Ello no 
quiere decir que la discontinuidad esté condenada a desaparecer: el erotismo de los cuerpos sólo 
la cuestiona. Y si trata de trastornar  o perturbar al máximo la vida normal de los seres separados 
no tiene más remedio que imponer el sentido del exceso. Al final del juego erótico llevado a su 
punto máximo, la muerte queda como único horizonte de ruptura de esa discontinuidad que nos 
angustia. BAIGORRIA, Osvaldo. Op. cit. p. 23. 
191 “La pornografía, como la belleza, está por entero en los ojos del que la contempla” Esta máxima 
que circulaba a mediados del siglo relativizando el juicio, puso en duda todo criterio válido para 
decidir qué debía prohibirse… excluye del arte pornografía; no así a la obscenidad, muy a menudo. 
“la sustancia misma de la imaginación”… la pornografía es “seria y vehemente pero nutrida sólo de 
frustración… “lo pornográfico siempre es sádico”… el tabú obsceno no es universal, sino un 
producto artificial que revela algo de la cultura que lo produce, tanto como un objeto arqueológico. 
BATIS, Huberto. “Estética de lo obsceno”. Op. cit. p. 192-193. 



70 

 

erotismo permanece aún cuando cae toda vestimenta si el cuerpo se mantiene 

oculto, si sigue existiendo un cierto misterio para la intimidad, donde todas sus 

retóricas escenográficas, tienen también que ver con ello. Por lo tanto, el erotismo 

abarca los planos de la vida, fundamentalmente se enmarca en dos aspectos, el 

estético y moral.  

 

Se distingue de la pornografía y de la obscenidad por la sutileza e 

imaginación de su mensaje, así como de su accionar que exige una finura, es 

decir un trato espiritual psicológico, tanto  por parte del emisor como  del receptor. 

 

La característica principal de la pornografía, es la evidencia de lo que se 

exhibe. Se expresa, siempre y necesariamente por una corporalidad, que se 

canaliza de inmediato en la exposición física, sin ningún otro propósito, es decir, 

limitándose únicamente en el sexo explicito. 

 

Lo particular del erotismo, en la interacción o la representación, es que en él 

existe un espacio intersubjetivo que permite la identificación con el otro, que 

también reconoce la no identidad entre la persona, el sentimiento y la acción que 

lo representa. No existe  interacción erótica sin la sensación de que ambos ejercen 

poder mutuamente, esa influencia es inmediata para el inconsciente. 

 
“…La reflexión que introduzco se relaciona con la vida de la 
manera más íntima: se relaciona con la actividad sexual, 
considerada esta vez a la luz de la reproducción. Dije que la 
reproducción se oponía al erotismo, pero, si es verdad que el 
erotismo se define por la independencia del disfrute erótico y de 
la reproducción como fin, el sentido fundamental de la 
reproducción no es menos la clave del erotismo.  
La reproducción pone en juego seres discontinuos…”192 

 

El erotismo es la sexualidad humana liberada de todo proyecto de 

reproducción, de toda genitalidad obligatoria, él hace que el goce sea 

independiente de toda función biológica y lo hace individual de tal manera que 

                                                 
192 BATAILLE, Georges. “El Erotismo”. Op. cit. p. 24-25. 
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todo placer, ya sea comiendo, bebiendo o trabajando hará surgir la sospecha de 

un erotismo oculto. 

 

En cambio, la pornografía, se reconoce como la irrupción de una mirada 

profanadora, inscrita en el ámbito de lo no imaginario, en ver hasta el final, de 

devorar con la mirada, no acepta ningún límite, no reconoce ningún misterio, pues 

no acepta después de todo, diferencia alguna con el objeto de su mirada. Aparece 

oculta, preocupada por mostrarse con el mismo desenfado con que revela todo lo 

referente a lo sexual. No es posible un relato que tenga al sexo por objeto.  

 

 En el erotismo, el encuentro sexual de dos cuerpos puede constituir algunos 

de los núcleos del relato, siempre a condición de que esta coincidencia tenga que 

ver con otras intersecciones que no sean, tan solo, sexuales. Es necesario que 

esos cuerpos no sean sólo cuerpos, sino también y sobre todo, personas y  

personajes, sujetos no sólo a su encuentro sexual sino a un orden, a una ley 

cualquiera. De lo contrario el relato no es posible porque el sexo, por sí sólo, no 

conduce a ningún sitio, rechaza toda representación teleológica193. 

 

El deseo cuando no se lleva a una perspectiva simbólica, cuando sólo 

moviliza cuerpos en el espejo, cae en un círculo constante y en la  construcción de 

una escena delirante, sin narración y descontextualizada donde el cuerpo ya sin 

secreto y privado de toda intimidad, es fragmentado, para y por una mirada 

devoradora que observa. 

 
“…Todo es simbolismo, todo es ficción, nada es verdadero y el 
tacto, de existir (¡ojo!), es repugnante. “El sexo es el juego de 
ficciones que permite establecer desplazamientos 
simbólicos…”194 
  

 

                                                 
193 Teleología. s.f. (del gr. télos, -eos fin, y lógos, doctrina). FILOS. Creencia en la existencia de un 
fin o causa final de la estructura del mundo, la actuación del ser humano, etc. Estudio de las 
causas finales. LAROUSSE ILUSTRADO. Op. cit. p. 968.  
194 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 26-27. 
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La finalidad de la pornografía consiste en mostrar, sin ningún tapujo y con el 

mayor grado de realismo posible, todo lo relativo a lo sexual, y a la vez, mantener 

dentro de un esquema de figuras y sonidos, limitado el interés de sus 

consumidores, no cambia en lo que muestra, más bien renueva la historia y la 

tecnología a las que debe recurrir para su realización, la pornografía resulta de las 

técnicas para representar de manera abierta y cruda la sexualidad. 

 

Hay una sola constante que es reemplazar la realidad con la máxima 

fidelidad posible, convirtiéndose en hiperrealista195. 

 

          Las características del  género pornográfico que hacen una diferencia 

evidente del cine erótico son: 

 
 La imagen descarnada de las partes femeninas y masculinas. 
 Los cuerpos representados como objetos de comercio. 
 Fragmentación. 
 Explícita representación de actos sexuales con la máxima exigencia de 

realismo. 
 Falta de contexto narrativo crítico. 
 Ausencia de clausura. 
 La mejor ubicación del espectador en un rol voyerista. 

 
 

“…la mostración hiperrealista de la coyunda hasta el extremo de 
que, para recalcar que no hay ficción en la ficción –o en la 
fricción-, el varón eyacula siempre a la vista de la cámara, 
explicitando que su orgasmo no es simulado sino real, que su 
satisfacción no es fingida sino sentida, con la verificación 
empírica de la lluvia espermática como tótem inamovible 
glorificación del despilfarro seminal…”196 

 
 

                                                 
195 Hasta que el sexo se convierte en el protagonista, con toda su carga de hiperrealismo, de praxis 
concreta de una realidad concreta. Sin embargo, este viaje de la fantasía a la realidad origina un 
curioso fenómeno: es tal la acumulación de close-up, encuadres de la vulva pelo a pelo, que el 
espectador puede llegar a olvidar el resto de la anatomía que se exhibe, concediendo a los sexos 
suficiente autonomía como para obtener una entidad propia. Ibidem. p. 228. 
196 Ibid p. 227. 
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El cine pornográfico es “…Un género que detenta sus propios estilemas, 

manifestados no sólo en el hecho de que sea la pública intimidad de los sexos su 

primera y última razón de ser…”197  

 
Dentro del cine pornográfico, hay clasificaciones de acuerdo a su 

exposición visual de los cuerpos es decir, varia de cuan explicito es. Los tipos de 

pornografía se clasifican en softcore, mediumcore o pornografía convencional, y el 

hardcore. 

 

El softcore, es el género cinematográfico pornográfico que no incluye 

escenas de sexo explicitas, no hay primeros planos de contacto sexual, no se  

muestran escenas degradantes, solo el desnudo de los cuerpos; se puede 

mencionar que es un cine erótico.  

 

El mediumcore o pornografía convencional, muestra en su totalidad los 

cuerpos desnudos de una forma más provocativa, es decir, en formas muy 

explicitas, donde el aspecto sexual se expone visiblemente más detallado, éste es 

el género predominante del cine pornográfico.  

 

El hardcore, es el género cinematográfico más extremo, más crudo, 

muestra el acto sexual de forma muy explícita, en el cual se permiten la utilización 

de instrumentos, como parte de la exposición en esta clasificación entran los 

gustos homo, hetero, trans y bisexuales, hasta el punto de producir filmes 

extremos que contengan la zoofilia198. 

 

Con ésta clasificación, se presenta una cercanía muy grande entre el 

softcore y el género erótico.  Como lo señala acertadamente el analista Ramón 

Freixas, en su libro “El sexo en el cine y el cine de sexo”: 

 

                                                 
197 Ibid. p. 226. 
198 http//es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa Consultado en Abril de 2008. 
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“…Nos parece de cajón que si afrontamos la cuestión no 
desde la naturaleza de su contenido – por cuanto la distinción 
es inexistente- sino desde una perspectiva (peligrosa pero 
falaz) de cine de género, puede decirse que la pornografía 
forma parte del cine erótico, un cine que no requiere en 
absoluto de elementos pornográficos para existir…”199 
 

 

Esto nos da a entender que el cine erótico tiene sus respectivas 

características imaginativas, en cambio el pornográfico toma y aborda temas de 

sexualidad más específica y explicita.  

 
“…La frontera, empero, la marca la administración, 
ghettificando la explotación pornográfica estigmatizada con la 
letra X que separa el hard core del soft core… en absoluto 
sinónimos de pornografía y erotismo…”200 
 

 

Como se menciono anteriormente, en repetidas ocasiones el erotismo 

aparece asociado con la pornografía, por lo cual es necesario marcar las 

similitudes y diferencias entre ambas. 
“…En suma, desde hace años estamos empeñados en 
separar (¿circuncidar?) el erotismo de la pornografía o, en su 
defecto, definirlos…”201 
 

 

Lo antepuesto nos lleva a que en la palabra o la imagen algo falta y ello 

invita a la participación activa del observador quien deberá completar la idea 

erótica.  

 

La pornografía, no insinúa, muestra con crudeza absoluta; por consiguiente 

no requiere de la interpretación y a veces ni de la imaginación es encaminada a la 

acción descarnada, que cae en una reiteración constante y que se muestra con 

lujo de detalle y realismo. 

 

                                                 
199 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 23. 
200 Ibidem. p. 27. 
201 Ibid. p. 22. 
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El erotismo lleva a una concepción de la feminidad y masculinidad en donde 

predomina  un sistema de signos indirectos pero insinuantes, como la coquetería, 

el arreglo, maquillaje, adornos, vestimentas, modas, gesticulaciones, que hacen 

de la presencia del erotismo algo de la vida cotidiana mucho más continua y real  

que la pornografía. 

 

El erotismo se asocia con otras manifestaciones o actividades del espíritu, 

no es lineal debido a que las posibilidades expresivas parecen ser infinitas. Se 

vale de la sexualidad para sublimarla, dignificarla, mistificarla, resaltarla y 

ocultarla. 

 

La pornografía, se restringe a develar el sexo estrictamente, carece de 

historia y no requiere de símbolos para comunicarse, habla a los sentidos antes 

que a la inteligencia o a la imaginación. 

  

Para la experiencia erótica, los placeres abarcan un amplio espectro, pues 

se preocupa del goce de todos los sentidos antes de arribar la sexualidad 

propiamente, de lo que se ocupa  con precisión; en cambio, la pornografía 

restringe a su papel de solo excitar. 

 
“…Si el sexo está en todo el cine, existe también un cine de 
sexo donde campa a sus anchas, irritando, excitando, 
preocupando (y aburriendo en no pocos casos), dueño y hasta 
tirano de las historias…202 
 

 

Ciertas conductas que producen placer en el espectador no parecen 

privativas ni de la pornografía, ni del erotismo, sino que dependen de la diferencia 

esencial de su tratamiento. Como se ha señalado, el erotismo se vale de la 

sexualidad para expresar la totalidad del ser y de la pornografía que lo restringe a 

su genitalidad. 

 

                                                 
202 Ibid, p. 22. 
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Lord Birkett (abogado), dice que “…la pornografía es la deliberada 

excitación de emoción sexual, lo obsceno es lo que produce esa excitación 

incidentalmente…”203 

 

La obscenidad se puede diferenciar de la pornografía, aunque la 

obscenidad tradicional lleva implícito un contenido sexual de trasgresión, de 

provocación, de perversión, participa en mayor medida, con la represión y con la 

violencia y por lo regular,  lo obsceno se refiere a una actitud perversa que exalta 

morbosidad, busca la degradación de los valores culturales, morales y sociales. 

 

Lo erótico, pornográfico y obsceno, dependerá del contexto en el que se 

maneja, de la cultura del cual proviene, de la intención que se pretenda interpretar.  

 
“…El cine está repleto de escenas de contenido sexual, aunque 
los cuerpos vayan vestidos y los actores ni se toquen –Ernst 
Lubitsch sabía un rato de esto, con imágenes <<que proceden 
de la excitación, de la sugerencia, más de la promesa que del 
acto>> (Carrière, 1997, pág. 66)-, escenas que han hecho arder 
la imaginación de generaciones de espectadores, concretando 
lo visto (generalmente entrevisto) en ensoñaciones, sueños 
húmedos y, en fin, creando entrañables fantasmas que nos han 
arrastrado en su cadenas hasta nuestros días…204 

 

1.6. EL EROTISMO COMO NUEVO GÉNERO CINEMATOGRÁFICO. 
 

 
En palabras del investigador y profesor mexicano Lauro Zavala, reconocido 

por sus estudios cinematográficos. “… ir al cine es un proceso condensado en el 

reconocimiento de los “géneros”, que así funcionan como modelos de 

interpretación y cuya esencia, especialmente  en las últimas dos décadas, es cada 

día más volátil, sino debido a la fragmentación de las formaciones ideológicas del 

inconsciente colectivo contemporáneo.”205 

  

                                                 
203 BATIS, HUBERTO, “Estética de lo Obsceno”. Op. cit. p. 179. 
204 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 22. 
205 ZAVALA, Lauro. “Elementos del Discurso Cinematográfico”, Ed. UAM, México, D.F.  2005. p. 12. 
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La conexión entre imagen y espectador tiene una relación  muy fuerte, la 

imagen está diseñada para seducir al espectador, ya sea por la forma, la 

evocación y por la trasgresión moral que pueda implicar. 

 

Los géneros cinematográficos, tuvieron su origen en la literatura, por lo 

tanto, la discusión sobre el erotismo en el cine es un genero ya establecido, tal 

como el terror, aventura y acción, drama, comedia, musical, wester, fantástico, 

criminal y/o bélico, y que debido a la libertad actual y al gusto del espectador, el 

cine erótico ha alcanzado la consideración dentro de los parámetros para poder 

clasificarle como tal. 

 

Para el español José Luís Sánchez Noriega; especialista y profesor de 

Historia del Cine en la Universidad Complutense de Madrid, la definición de un 

género cinematográfico sería:  

 
“…Formas artísticas o especializaciones temáticas con que  la 
industria  y los  públicos  clasifican las películas en función del 
interés comercial o las expectativas que  crean en el 
espectador…  
…Hay unos géneros codificados como el drama o el 
melodrama, western, comedia, musical, terror, ciencia ficción o 
fantástico, aventuras y criminal (cine negro y policiaco); pero 
también hay subgéneros o géneros híbridos como cine de 
romanos, burlesco, épico, biografía, penitenciario, político, 
religioso, capa y espada, suspense, espionaje, catastrófico, 
drama psicológico…A veces también se incluyen otros criterios 
que no responden al género, como el público al que van 
destinadas las películas (infantil, familiar, X) y el formato 
(dibujos, animados documental o ficción.)…”206 
 

 

El norteamericano Rick Altman, profesor de estudios Cinematográficos en la 

Universidad de Iowa, y autor de textos sobre cine, opina de similar manera que el 

profesor Sánchez Noriega, en cuanto a que las películas de género dependen de 

las expectativas o del interés del espectador respecto del género: 

                                                 
206 SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía 
y televisión”. Op. cit. p.726. 
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“… Según la mayoría de los críticos, los géneros aportan las 
formulas que rigen a la producción; los géneros constituyen las 
estructuras que definen a cada uno de los textos; las decisiones 
de programación parten, ante todo, de criterios de género; la 
interpretación de las películas de género depende directamente 
de las expectativas del público respecto al género…”207  
 

 
 
Por lo tanto, el género cinematográfico es una tipología para las películas, 

que se demuestra en el interés comercial, social, cultural y político que tiene para 

sus autores (estudios, directores y actores);  y también con base a las aplicaciones 

que infieren en el público. 

 

Estas denominaciones se han arraigado en los espectadores, haciendo que 

determinadas imágenes, mentales, visuales y conceptuales, sirvan de referente 

para reconocer, la naturaleza de un filme. Observando géneros que ya estaban 

codificados o son canónicos, pues fueron establecidos y aceptados  desde los 

años 40´s. Donde la complejidad de los materiales fílmicos existentes, exige que 

se analicen estas características, y busquen una segmentación más perfecta de la 

clasificación de filmes. 

 

Sánchez Noriega, sugiere una aproximación para una segmentación, 

tomando en cuenta desde: el soporte del texto, o el medio en que se filma, en 

película fotoquímica, cinta magnética etc.; el formato: 35 mm., 70 mm., o 16mm.; 

su duración: corto, medio o largo metraje; según su objetivo: si es comercial, 

publicitario o pedagógico por ejemplo; el estilo del filme: clásico o Nouvelle 

Vague208 por ejemplo; su producción, es decir si es independiente o de algún 

estudio internacional; el origen del guión: puede ser periodístico o teatral;  la edad 

del público al que va dirigido: infantil, adolescente, adultos; y la aproximación que 

                                                 
207 ALTMAN, Rick. Op. cit. p. 34. 
208

 Movimiento fundador de los nuevos cines de los sesenta que tiene lugar entre 1958 y1962 
auspiciado por la revista Cahiers du Cinéma. La renovación generacional, el auge del cortometraje, 
el rechazo al cine de qualité, el rodaje en exteriores con equipos más ligeros y la voluntad de hacer 
películas más espontáneas y cercanas están en la base de ese cine practicado por Godard 
Truffaut, Varda, Chabrol o Sautet. SÁNCHEZ Noriega, José Luis, Historia del Cine: Teoría y 
géneros cinematográficos, fotografía y televisión”. Op. cit. p. 733. 
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tenga a la realidad: como cine argumental donde es la ficción un componente 

importante.  El cine documental es el cine de no ficción, de algún tema en 

particular, con aspectos bien justificados y formales para tratarlo. “…El documental 

puede ser etnográfico, antropológico, científico, político, musical o de 

encuesta…”209  

 

Es mostrar en la pantalla la realidad  y actualidad en el tema y que sea de 

interés para un público. Algunos ejemplos de películas documentales son: 

“Triunph des Willens” (1935) de Leni Riefenstahl, “The  Eight Days” (1944) de 

Humphrey Jennings; y más recientes “Fahrenheit 9/11” (2004) de Michael Moore; 

“SupersizeMe” (2004) de Morgan Spurlock.  

 

En el cine argumental o de ficción se presenta el desarrollo de guiones y 

realizaciones de obras teatrales, por la búsqueda de nuevos temas de actualidad 

que satisfagan el interés público, por el cine de lo espectacular.  Este tipo de cine 

recrea más que educa al cinéfilo, es importante mencionar que la producción va 

en aumento, así como las ganancias, “… en datos de Edison, se venden tres 

veces y media más en 1904 y 1905…”210  

 

Para hacer un catálogo óptimo de las películas, es necesario observar la 

dialéctica de la repetición y la diferencia, existen estos esquemas que se repiten 

en los filmes de cada género, por ejemplo vestuarios, encuadres, herramientas 

narrativas, estereotipos de los personajes, iluminación, sonidos, etc., en los cuales 

el espectador encuentra el placer del reconocimiento, ya que puede recordar, 

referenciar y comparar entre los filmes de un género; pero teniendo y esperando 

en cada filme los elementos diferenciales que alimenten la sorpresa que mantiene 

vivo el interés en los filmes de ese género. 

 

                                                 
209 GARCÍA Tsao, Leonardo. “Cómo acercarse a… El cine”, Ed. Limusa, México, 2001. p. 50. 
210

 SÁNCHEZ Noriega, José Luis. Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 
televisión”. Op. cit. p. 103. 
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Dice Sánchez Noriega: “…Un genero no existe mientras no es nombrado, 

es decir, en tanto no se percibe que hay un conjunto significativo de películas con 

elementos temáticos o formulas en común...”211  

 

Señalando diferentes criterios para clasificar el género, donde el valor 

intertextual es decir el tema del filme es de mayor importancia por lo tanto 

podemos analizar:  

                                                                                                           212 

Rick Altman, menciona que el término “género” no es descriptivo solamente, 

sino que es complejo con deferentes significados, y propone una fórmula de 

identificación.  El género como: 

                                                                       213 

                                                 
211 Ibidem. p. 98. 
212 Ibid. p. 98. 
213  Altman, Rick, “Los géneros cinematográficos”. Op. cit.  p. 35. 

 La expectativa generada en el público: se quiere llorar, reír, dramatizar, 

humor, etc. 

 

 La época de la historia: Pasado, Actual, Futurista, etc. 

 

 El Tema: fantasía, guerra, policía, etc. 

 

 El Tratamiento, personal del Director: cómico, dramático, sentimental, etc.  

 Esquema básico o fórmula que precede, programa y configura la 

producción de la industria;  

 Estructura o entramado formal sobre el que se construyen las películas;  

 Etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las decisiones y 

comunicados de distribuidores y exhibidores;  

 Contrato o posición espectatorial que toda película de género exige a su 

público 



81 

 

“… el factor común a las muy diversas películas que se estrenan 
cada semana en las salas de cine, en términos de su estructura 
narrativa y de los elementos formales involucrados en ellas 
(color, iluminación, composición, sonido, etc.) es, precisamente, 
su fragmentación. Cada película es un conglomerado de 
alusiones a películas producidas anteriormente en distintas 
tradiciones genéricas.  
Toda película es parte de un interminable proceso de recreación 
genérica. La re-creación de las convenciones constituye, por su 
propia naturaleza, un proceso necesario para la misma 
continuidad histórica. Se trata de un diálogo que establece el 
espectador con sus propios deseos, a través de la imaginación 
colectiva, objetivada sobre la pantalla de proyección…”214 
 

 

Lauro Zavala, en su libro “Elementos del discurso cinematográfico”, 

argumenta que los géneros cinematográficos son las formulas narrativas de cada 

película, para lo cual marca una diferencia entre la fórmula clásica, que son los 

géneros que se crearon aproximadamente de 1915 a 1945, entre los que se 

encuentran: El drama, western, bélico, acción, terror y ciencia ficción. 

 

Los géneros siguen evolucionando según las exigencias del mismo género.  

Aunque tienen la problemática de no tener límites definidos, lo que permite la 

integración de  partes de dos o más géneros, formando especializaciones dentro 

de los mismos géneros (subgéneros) y la mezcla de más de uno en los géneros 

híbridos.  

 

Estos híbridos son formados por películas que participan al mismo tiempo 

de más de un género canónico como ejemplo: el género comedia dramática como 

“La vida es bella” (La vita è bella) (1998)  de Roberto Benigni, o el género ciencia 

ficción con “Star Wars” (1976) de Georges Lucas. 

 

Lauro Zavala, marca la formula contemporánea, la cual incluye géneros 

coyunturales, es decir, que son una mezcla de dos o más géneros en un solo 

filme, y añadiendo géneros que manejan temas actuales como por ejemplo: el 

                                                 
214 ZAVALA, Lauro. “Elementos del discurso cinematográfico”. Op. cit. p. 12. 
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hard-boiled, es una combinación de lo policiaco con una intertextualidad 

contemporánea, como en “El cartero llama dos veces” (1981) de Bob Rafelson.  

 

La temática en particular toma importancia en la tipificación de los filmes, 

generando subgéneros  o especializaciones con base al tema que le da identidad 

que se desprende de los géneros canónicos. Ejemplo en el género  de Aventura y 

acción: el subgénero de leyendas medievales con  “El Señor de los anillos” (2001-

2003) de Petter Jackson, y el subgénero de Espionaje con “James Bond”. 

 

 La temática también  da identidad propia a los intergéneros, que son 

películas que pueden formar parte o tomar indistintamente características de más 

de un género para apoyar el contenido principal del film. Es decir, se diferencian 

de los  híbridos en que su identidad no viene de los géneros canónicos sino de su 

temática. 

 

Por lo tanto, el género cinematográfico, es una categorización de gran 

utilidad, porque pone en contacto los diversos intereses que pueden existir en la 

realización de un filme, además de la expectativa del público, que es una cuestión 

que hay que mantener en primer término, porque es la industria del cine, quien 

define los géneros alcanzando temáticas debido a diferentes circunstancias como 

la economía, la época e historia y el tratamiento personal del Director. 

 

Como se ha mencionado, el tema erótico no está separado de la 

experiencia humana, y esto se refleja en el cine, ya que ha sufrido una 

transformación a lo largo del tiempo, estableciendo al erotismo como un gran 

punto de referencia en el público. 

 
“…así, una película erótica puede ser drama, comedia o terror. 
Se diferencia de los géneros híbridos en cuanto el rasgo 
principal de su identidad no tiene origen en los géneros y, por el 
contrario, viene dado por la temática.”215  

                                                 
215 SÁNCHEZ Noriega, José Luis. Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 
televisión”. Op. cit. p. 99. 
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El cine erótico como género tiene su estructura en el intergénero, pues 

cumple con los parámetros de estos que empiezan en un tema central que es el 

eje principal de la historia, que mueve, crea situaciones y que por ese tema alude 

a algún otro género: éste tema principal es la seducción, el erotismo y la 

sensualidad. 

 

Para el autor José Luís Sánchez Noriega, la definición de cine erótico es:  

 
“…Cine erótico: 1- Género donde predominan las historias de 
pasiones amorosas y sexuales con un tratamiento sexual. 2- Se 
utiliza como eufemismo para referirse al cine pornográfico, 
donde el hilo narrativo es una mera disculpa para la 
representación de actos sexuales explícitos destinados a la 
excitación del espectador. En el cine erótico hay elipsis visuales 
y la representación es fingida, mientras en el pornográfico no 
hay elipsis y, al menos en el caso de los personajes 
masculinos, no se finge la práctica sexual.”216  
 

 

La temática de sensualidad y erotismo, dan a las películas que la utilizan el 

titulo de género erótico, que muchas veces es mal empleado para aludir al porno 

como ya hemos analizado en capítulos anteriores. 

 

El drama es la base de todos los géneros. Sus argumentos están situados 

en la psicología de los personajes, por lo que se puede decir que están presentes 

en casi todos los géneros cinematográficos 

 

El cine dramático utiliza personajes y escenarios reales, situaciones e 

historias de la vida en común. Muestra las virtudes y los errores del ser humano. 

Toca asuntos particulares como las adicciones el alcoholismo, las injusticias 

sexuales, enfermedades mentales; y su principal búsqueda son las emociones del 

espectador. 

 

                                                 
216 Ibidem. p. 722. 
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Del drama se desprende el subgénero del melodrama. Películas que 

abordan conflictos personales y sociales con una resolución realista. Historias que 

tratan las decisiones en la vida, descubrimiento de la experiencia sexual, los celos, 

el desamor, el dolor, muerte, maduración o adultez, prostitución, sensibilidad 

femenina (en donde también se acerca al género de cine para mujeres) entre 

otros. El cine erótico toma la fuerza que tienen las pasiones, los sentimientos 

desbordados y el sensacionalismo. 

 

Del  subgénero drama romántico o romance, en donde se desarrolla el 

drama pasional, con temas como el amor, reencuentros, amores imposibles y el 

amor socialmente admitido, el erotismo toma rasgos pasionales y sentimentales. 

El tema amor-pasión, ha sido recurrentemente explotado, debido a la nobleza del 

medio cinematográfico aunado a la posibilidad visual que este tiene. 

 

Del cine negro, un subgénero del género criminal, el erotismo toma 

características de sus personajes, como el hecho que vivan al límite, y a los 

estereotipos clásicos de “Femme Fatal”, “Vamps” capaz de dominar al varón con 

su atractivo sexual, pero al mismo tiempo perdiendo el carácter de ornamento, 

solamente. El varón solitario con un  individualismo  muy marcado, y cierto 

escepticismo. 

 

Entonces, los idealismos románticos, las transgresiones, reflejadas en la 

continua relación de amor pasional el peligro, incluso de muerte, y en algunos 

casos la violencia, son características fundamentales del cine erótico. 

 

El cine erótico valora la sugerencia por sobre lo explícito, se enfoca en  

temáticas ya sea con sujetos o escenas eróticas, sugestivas o sensuales que si 

bien, retratan desnudez y actos sexuales, no lo hacen en forma manifiesta, sin un 

por qué  o pornográficamente.  
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Este tipo de películas recurre a la estimulación de las emociones y los 

sentidos del espectador, poniendo el énfasis en el placer, el deseo físico y la 

imaginación por lo que se ve en la pantalla. 

 

Previo al surgimiento de leyes que regularan los contenidos que atentaban 

contra la “moral” como el Código Hays217  de 1934 en los Estados Unidos, muchas 

de las películas de cine mudo contenían material orientado al adulto.  

 

Desde la abolición del Código Hays  en 1960, y la reciente aparición del 

concepto del rating218, películas eróticas con un menor contenido de desnudismo 

han comenzado a cundir. Normalmente incluyen contenidos claramente para 

                                                 
217 El código Hays fue un código de producción cinematográfico que determinaba con una serie de 
reglas restrictivas qué se podía ver en pantalla y qué no en las producciones estadounidenses. 
Creado por la asociación de productores cinematográficos de Estados Unidos (MPAA) describía lo 
que era considerado moralmente aceptable. Fue escrito por uno de los líderes del Partido 
Republicano de la época, William H. Hays, uno de los principales miembros del MPAA, y se hizo 
popular bajo su apellido. Se aplicó desde 1934 hasta que se abandonó en 1967, para dar lugar al 
nuevo sistema Clasificación por edades de la MPAA.El código constituyó un sistema de censura, 
que prohibía la exhibición en Estados Unidos de la mayoría de las películas europeas o 
independientes que a menudo violaban el estilo de Hollywood. El código enumeraba tres 
"principios generales": No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los 
espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal, o el pecado/ 
Los géneros de vida descritos en el film serán correctos, tenida cuenta de las exigencias 
particulares del drama y del espectáculo/ La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la 
simpatía del público no irá hacia aquellos que la violentan. Especificaba además las restricciones 
como aplicaciones particulares de los tres principios anteriores. Por ejemplo: La técnica del 
asesinato deberá ser presentada de manera de no suscitar la imitación. No se mostrarán los 
detalles de los asesinatos brutales. La venganza, en nuestros días, no será justificada. Los 
métodos de los criminales no deberán ser presentados con precisión/ El tráfico clandestino de 
drogas y el uso de éstas no serán mostrados en ningún film. Fuera de las exigencias propias de la 
trama y de la imagen de los personajes, no se dará lugar al alcohol en la vida estadounidense/ El 
carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar será mantenido. Los films no dejarán 
suponer que formas groseras de relación sexual son cosa frecuente o reconocida. El adulterio y 
todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la intriga, no deben ser objeto de una 
demostración demasiado precisa, ni ser justificados o presentados, bajo un aspecto atractivo/ Las 
escenas de pasión no deben ser introducidas en la trama salvo que sean indispensables. No se 
mostrarán besos ni abrazos de una lascividad excesiva, de poses o gestos sugestivos/ Las 
blasfemias intencionales y todo propósito irreverente o vulgar están prohibidas bajo todas sus 
formas. El personaje de Cristo debe ser tratado con respeto. Cristo no es tema para una comedia/ 
Las exhibiciones del cuerpo están prohibidas. El ombligo también./ Los vestuarios de la danza que 
permitan exhibiciones inconvenientes y movimientos indecentes durante la danza están prohibidos. 
Las danzas que sugieran o representen actos sexuales o pasionales indecentes están prohibidas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Hays  Consultado en Agosto de 2009. 
218

 Vocablo inglés para designar el porcentaje de todos los aparatos receptores de radio o 
televisión que se hallan conectados a un programa dado, en una zona determinada y minuto a 
minuto durante todos los días de su duración. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. p. 398. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/MPAA
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/William_H._Hays
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_por_edades_de_la_MPAA
http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Hays
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adultos, violencia o lenguaje explícito o simplemente sugerencias al erotismo y la 

sensualidad.  

 

Es necesario, que debido a la hoy  tan fuerte manifestación de cine erótico 

en el mundo, se dé el lugar y respeto que merece este género. En la actualidad, ni 

las normas de los gobiernos, ni las compañías fílmicas transnacionales han 

implementado la leyenda de cine erótico en algunos de sus filmes, como ejemplo  

“La insoportable levedad del ser” (1988) de Philip Kaufman estudios  “Warner”, 

que la cataloga como romance con clasificación B15.   

 

Toda clasificación requiere de una serie de constantes y variables 

claramente definidas. Se puede establecer una clasificación genérica con base al 

tema, al medio en que se desarrolla el argumento, o por el efecto emotivo que 

buscan provocar en el espectador.  

 

Con respecto a la autoridad de la Ciudad de México, el “Acuerdo que expide 

los criterios para la clasificación de las películas”, en la Ley Federal de 

Cinematografía argumenta:  

 

 Clasificación B 15  
"B no recomendada para menores de 15 años". Es una modalidad de la 

clasificación "B", de carácter informativo.  

 

Tiene fundamento en el tercer párrafo del artículo 22 del Reglamento de la Ley 

Federal de Cinematografía. Invita  a que los padres acompañen a sus hijos, ya que es 

una película no recomendable para menores de 15 años de edad.  

 

Consideraciones: Los mayores de 15 años de edad, menores de 18, viven el 

periodo de transición a la vida adulta y usualmente son más independientes. Tienen un 

mayor nivel de discernimiento y conciencia de las consecuencias de sus acciones.  
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                                                                                                                 219 

 

Es importante mencionar que en el apartado anteriormente mencionado no 

existe una definición de erotismo como tal y el modo de utilizar los recursos 

cinematográficos alude a los aspectos que probablemente se puedan presentar, 

sin dejar claro los términos del mismo y la posibilidad de confusión con el género 

pornográfico. 

 
“…el cine pornográfico se convirtió en un género específico, 
especializado de modo monotemático en la exhibición de 
aquello que sucede después del beso apasionado…”220 
 

 

Con el tiempo esta expresión erótica corpórea evoluciono, y se manifestó 

en diversas formas y culturas en su contexto social; en el caso del cine, el 
                                                 
219 http://www.rtc.gob.mx/narcojuridico/acuerdo-02-mar-07.pdf Consultado en Septiembre 2008.      
220 GUBERN, Román. Op cit. p. 178. 

Criterios: Es probable que el contenido confunda, influya o afecte el desarrollo 

integral de los menores de 15 años. La narrativa puede ser muy compleja o tener 

escenas que requieren de discernimiento y un cierto nivel de juicio. Se desarrolla 

cualquier tema o conducta problemática, con escenas más evidentes que la 

clasificación anterior. La película permite al espectador distinguir el carácter de los 

personajes, sus acciones y sus consecuencias.  

 

Puede contener un mayor grado de horror, sin llegar a ser extremo. En el caso 

de violencia, ésta no es extrema y puede estar vinculada con conductas sexuales 

sugeridas, señalando las consecuencias negativas de su vinculación. Puede haber 

erotismo y escenas sexuales implícitas, ambos en un contexto no degradante. Las 

escenas sexuales no son frecuentes ni de larga duración. Cuando se presenta 

desnudez, es esporádica, sin acercamiento a los genitales de los actores y en un 

contexto no humillante. Puede haber adicciones y consumo de drogas, pero el 

consumo ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas es mínimo, sin alentarlo, 

o se desalienta. El lenguaje puede incluir palabras y expresiones procaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtc.gob.mx/narcojuridico/acuerdo-02-mar-07.pdf
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erotismo alcanzo diversos matices, hasta el punto de relacionarlo con aspectos 

pornográficos.  

 

Por consiguiente, el género sufre por la mala fama que contempla al 

pornográfico, lo que es una confusión clásica por la falta de información sobre las 

temáticas del cine erótico.  

 

Con el arribo del cristianismo, la visión natural del sexo en la época griega y 

romana, cambio y fue evolucionando hasta nuestros días, aun con su lenta 

aceptación de los diferentes gustos y preferencias sexuales, la sociedad, sus 

valores, normas y apreciaciones modificaron con el tiempo y su contexto. 

 

El sexo va muy de la mano con estos temas, alcanza una frontera visual de 

apreciación y aceptación. Los géneros han cambiado adaptándose a las 

necesidades del espectador, la tecnología ha permitido contar historias clásicas y 

antiguas, como antes no se podía, dando un acercamiento a la misma historia del 

hombre. 

 

Si la sexualidad y el erotismo son tan antiguos como el hombre, es porque 

los valores de cada época han alterado algo tan natural e intrínseco en él. El 

erotismo no es un tema nuevo, es tan fundamental en la vida del ser humano 

como la política, religión, cultura y  el entretenimiento. 

 

El cine que maneja el lenguaje erótico como principal eje, es un género que 

ha marcado a los otros géneros y al cine mismo, este cine es especialmente 

hecho para un público que gusta de él, donde el factor imaginario lo trabaja, y no 

es explicito,  que entiende claramente el lenguaje que maneja, que también 

entiende que a través de la historia ha existido el erotismo en la vida de otras 

personas, para algunas como detonante por ejemplo de acciones y reacciones 

que los llevaron a crear o tomar decisiones.  
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Que sería de Henry Miller y su libro “Trópico de Capricornio”, si el erotismo 

no existiese en su vida. Y, si el cine pretende acercar al público afín,  al autor o a 

su vida, verán que el erotismo más que un lujo es una necesidad. La película de 

“Henry and June” de Philip Kaufman (1990), nos muestra esta parte esencial 

erótica, además de narrar un poco la vida de él y Anäis Nin, sin este elemento 

erótico la película no tendría algún sentido. 

 

El paso que debe darse para poder entender a éste género mal 

comprendido en ocasiones, radica en una correcta definición de lo que es erótico. 

Este género, cumple con los parámetros de amor, pasión, deseo y erotismo, sin 

buscar transgredir en la moralidad y valorización del público,  más bien muestra la 

realidad humana que acompaña a sus historias. Ya encontramos sus 

características que van más allá de mostrar cuerpos desnudos y escenas de actos 

sexuales como es el caso del pornográfico. 

 

Busca mostrar la relación de las cualidades, virtudes, defectos y vicios del 

hombre, en su modo más natural, acompañados de una línea de historia que 

contiene un valor más que importante. 

 

El cine erótico ha cargado con la consigna de que es inapropiado o 

denigrante, se dirigió arbitrariamente a lo que es socialmente correcto o no con la 

censura, con esto se le atribuyó un peso que no le corresponde, comparándolo 

con lo pornográfico. 

 

 Si el cine pornográfico alcanzó un término general dentro de los géneros 

cinematográficos por su rigurosa narratividad visual, el erótico de la misma forma 

tiene sus temas principales y propios, que no pueden ser tratados con las mismas 

normas de clasificación temática, a diferencia del porno este tiene significado y 

una historia narrativa y expresa, que la porno no posee. 
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“…el cine porno nació como sublevación contra la censura 
metafórica. En este sentido, el cine porno supuso un acto de 
liberación contra una forma de censura social…”221 
 

 
 
 La división es clara, el pornográfico es explicito con el sexo y el erótico es 

sugerido, nunca vemos más allá de la intimidad de los personajes. 

 

 En varias películas como “El diablo en el cuerpo”  (1986) de Marco 

Bellochio, “El imperio de los sentidos” de Nagisa Oshima (1976), y en “Romance 

X” de Catherine Breillat (1998), vemos erotismo, sensualidad, desnudos, y actos 

sexuales sean explícitos o no, el punto es “…esta amalgama veraz está lejos de 

ser común. Pero en el cine porno convencional y rutinario, el divorcio entre sexo y 

vida se produce, en cambio, porque se retiene sólo el sexo y se excluye la vida, al 

contrario de lo que ocurre en el cine comercial estándar. Esta es la servidumbre 

creada por su selectividad monotemática y excluyente…”222 

 

 

Esta cuestión se catalogó en temas insistentes y monotemáticos. Su 

producción fue mero negocio. El erótico de la misma manera, pero pretende dejar 

algo al espectador, una buena historia narrada que involucre al público sin 

afrontarlo a sus valores morales, lo invita a presenciar como vouyerista una 

historia erótica pasional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 Ibidem. p. 179. 
222 Ibid. p. 179. 
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CAPÍTULO 2.  INTERPRETACIÓN DE LA TEMÁTICA ERÓTICA EN EL CINE. 
 

 

Desde sus inicios, el erotismo ha estado presente en la humanidad, no es 

un tema nuevo, pero sí conlleva una serie de criterios diferentes donde el público 

en general tiene una disposición no favorable con este argumento.  Hemos 

señalado que, existen representaciones y manifestaciones del erotismo 

enmarcadas de manera notoria en las artes como son la pintura, la escultura, el 

teatro, y más recientemente en el cine. 

 

En este devenir se han caracterizado los dos polos de opinión, por una 

parte aquellos que tienen un concepto contradictorio y que ven desde el termino 

erotismo, como algo que va en contra de los preceptos éticos, religiosos, sociales 

y que se han manifestado como una serie de quejas aisladas de las sociedades 

más conservadoras que en numerosas ocasiones han censurado y prohibido. 

 

Y, por otra parte, el público interesado, comprometido con la temática, que 

al entender la significación, el lenguaje expresado y principalmente su contenido 

hacen que la apreciación que se tenga sea diferente, es esta lucha entre la 

manera de apreciar la cuestión erótica en la pantalla, que hace que surjan 

opiniones encontradas, donde la respuesta que se dé, sea desfavorable o 

propicia, será en beneficio de las películas de contenido erótico, sus historias van 

en aumento, mantienen un comercio, publicidad y ventas a la alza. 

 

  

2.1. EL EROTISMO COMO PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA PARA UN 
PÚBLICO SELECTIVO. 
 
 Para poder entender al público en general hay que definirlo; el sociólogo 

norteamericano C. Wright Mills, en su obra “La Imaginación Sociológica” retoma 

una definición de Bernard Berelson, que dice: “…Por “público” entiendo referirme a 

la magnitud implicada, no individualizados, de gran número de personas. Esta 
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característica de la opinión pública necesita el empleo de examen de muestras. 

Por “opinión” entiendo no sólo el sentido usual de la opinión sobre cuestiones 

locales, efímeras y típicamente políticas, sino también actitudes, sentimientos, 

valores, información y acciones conexas…”223; que a su vez hace su propia 

definición que nos dice: “…se refiere a todo agregado de regular tamaño y, …las 

opiniones son sustentadas por personas, para conocerlas tiene usted que hablar 

con la gente…”224, que a su vez reitera también, “…La importancia estructural de 

los públicos va desapareciendo a medida que los hombres en general se 

convierten en “hombres masa”, atrapados en medios totalmente impotentes…”225 

 

Cuando hablamos del público, es un total, un general de personas, en 

cambio cuando nos referirnos a un público selectivo, lo limitamos a un grupo de 

personas que tengan categoría, un gusto o algo en común y particular. 

 

Este público selectivo se puede conjuntar en diversas situaciones como en 

una sala de cine, donde en la pantalla encontrara una película de su particular 

elección, con una historia y un tema, con representaciones de imágenes, que 

muestren lo que desea ver. 

 

Para el francés Jacques Aumont, especialista en teorías del cine e imagen, 

propone que “…Las imágenes están hechas para ser vistas y teníamos que 

empezar por conceder una parte relevante al órgano de la visión. El movimiento 

lógico de nuestra reflexión nos ha llevado a verificar que este órgano no es 

instrumento neutro, que se contente con transmitir datos lo más fielmente posible, 

sino que, por el contrario, es una de las avanzadillas del encuentro entre el 

cerebro y el mundo: partir del ojo conduce, automáticamente, a considerar al 

sujeto que utiliza este ojo para observar una imagen, y al que llamaremos, 

                                                 
223 MILLS, Wright C. “La imaginación sociológica”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2005, 
p. 69. 
224 Ibidem. p. 69. 
225 Ibid.  p. 69.  
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ampliando un poco la definición habitual, el espectador…”226, delimita y propone 

que este sujeto dotado de la capacidad de ver y observar imágenes de forma más 

especifica la llamemos, espectador; y para nuestro estudio “público selectivo” para 

precisar lo anterior en uno de sus textos “Estética del Cine”, Jacques Aumont,  

define de mejor forma al espectador: 

 
“…Hay varias maneras de considerar al espectador de cine. 
Uno se puede interesar en él en tanto que constituye un público, 
el público de cine, o el de determinado cine, es decir, una 
<<población>> (en el sentido sociológico de la palabra) que se 
entrega, según ciertas modalidades, a una práctica social 
definida: ir al cine. Este público (esta población) puede 
analizarse en términos estadísticos, económicos, sociológicos… 
…No dudamos que hay interacciones entre la evolución del 
público de cine y la evolución estética general de los filmes; 
pero lo que nos ha llevado a excluirlo de nuestro campo actual 
de reflexión es, sobre todo, la <<exteriorización>> del punto de 
vista del sociólogo o del economista en la relación del 
espectador con el filme (la de cada espectador con cada 
filme)…”227  
 

 

Ahora bien, ubiquemos al público selectivo en el ámbito cinematográfico, en 

el caso del cine es un espectador audiovisual, que puede apreciar una serie de 

imágenes que captura a través del ojo, como de la vista que es receptiva, que a 

partir de sus capacidades y creencias forma una concepción visual de manera 

diferente de lo real o ficticio.  

 

 La etimología de la palabra imagen viene del latín “imago” o icono del 

griego “eikon”228. Una breve definición del término imagen nos la proporciona el 

español Justo Villafañe (profesor de teorías de la imagen) en su libro “Introducción 

a la teoría de la Imagen” nos dice básicamente que: “…La imagen como 

                                                 
226 AUMONT, Jacques. “La imagen”, Editorial Paidós Comunicación, Barcelona, España, 2002. p. 
81. 
227 AUMONT, Jacques y otros. “Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje”. 
Op. cit. p.227. 
228 ZUNZUNEGUI, Santos. “Pensar la imagen”, Ed. Cátedra, Madrid, España, 2007, p. 22. 
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representación es la conceptualización más cotidiana que poseemos y, quizá, por 

ello, se reduce este fenómeno a unas cuantas manifestaciones…”229  

 

 Las imágenes están creadas para ciertos fines, en el caso del cine para 

entretener, además de darle al espectador una visión diferente de su realidad 

aportándole un conocimiento cultural y ambiental de su región o de otros lugares, 

tomando en cuenta que se le pretende informar sobre nuestra sociedad u otros 

ámbitos que le resulten interesantes ya sean de tipo religioso, político e ideológico. 

Y el propósito real de presentar una imagen, es dar por primera instancia un 

simbolismo cognoscitivo del entorno y la realidad.  

 
“… Así hablaremos de grado de figuración de una imagen (idea 
de representación de objetos o seres conocidos), de grado de 
iconicidad (como opuesto al grado de abstracción y que hace 
referencia a la calidad de la identidad de la representación con 
el objeto representado), grado de complejidad –prestando 
especial atención al hecho de que no basta una mera 
consideración de la complejidad de la imagen en función del 
número de elementos que la conforman, sino que es 
imprescindible incluir en este terreno las competencias del 
espectador-, el tamaño (grado de ocupación del campo visual), 
los grosores de la trama y el grano, las distintas cualidades 
técnicas (contrastes, iluminación, nitidez, etc.), la presencia o 
ausencia del color, la dimensión estética –que introduce a la 
imagen en el campo que Roland Bathes denominó de la 
dispersión del sentido- y el grado de normalización (ligado a las 
prácticas de copiados múltiples y difusión masiva)…”230 
 

 

 Cuando nos referimos a la relación de la imagen con lo real, el francés 

Rudolf Arnheim, crítico de arte y psicólogo de la percepción, propone unos valores 

de la imagen que hay que tomar en cuenta que son231:  

 

 -El valor de la representación, donde se muestran las imágenes concretas  

y abstractas.  

                                                 
229 VILLAFAÑE, Justo. “Introducción a la teoría de la imagen”, Ed. Pirámide, Madrid, España, 2002. 
p. 29. 
230 ZUNZUNEGUI, Santos. “Pensar la imagen”. Op. cit. p. 23. 
231 AUMONT, Jacques. “La imagen”. Op. cit. p. 82. 
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 -El valor de símbolo, que es una serie de imágenes abstractas y que en 

conjunto forman un simbolismo pragmático que representa algo. 

 

 -Un valor de signo, aquí las imágenes fungen como un signo cuando éste 

tiene ya un contenido, una relación donde influyen aspectos de color, bordes, 

textura, tamaño e información personal y general.  

 

 Las imágenes existen desde que el hombre tiene la capacidad de observar, 

con el tiempo estas fueron tomando un significado, de modo más epistémico, 

donde la imagen nos da información en lo referente al aspecto estético. En la 

actualidad está destinada a consentir al espectador brindándole sensaciones y 

emociones específicas, en este ámbito el cine juega un importante rol 

interpretativo de la imagen visual. 

 

 Desde el punto de vista social e individual la imagen se convierte en 

simbolismo, al reafirmar nuestra relación con el mundo, con una función 

representativa y simbólica, dándonos un razonamiento de percepción de lo visible 

y lo sensorial.   Es por esto que, al percibir visualmente una serie de imágenes de 

distinta simbología en el cine, participamos en forma intelectual y emocional, 

dando la sensación de ser un espectador por momentos activo, al identificarnos 

con nuestro entorno, y parcialmente lo que quisiéramos ver en nuestra realidad.  

 
“…  -más del 94 por 100 de las informaciones que el hombre 
contemporáneo, habitante de las grandes urbes, recibe se 
analiza a través de los sentidos de la vista y el oído; más del 80 
por 100, específicamente, a través del mecanismo de la 
percepción visual- para caer en la cuenta de que la información 
y la cultura que se generan en nuestros días tienen un tratado 
predominantemente visual…”232 

 

                                                 
232 ZUNZUNEGUI, Santos. “Pensar la imagen”. Op. cit. p. 21. 
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 Jaques Aumont, coincide con las aportaciones del austriaco E. H. 
Gombrich233, también especialista en percepción visual, nos menciona que ésta, 

es de tipo constructivo, y que es un proceso experimental, de acuerdo al sistema 

de expectativa, que las imágenes nos proporcionan como información.  

 
“…en nuestra aprehensión de las imágenes, establecemos 
anticipaciones añadiendo ideas estereotipadas a nuestra 
percepciones. La mirada inocente es, pues, un mito, y la 
primera aportación de Gombrich consistió justamente en 
recordar que ver no puede ser sino comparar lo que esperamos 
con el mensaje que recibe nuestro aparato visual…”234 
 

 

Gombrich, en su obra “Arte e ilusión”, propuso “el papel del espectador” 

como “…el conjunto de los actos perceptivos y psíquicos por los cuales el 

espectador, al percibirla y comprenderla, hace existir la imagen. Esta imagen es, 

en el fondo, la prolongación directa, más o menos la suma, de lo que acabamos 

de observar…”235  

 
                                                 
233

 Nació en Viena (Austria) en el seno de una acomodada familia judía. Como tantos intelectuales 
del momento, era agnóstico, aunque respetaba la religión y a los creyentes. Intentaba ser un 
ciudadano del mundo, a la vez que se calificaba a sí mismo de judío austriaco. Con su familia 
visitaban el Museo de Arte Histórico, cercano a su hogar y el joven Ernst comenzó sus lecturas 
sobre arte, sobre todo los volúmenes de la colección "Klassiker der Kunst", las ediciones de 
Knackfuss sobre los maestros del Renacimiento y el siglo XVII en Holanda y el clásico de Max 
Dvorak "Kunstgeschichte als Geistesgeschichte" (Historia del arte como historia del espíritu), obra 
que fue de gran influencia teórica en sus estudios posteriores. Al finalizar sus estudios secundarios 
en el Gymnasium (1927-1928), presentó como trabajo final una investigación acerca de los 
cambios en la apreciación del arte desde Winckelmann hasta aquel momento. Inmediatamente 
ingresó en la Universidad de Viena para estudiar Historia del Arte, teniendo como profesores a 
teóricos de renombre tales como Josef Strzygowski, Julius von Schlosser, Karl María Swoboda, 
Hans Tietze entre otros. Su tesis doctoral se refirió a Giulio Romano como arquitecto, siendo von 
Schlosser el profesor revisor de su trabajo. Así finalizó sus estudios de Historia del Arte en 1933. 
Ante la llegada al poder de los nazis, en 1936 se trasladó a Gran Bretaña, donde ocupó un puesto 
como asistente de investigación en el Warburg Institute, creado por Aby Warburg.Durante la 
Segunda Guerra Mundial, al trasladarse la biblioteca al campo, Gombrich ofició como radioescucha 
de emisoras alemanas para la BBC, traduciendo las conversaciones al inglés, lo que le ayudó 
bastante en aprender el idioma. Trabajó en la Universidad de Londres (1956–59) y en el Warburg 
Institute (1959–76), donde ocupó diferentes cargos de investigador antes de convertirse en su 
director. Además, fue Slade Professor de bellas artes para la Universidades de Oxford, Cambridge 
y Harvard. En 1960 fue elegido Fellow de la Academia Británica, en 1966 nombrado CBE, en 1972 
sir, y en 1988 le fue concedida la Orden del Mérito. En 1994 se le otorgó la medalla de oro de la 
ciudad de Viena.   http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gombrich Consultado en Marzo 2008. 
234 AUMONT, Jacques. “La imagen”. Op. cit.  p. 92.  
235 Ibidem. p. 90. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Viena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julius_von_Schlosser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Warburg_Institute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gombrich
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En este sentido las imágenes son de suma importancia en el contexto 

general del cine, es de obviedad mencionar que sin estas no habría película 

alguna. 

 

Desde mi punto de vista, las imágenes ayudan de diferentes formas:  

 

- Nos ayudan a representar la realidad y la que desea ver el público. 

- Nos ayudan a tener una representación cognoscitiva de nuestro entorno 

cotidiano de la realidad. 

- Todas tienen un sentido y un simbolismo. 

- Brindan sensaciones y emociones que afectan al que las percibe. 

- Al percibirlas actuamos de acuerdo a nuestra experiencia ante la vida.     

 

El tema erótico es llevado a las pantallas cinematográficas con cierta 

dificultad, debido a su subjetividad, mientras que para algunas personas una 

escena puede ser de contenido erótico, para otras no tiene el mismo significado. 

Por lo tanto, la representación del erotismo en el cine ha venido históricamente 

enfrentando una serie de opiniones y adjetivos adversos que van en contra de su 

contenido real.  

 

 Es por esto, que en el caso del cine erótico el público hace la diferencia, 

cuyo carácter de selectividad ayuda teniendo la facultad de interpretar e inventar 

de acuerdo a lo que observa, una serie de ideas por su diversidad creativa e 

imaginativa, puede adecuar a lo que desee y proyecte.  

 

El público selectivo juega un papel activo, ya que es quien hace de la 

imagen la suya propia, encontrando el sentido y la temática erótica de la cinta, con 

una mayor percepción entendiendo la significación que puede tener el lenguaje 

expresado, la ambientación, el colorido, los movimientos kinésicos.     
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Dependerá de cada espectador el juicio y el criterio para asimilar y observar 

un filme con carácter y tono erótico, pero diferirá de la opinión de un público 

selectivo, motivado acerca del mismo tema, es por esto que, cuando nos referimos 

al cine de contenido erótico tenemos presente observar un largometraje que trate 

temas de amor, de pasión, en ocasiones se presentan simbolismos  visuales que 

no  por ello significa ser erótico.   

 
“…El público cinematográfico está formado por espectadores 
selectivos que eligen un programa concreto, se movilizan para 
desplazarse hasta una sala pública y pagan un precio por su 
entrada. Es, por tanto, un público altamente motivado…”236 
 

 

Uno de los propósitos primordiales del cine es plasmar y contar una historia, 

con este preámbulo, existe una gran posibilidad de argumentos que se pueden 

llevar a la pantalla grande, el cineasta tiene el reto de hacer valer su visión al tema 

que elija filmar y por ende que guste al espectador, por supuesto, su público debe 

tener un juicio propio bien definido sin olvidar que la propuesta en cine, no debe de 

cambiar sus valores morales, ya que no se pretende cambiarlos, simplemente es 

una propuesta de historia cinematográfica.  

 
“…Mas el cine erótico (y el pornográfico) no debe ser juzgado 
desde parámetros moralistas ni por los presumibles efectos 
(disolutos y perniciosos, ¡faltaría más!) que causa en la juventud 
o en los débiles de espíritu, puesto que en tal caso el problema 
no será de la película sino de sus espectadores. Si se admite de 
entrada un criterio moral, se  debe tener en cuenta cualquier 
posible moral (en expresión de Javier Marías). Y la admisión de 
ese criterio moral conduciría a desestimar un filme (o una 
novela, o una estatua o…) porque su contenido es de 
determinada filiación política, religiosa, filosófica…”237 
  

 

Cuando hablamos de cine erótico, debemos de tomar en cuenta la 

apreciación que tanto el público espectador, como el selectivo tengan acerca de la 

                                                 
236 GUBERN, Román. Op cit. p. 26. 
237 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 18.  
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temática erótica, pero en especial de la moral, esto es si el significado de la 

moralidad afecta de manera diferente a los observadores.  

 

En tal sentido, la respuesta será que cada público debe emitir un juicio 

propio bien definido, donde sus valores morales, serán en sentido personal de 

satisfacer su ego, ya que se vuelve a la reflexión inicial, mientras que para unos 

puede ser inmoral, para otros definitivamente no, en este caso al público selectivo 

se le considera de mayor aptitud y criterio para apreciar el erotismo como un arte.  

 

Por último, es importante mencionar que, el cine  de contenido erótico se 

mantiene comercialmente a la alza,  donde cada día adquiere mayor publicidad y 

por ende sus ventas van dirigidas a representar un gran negocio, porque es 

verdad que el cine referenciado al sexo “se vende bastante bien”, lo que origina 

que también cada día tenga más adeptos en el cine como en otros medios 

electrónicos. 

    
“…al erotismo porque constituye bajo formas y propuestas muy 
diversas, directas o indirectas, el señuelo supremo para la 
mirada. Y no sólo para los eróticamente insatisfechos, pues 
incluso los eróticamente satisfechos pueden aspirar 
legítimamente a una mayor cuota de placer o a nuevos 
proyectos para el futuro…”238 
 

 

 La gente de cine: directores, productores y actores tienen la 

responsabilidad de poner una propuesta representativa para intentar cubrir las 

necesidades del espectador.  

 

2.2. PELÍCULAS REPRESENTATIVAS DEL CINE ERÓTICO. 
 
 Cada persona entiende e interpreta de distintas formas al erotismo, algunas 

quizás ni le conozcan, otras, la mayoría le confunden directamente con aspectos 

sexuales, pero, el erotismo requiere tanto de cuestiones del orden moral,  social y 
                                                 
238 GUBERN, Román. Op. cit. p. 24. 
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cultural, para entenderle y poder explicarlo en nuestra materia de investigación 

que es el cine. 

 

 Cuando a finales del siglo XIX, se empiezan a rodar las primeras escenas, 

las costumbres y el estilo de vida de esa época, influyeron de manera 

determinante en la producción cinematográfica, donde las películas evidencian 

aspectos notables del entorno general, es decir, la luminosidad, la zona de 

grabación, su vestimenta y de forma particular, la representación que sobre el 

erotismo manifiestan los personajes. 

 

 Fueron los besos apasionados en pantalla, la mayor expresión de erotismo 

los cuales tenían que respetar una duración en pantalla para evitar que la 

censuraran. 

 

 En este caso se encuentran las películas “Fátima” (1893); el “Beso de May 

Irwin” (1896), ya citada; también existen títulos con un toque de erotismo, que hoy 

consideraríamos inocente239, como son los filmes “Pull Down the cortains, Suzie” y 

“Abusy day for the corset model” ambas de 1904, donde se muestran a damas 

probándose corsés y vestidos de esa época.  

 

 Ya en el primer decenio del siglo XIX, surgen personajes como las “Vamps” 

o “Vampiresas”, con su máximo exponente, la sensual Theda Bara, que en el filme 

“A fool there was” (1915), muestra eróticamente sus atributos físicos. En este 

mismo sentido la cinta “La reina de Saba” (1921), en la que Betty Blythe viste unas 

telas transparentes, que causaron gran alboroto.  

 

                                                 
239 Por inocente me refiero a lo que no es explicito, es decir, lo sugestivo, y que no es mal visto, un 
ejemplo los Pin ups, eran imágenes (dibujos y posteriormente fotos) de mujeres de los años 30`s 
que unos de sus principales propósitos era motivar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, 
en ellos se mostraban las figuras de mujeres con bikinis o ropa interior, eso sí en posiciones 
corporales muy sexys, guiñando un ojo, acariciando sus cabellos o simplemente sonriendo en 
forma sugestiva. (Personal). 
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 La temática que se presentó en el cine mudo, dieron pie a que las 

organizaciones moralistas más conservadoras impulsaran la censura, conducida 

por el código Hays, el más señalado y sin duda efectivo, que reguló en cierto 

sentido, el presunto libertinaje, aunque no dejó de existir el erotismo en el cine de 

ésta época. 

 

 Las películas del periodo 1893 a 1927, conocido como el “cine mudo” 

presentaron cintas de contenido erótico, como las ya mencionadas “Fátima” 

(1893), y el “Beso de May Irwin” (1896); “La puce” (1897), es la historia de una 

mujer que con el pretexto de que una pulga se le ha introducido en sus ropas, la 

protagonista hace un striptease;“Pureza” (1916), que fue protagonizada por June 

Caprice y Audrey Munson; “El nacimiento de una nación” (1915) e “Intolerancia” 

(1916) son clásicos de David. W. Griffith, contenían desnudos de la diva Alla 

Nazimova, ella misma protagonizo “Salome”, quien con este último filme 

impresionó a los norteamericanos, con su danza de los siete velos; “Hula” (1927) 

con Clara Bow, con este filme le consideraron un “símbolo sexual”.  

 

 De las anteriores películas, desde mi punto de vista, todas ellas son de gran 

importancia por ser el origen del “cine erótico”, tuvieron un fuerte impacto, 

marcaron una generación, desde su ambientación, los actores, las vestimentas, 

los movimientos corporales, el blanco y negro de las imágenes, sus respectivos 

guiones o historias, con todo esto inicia este preludio del erotismo cinematográfico. 

 Durante la época de los 30`s, ocurrieron hechos significativos que 

distinguieron las siguientes etapas del cine internacional:  

 

 -El efecto del sonido ambientó las películas mudas. 

 -El color dio una nueva vida a las películas anteriormente grises y oscuras. 

- La figura femenina llega para quedarse, las mujeres fatales fueron las 

dueñas del cine durante ésta década.  

- La parte erótica de los filmes se presenta de una manera más firme, en 

éste sentido, el beso apasionado, es su representante más claro. 
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- Las instituciones conservadoras y moralistas exigen un escrupuloso 

respeto del código Hays, que endurece la vigilancia y aplica la censura. 

 

 Esta época dio paso a numerosos filmes, donde mujeres exuberantes, 

llaman la atención de los cinéfilos, y aún son recordadas como símbolos sexuales, 

entre las que se encuentran: Jean Harlow, que junto al actor Clark Gable, 

protagonizaron la cinta “Tierra y Pasión” (1932) del director Victor Fleming, en 

cuyas atrevidas escenas generaron una fuerte crítica; Mae West, quien participó 

en el filme “Lady Lou” de Lowell Sherman y “No soy un ángel” de Wesley Ruggles 

(ambas de 1933), en la que su forma de expresarse y su manera de tratar a los 

hombres, le trajeron comentarios negativos, Harlow acostumbraba actuar sin 

sostén bajo su vestuario240, por lo que muchas de sus películas tenían la carga de 

las críticas conservadoras, como la película “Mares de China” (1935); Greta 

Garbo, actriz considera un icono, en dos de sus numerosos filmes y “El demonio y 

la carne” (1927) de Clarence Brown, donde magistralmente representa el papel de 

una adultera que fallece ahogada en el hielo, y “Mata Hari” (1932) de George 

Fitzmaurice, la historia de una espía que utilizó sus encantos para realizar sus 

fines, donde surge la femme fatale, como uno de los personajes más admirados y 

odiados del cine; Marlene Dietrich, en la película “Ángel Azul” (1930) de Josef Von 

Sternberg, donde eróticamente seducía con su aspecto de “lolita”, para 

posteriormente martirizar a los hombres; y Hedy Lamarr, en la película “Extasis” 

(1933) de Gustav Machatý, la actriz filma una escenas de fuerte contenido erótico, 

donde en una piscina, nada desnuda provocando cortes y censura, al filme. 

 

 En los Estados Unidos y Europa, los temas referentes a la guerra mundial, 

a la expresión neorrealista y del tópico acerca del erotismo continuaron colmando 

las salas de exhibición, fueron estelarizadas con actores más profesionales, tal es 

el caso de Ingrid Bergman y Gary Grant, en la película “Encadenados” (1946), del 

célebre Alfred Hitchcock. En este mismo año los actores Jennifer Jones y Gregory 

Peck,  estelarizaron el primer western pasional, “Duelo al Sol” (1946) de King 

                                                 
240 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. Op cit. p. 30. 
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Vidor, donde entre los duelos a muerte, el sudor y las escenas sangrientas, surge 

la “mujer fatal”, quien al final resuelve el trama uniéndose al héroe victorioso.  

 

 Rita Hayworth, protagoniza la película “Gilda” (1946), dirigida por Charles 

Vidor, acompañada por el actor Glenn Ford, es una película estadounidense en 

blanco y negro, del género drama, es recordada por su célebre striptease donde 

muestra su figura en un vestido ajustado, y los movimientos corporales que tiene 

hacen un cuadro erótico que para la época era excesivo.  También es recordada 

su danza de los siete velos en “Salome” (1953) de William Dieterle. 

 

 En la etapa de la posguerra, surge una nueva generación de jóvenes 

quienes se rebelan ante lo establecido, lo anquilosado, ante una falta de 

oportunidades y que Hollywood lleva éste tema, a sus estudios con actores que se 

consagraron definitivamente, tales fueron los casos de Marlo Brando en “Un 

tranvía llamado deseo” (1951) de Elia Kazan, y de James Dean en la cinta 

“Rebelde sin causa” (1955) de Nicholas Ray, cuya trama, cambio el pensamiento 

de generaciones tanto en su modo de razonar, como en su vestimenta y el ritmo 

frenético de vida. 

 

 En ésta etapa de la trayectoria del cine internacional, surge el estereotipo 

de la “mujer americana” y cuyo símbolo sexual se verá reflejado en Marilyn 

Monroe, quien fue sumamente estigmatizada por el conservadurismo, un ejemplo 

de talento innato, que aun es recordada tanto por sus películas como por sus 

fotografías, que convertidos en posters hoy aparecen en numerosos lugares, fue 

inmortalizada en varias cintas, entre las principales se le pueden mencionar: 

“Niágara” (1953) de Henry Hathaway, que acompañada de los actores Joseph 

Cotten, Jean Peters, Denis O’Dea, el trama de la película es un  “…thriller de 

suspenso ambientado en las cataratas del Niágara. Hasta ese lugar llegan dos 

parejas. Muy pronto, una de las esposas descubre que la otra (Monroe) es una 
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arpía que está planeando el asesinato de su marido junto a su amante…”241 y con 

este se presenta a la actriz con un protagónico en un papel seductor que muestra 

cada uno de sus movimientos, cautivando con su sensualidad y erotismo. “La 

tentación vive arriba” (The Seven Year Itch) (1955) de Billy Wilder es otra de las 

películas por la cual es recordada, mostrando su sensualidad y carisma, aquí se 

ve una de las escenas icono del cine, cuando se muestra a Marilyn con el vestido 

levantado sin querer  al pasar por la salida de aire del metro. 

 

 Brigitte Bardot, vendría a ser en Francia la contraparte de Marilyn Monroe, 

también fue ampliamente reconocida como un símbolo sexual, en cuyas 

producciones fílmicas representó escenas de amor interraciales, participó en 

numerosas películas entre las que destaca “Y Dios creó a la mujer” (1957) de 

Roger Vadim, y “La isla del sol” (1959) de Robert Rossen, en ambas películas, se 

manifiesta su porte lleno de erotismo, así como toda su elocuencia que imprimía 

en los filmes, también tuvo dificultades en cuanto al trato que le dio la censura, 

aunque en menor grado.  

 

 En los años cincuenta, un icono de la cinematografía fue la gran actriz 

británica y nacionalizada como ciudadana norteamericana Elizabeth Taylor, quien 

en toda una época es reconocida por sus numerosas películas como una mujer 

temperamental, al lado de actores de primer nivel tuvo escenas pasionales, tal es 

el caso de “Una gata en el tejado” (1958), de Richard Brooks, al lado del actor 

Paul Newman, en “De repente, el último verano” (1959), de Joseph L. Mankiewicz, 

con Montgomery Clift, donde la diva con su sensualidad explota su físico, se toca 

el tema de la homosexualidad, fue una película censurada en España por tocar 

esta trama, sin embargo Elizabeth Taylor gana el “Globo de Oro” a la mejor actriz 

dramática, siendo en este filme la mejor actuación de su carrera. Fue una película 

avanzada para su época, por la crudeza del tema no quedo exenta de numerosas 

críticas del clero.  

                                                 
241 http://www.bazuca.com/pelicula-5471625-Niágara:-Torrente-Pasional Consultado en Septiembre 
2008. 

http://www.bazuca.com/pelicula-5471625-Ni�gara:-Torrente-Pasional
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 En los años sesenta, ocurrieron importantes acontecimientos, fueron testigo 

del surgimiento de la primera generación de la posguerra que abrió una brecha 

difícil de cerrar, esta década se reconoció por su violencia, pero también por su 

lucha a favor de la paz. Hechos que dejaron su marca en este periodo fueron el 

asesinato de John Fitzgerald Kennedy (1963); la intervención norteamericana en 

Vietnam (1964); la muerte de Ernesto Che Guevara, en Bolivia (1967); el 

movimiento juvenil que vendría a desempeñar el papel de actor principal (1968); 

surge la filosofía del hipismo (1965-1971); surge la Beatlemanía (1963), llega la 

moda de la sicodelia, y con la caída del código censor se dio apertura a diversos 

temas como la sexualidad,  cuestiones que se reflejaron en el cine a nivel 

internacional.  

 

 En ésta década la cuestión de la moral se trastoca de manera importante, 

por una parte el código censor es postergado y se le hace a un lado ante el ímpetu 

de un cambio radical generado por la gente joven, que busca nuevas 

oportunidades y que se da en las principales ciudades del mundo.  

 

 En los Estados Unidos, “… fue en principio una generación dedicada 

abrumadoramente a un sólo tema candente, los derechos civiles, entendiéndose 

por esto los del hombre de color estadounidense…”242  

 

 En el aspecto de la cinematografía también ocurren cambios favorables, y 

algunos de sus temas están enfocados a los hechos históricos, como la guerra de 

Vietnam, el hipismo, surgiendo actores jóvenes que son representantes de una 

nueva generación.  

 

  Stanley Kubrick, toca el tema del deseo hacia una menor de edad en 

“Lolita” (1962), basada en la novela del mismo nombre escrita por Vladimir  

Nabokov, es protagonizada por Sue Lyon (de 16 años) y James Mason, el tema 

                                                 
242 ESLER, Anthony, “Bombas Barbas y Barricadas, 150 Años de rebelión juvenil”. Ed. 
Extemporáneos, México, D.F. 1971. p. 334. 
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erótico es representado por una menor de edad que seduce a su padrastro, 

rompiendo valores morales del esquema social. 

  

 “El gendarme de Saint-Tropez” (1964)243  de Jean Girault protagonizada por 

Louis de Funés, Genevieve Grad, filme erótico, con la primera aparición de vello 

púbico en el cine mundial. Aunque los americanos se lo atañen a “Blow up” (1966) 

de Michelangelo Antonioni, película ítalo-británica, ganadora de la Palma de Oro al 

mejor director244 en el Festival Internacional de Cine de Cannes 1966.  

  

 En la película “El prestamista” (1965) de Sidney Lumet, surgen por primera 

vez los senos de una actriz afroamericana en el cine con Thelma Oliver; se 

muestra de manera referencial, la aparición ya regulada de esta exposición en el 

cine comercial americano245, y se considera como una parte importante del tema 

erótico. 

  

 La actriz Raquel Welch, llega con su deseo salvaje en “Hace un millón de 

años antes de Cristo” (1966) de Don Chaffey,  colocándose con esta película 

como un símbolo sexual, por la manera erótica en que porta un bikini de piel. En 

paralelo a esta cinta, Luis Buñuel reaparece con su filme “Bella de día” (1966) 

protagonizada por Catherine Deneuve, un icono de la época por su belleza y 

sensualidad, en la historia con su aparente inocencia, se conjugan el tema de la 

prostitución y fetichismo, donde ella tiene una doble vida, haciendo una historia 

polémica que colocó a Buñuel como un destacado director, mezclando un poco de 

surrealismo en su realización fílmica. 

 

 Una cinta que causó furor en este tiempo fue “El graduado” (1967) de Mike 

Nichols, protagonizada por el actor Dustin Hoffman, en ella encarna a un recién 

egresado que tiene un romance con la mamá de su novia, fue una controversial 

historia que al final defiende su amor con una cruz de madera por lo que recibió 

                                                 
243 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”, Op. cit. p. 91. 
244 http://es.wikipedia.org/wiki/Blow-Up Consultado en Octubre 2008. 
245 FREIXAS, Ramón, BASSA, “El sexo en el cine y el cine de sexo”, Joan. Op. cit. p. 65. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Cannes
http://es.wikipedia.org/wiki/Blow-Up
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numerosas críticas del clero. “Yo soy curiosa” (1967) de Viglot Sjöman, es un filme 

sueco,  en esta cinta la principal característica es que se formula la primera cópula 

fingida entre actores  hollywoodenses246, lo que causo en un principio, una serie 

de críticas, hasta hilaridad ya que la opinión generalizada fue en el sentido de que 

hubiera sido mejor que fuera hecha con veracidad.  

 

 En la película “Barbarella” (1968) de Roger Vadim, estelarizada por Jane 

Fonda, quien se convirtió en un símbolo sexual, aun siendo una historia futurista, 

está llena de sensualidad y erotismo. El tema del travestismo es tocado en la 

película “La caída de los Dioses” (1969) de Luchino Visconti, protagonizada por 

Dirk Bogarde e Ingrid Thulin.  

 

 En 1969, se presentan tres películas que cerrarían la década “Bob, Carol, 

Ted y Alice” (1969) de Paul Mazursky, protagonizada por Natalie Wood, Elliott 

Gould, Robert Culp, Dyan Cannon, Horst Ebersberg y Lee Bergere, donde el eje 

principal es el intercambio de parejas. Resalta la cinta italiana “Fellini Satíricon” 

(1969) de Federico Fellini, e interpretada por Elio Gigante, Martin Potter, Hiram 

Keller, Giuseppe Sanvitale, Wolfgang Hillingerdonde, hace alusión a las cenas 

orgiásticas de la antigua Roma. Y “Perdidos en la noche”247 (1969) de John 

Schlesinger, interpretada por Bob Balaban, Dustin Hoffman, Jon Voight, Brenda 

Vaccaro, Sylvia Miles, Barnard Hughes y Jennifer Salt, esta película es 

“…Memorable historia de dos marginales: un gigoló y un indigente tuberculoso en 

el corazón de New York, donde ambos establecen una mutua dependencia. Más 

allá de sus imágenes –algunas acentuadas en cierta psicodelia de la época-, de 

sus oscares ganados (entre ellos a mejor filme), de su célebre canción “Todos 

hablan”, y de las impresionantes actuaciones del dúo protagónico, es un canto a la 

                                                 
246 KEESEY, Douglas y Duncan, Paul. . “Cine Erótico”.  Op. cit. p. 186. 
247 Ibidem. p. 186. 

http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=3006
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=3288
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=3461
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=4136
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=4136
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=4136
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=7171
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=7309
http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=11321
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amistad y a la solidaridad existente entre dos auténticos “loosers”…”248 película 

que no obstante de tener clasificación “X”, por primeras vez gana un Oscar.  

  La década de los setenta, dio al género erótico varios  de sus más grandes 

representantes con el arribo de la Nouvelle Vague, con su carga de 

existencialismo en el cine Francés y la escuela de Barcelona de Vicente Aranda y  

Bigas Luna, en el  cine español. 

 

 En esta época es importante señalar que el director Pier Paolo Pasollini, 

dirige unas obras magistrales del estilo clásico, marcando un significado erotismo 

en su trilogía: “Decamerón” (1971),  “Los cuentos de  Canterbury” (1972),  “Las mil 

y una noches” (1974), pero regresa un año después con  “Salo” (1975). 

 

 Otro director italiano Bernardo Bertolucci, nos muestra “El último tango en 

Paris” (1972), con un Marlo Brando maduro, su temática es la obsesión sexual y 

cierta dominación, tuvo complicaciones para su exhibición, sin embargo es y será 

un clásico de este género, que polemizo una confrontación del erotismo con la 

sociedad. 

 

  Un referente del género surge en “El diablo en la señorita Jones” (1973), de  

Gerard Damiano, una historia dramática que inicia con un suicidio. En  

“Emmanuelle” (1974), de  Just Jaeckin, interpretada por Silvie Cristel, marcaria la 

diferencia en las escenas candentes plenas de erotismo y cuya tendencia se 

mantendría por años en las carteleras del cine de media noche. Este director 

realizo “Historia de O” (1975), con el tema del sadomasoquismo y dominación 

como eje central. La directora Liliana Cavani mostró su visión femenina del 

erotismo en “Portero de Noche” (1974). 

 

 De Oriente se presenta “El imperio de los sentidos” (1976) de Nagisa 

Oshima,  que aunque ha sido considerada pornográfica por la explicitad de sus 
                                                 
248 http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_pelicula.asp?id_pelicula=3243 Consultado en 
Noviembre 2008. 

http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_pelicula.asp?id_pelicula=3243
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escenas, se ha vuelto un referente de cine erótico a nivel mundial. Este director 

realiza “El imperio de la Pasión” (1978) historia situada en el antiguo Japón.   

 

 Luis Buñuel regresa y da fin a su carrera  con el filme “Ese oscuro objeto del 

deseo” (1977), con temática de erotismo y obsesión, maneja un paralelismo 

interesante de las actrices Ángela Molina (española) y Carole Bouquet (francesa), 

con la interpretación del mismo personaje, expresado desde el punto de vista de 

dos mujeres igualmente atractivas pero con personalidades diferentes, una es 

rebelde y contradictoria, mientras que la otra es sutil y sumisa, representando la 

dualidad de la psique femenina. 

  
El director  Tinto Brass, reconocido por su larga carrera en Italia de un estilo 

cercano al soft-core, dirige la controversial película de  “Calígula” (1978), aunque 

en este filme es inevitable ver  la mano de la producción, a cargo de la revista 

Penthouse,  existiendo tanto la versión de la producción como la del director, entre 

sus filmes más destacados están: “Salón Kitty” (1976), “La llave secreta” (1983), 

“Páprika” (1990), todas ellas impregnadas de erotismo y sensualidad. 

 

En la película norteamericana “Pretty Baby” (1978) de Louis Malle, Brooke 

Shields encarna a una virginal muchacha de doce años, que vive en un burdel con 

su madre, ella es subastada y vendida en poco tiempo al mejor postor, donde 

conoce a un fotógrafo que se enamora de ella y le ofrece matrimonio para sacarla 

de ese lugar que no le corresponde, esta temática es comúnmente contada y con 

ello la actriz Brook Shields se da a conocer. En España, uno de los directores más 

reconocidos Bigas Luna, entrega ese mismo año “Bilbao” (1978), una historia de la 

obsesión que causa una prostituta con el protagonista. Un año después, la actriz 

Bo Derek se coloca como un “símbolo sexual”, al protagonizar la película “10 la 

mujer perfecta” (1979) de Blake Edwards, muestra en sus escenas físico perfecto, 

natural belleza, sensualidad y erotismo.  
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Lo que se puede resumir como el cine de un decenio que conjuntó una 

serie de películas que son consideradas de contenido especialmente erótico. 

  

  En la década de los ochentas, en el aspecto internacional se dan 

acontecimientos importantes que cambiarán la geopolítica de gran parte de 

Europa, por un lado la tensión de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín 

ocasionaron cambios políticos, económicos y sociales a nivel mundial. 

 

  En el aspecto técnico de la cinematografía, la irrupción de los nuevos 

equipos de video, provocó que el gran público pudiera adquirir con facilidad, 

películas de actualidad, como antiguas. En esta etapa la comunidad gay tiene una 

mayor participación en el cine que llegaron a generar en algunas ocaciones 

antipatías y aversiones. Además, el arribo del ex presidente conservador Ronald 

Reagan al poder y la secuela de los filmes de la década anterior, dieron entrada a 

la clasificación “X”249, que por morbo actuaron de forma publicitaria y en otros 

casos como autocensuras tanto de directores como de los estudios de 

Hollywood250.  

 

 En España, los directores dieron rienda a su creación erótica, con las cintas 

“El erótico enmascarado” (1980) y “Brujas Mágicas” (1981) de Mariano Ozores; “El 

sexo está loco” (1981) de Jesús Franco, “El polvo perdido” (1982) de Enrique 

Guevara, por mencionar algunas. El director Paul Schrader filma “American gigoló” 

(1980) con Richard Gere, quien muestra el delicado modo de actuar, para la 

conquista del sexo femenino.  

 

                                                 
249 “X”: La Motion Picture Association of America (MPAA), mediante un sistema de clasificación 
instituido en 1968 y dirigido a la orientación paterna, clasifica las películas de acuerdo con sus 
temática y contenido, sea erótico, violento, adicciones y lenguaje procaz. La “X” fue una 
clasificación acuñada en 1975 por la legislación francesa para designar el cine pornográfico. Se 
extendió inmediatamente por todo el mundo como sinónimo de erotismo transgresor (se le dio la 
clave XXX a las películas con sexo explícito y XXXXX a las cintas que muestran relaciones 
sexuales orgiásticas hasta las relaciones zoofílicas. 
http://www.ealthfinder.gov.etcetera.com.mx;mpaa.org Consultado en Septiembre 2006. 
250 ALTMAN, Rick. “Los géneros cinematográficos”, Op. cit. p. 156-157. 

http://www.starscafe.com/es/peliculas/mariano-ozores-actor.aspx
http://www.ealthfinder.gov.etcetera.com.mx;mpaa.org/
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“El cartero siempre llama dos veces” (1981) filme de Bob Rafelson, donde 

las actuaciones de Jessica Lange y Jack Nicholson, combinan el erotismo con el 

suspenso policiaco. Ese mismo año “Fuego en el cuerpo”, de Lawrence Kasdan, 

con la actriz  Katherine Turner, presenta una temática similar a “El cartero siempre 

llama dos veces”, la trama refiere a la relación clandestina y el asesinato del 

marido del personaje central. 

 

Tinto Brass  realiza “La llave secreta” (1983), en cuya cinta participa 

Stefania Sandrelli, favorita del director italiano que con la ayuda de un travestí, la 

protagonista logra quitarse el excesivo pudor sexual. 

 

Pedro Almodóvar,  muestra su concepción del erotismo en “Matador” 

(1985), regresa con “La ley del deseo” (1987), donde refiere a temas de 

homosexualidad. Y con la temática del síndrome de Estocolmo y la pasión que 

surge entre el secuestrador y victima en “Átame” (1989). 

 

Una visión femenina del erotismo por la directora Adrian Lyne  en “9 y 

media semanas” (1985), considerada un clásico del género erótico, muestra cómo 

se pueden conocer las personas a través del sexo y las fantasías.  

 

“Terciopelo azul” (1986), de David Lynch melodrama protagonizada por  

Isabella Rossellini, Dennis Hopper,  que enfrenta la mentalidad humana, que va de 

lo cotidiano a la violencia y el erotismo. 

 

Ese mismo año llegó “Betty Blue” de Jean Jacques Beineix, película en que 

la pasión y la esquizofrenia de la protagonista, llevan a su enamorado a pasar por 

situaciones que nunca esperó. 

“La última tentación de Cristo” (1988) de Martin Scorsese, basado en la 

novela de Nikos Kazantzakis, toca el tema de la religión, tomando como personaje 

principal la historia de Cristo, con la tentación de vivir una vida normal y carnal, 

dando a notar las debilidades humanas en él. Esta película muy polémica, fue 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Isabella+Rossellini
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Dennis+Hopper
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis
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fuertemente criticada por el clero. “The Rainbow” (1989), emplea el tema del 

lesbianismo entre entrenadora y alumna. 

“Sexo, mentiras y cintas de video” (1989) Steven Soderbergh, donde el 

fetiche y voyeurismo son los ingredientes que utiliza este director, que  cuenta con 

un reparto de buenos actores, como Andie Mac Dowell y James Spader. 

 

La década de los noventa, es considerada como la fase de mayor dirección 

y control de los directores cinematográficos, que como Coppola o Scorsese, 

cuentan con estudios profesionales sobre el cine, con la idea de producir lo que 

les da un control más real de sus productos se atreven a experimentar más allá de 

lo puramente comercial. Esto da resguardo a jóvenes directores que intentan 

imitar a los grandes iconos del cine. 

 

“Las edades de Lulú” (1990), de Bigas Luna basada en la novela del mismo 

nombre, con  temática de ninfomanismo, obsesión y perversión. Vicente Aranda 

responde con “Amantes” (1991), historia de un triangulo amoroso, donde el 

erotismo es mayor y de más importancia que la violencia. Después regresaría con 

“La Pasión Turca” (1994), en donde la protagonista deja una vida ya establecida 

por una aventura. Bigas Luna, retoma de nuevo la iniciativa con “Jamón, jamón” 

(1992), con Penélope Cruz, que con base en el sexo el protagonista busca 

conseguir lo que se propone. 

 

“El amante” (1991), de Jean Jacques Annaud,  muestra una historia situada 

en la Indochina de los años 20’s, donde se manipula el tema de las relaciones con 

menores de edad. 

 

Llega una película que es ejemplo indiscutible de cine erótico, “Bajos 

Instintos” (1992), de Paul Verhoeven, cuyo erotismo y suspenso van 

sensiblemente de la mano. Verhoeven retomaría el erotismo en “Showgirls” 

(1994), historia de una joven con el deseo de superación, que la lleva a realizar 

sus sueños con base a su atractivo corporal. Madonna estelarizó “El cuerpo del 
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delito” (1992)  junto a Willem Dafne, dirigidos por Dino de Laurentis, que utilizó el 

tema de la obsesión sexual, trama en que ve por qué medios y circunstancias se 

puede realizar un crimen.   

 

Polansky empleo el intercambio de parejas y lesbianismo en la película 

“Luna Amarga” (1992). La directora Jane Campion presenta en 1993 “El piano” la 

mirada femenina de una historia de pasión muy bien realizada. 

 

“Mi Idaho privado” (1993), de Gus van Sant con fuerte temática  

homosexual. Richard Rush, muestra la combinación de erotismo y suspenso 

policiaco en el filme “El Color de la Noche” (1994), protagonizada por Bruce Willis. 

David Cronemberg mezcla, violencia, autos  y  deseo sexual en “Crash” (1996). 

Adrian Lyne mostró su versión de “Lolita” (1996), de la novela de Nabokov. 

 

En Francia, una película representativa de este lenguaje erótico es “El 

placer de la seda” (1996) de Yvon Marciano, protagonizada por Marie Trintignant y 

Sergio Castellitto, el asunto de los fetiches se destaca como principal tema, la 

sensación erótica que causan ciertas texturas, particularmente el de la seda, hace 

un elemento interesante en la relación de estos dos personajes. 

 

Ese año, Peter Greenaway en la cinta “Libro de cabecera” (1996),  mostró 

como puede ser utilizado el cuerpo como medio de comunicación y expresión, sin 

dejar la pasión de lado. El deseo incestuoso se vio reflejado en  “American beauty” 

(1999), en que la crisis de la edad madura del personaje interpretado por Kevin 

Spacey, se ve atraído por la mejor amiga de su hija. La directora Catherine Breillat 

filmó “Romance X” (1999), aquí se ve reflejada como una femenina de la 

sexualidad, y de sus fantasías. 

 

Con el arribo del nuevo milenio, los argumentos de filmes cuya 

características principal fueron cuestiones eróticas alcanzaron temas que eran 

considerados tabú, donde la libertad de expresión y elección fueron determinantes 
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en la designación de historias de interés para un público principalmente de 

espectadores selectivos.  

 

En México, el director Alfonso Cuarón se acerco al erotismo en “Y tu mamá 

también” (2001) y con “La habitación azul” (2002) Walter Doehner y Vicente 

Leñero. “Lucía y el sexo” (2001), de  Medem, muestra una historia de amor con 

tintes eróticos. Bertolucci  tiene  el tema de un triangulo amoroso en “Soñadores” 

(2003).  Ese año Vicente Aranda hace la adaptación al cine erótico de la  ópera 

“Carmen”.        

 

Tres directores, Antonioni, Soderbergh y Wong Kar-Wai, de nacionalidades 

diferentes, se unieron para la grabación y realización de filmes con reflexiones  

acerca del erotismo en el filme “Eros” (2004).  

 

Sin olvidar las guerras, los movimientos sociales, los avances tecnológicos 

y las corrientes de pensamiento, el erotismo siguió evolucionando y alcanzando su 

nivel más prolijo como género cinematográfico. 

 

2.3. LA NORMATIVA  Y LA CENSURA DE LAS CATEGORIAS 
CINEMATOGRÁFICAS 

 

Si se considera el mirar como un placer,  que es parte inequívoca de una 

libertad que debería de ser para todos, en el tema de sexo y erotismo tenemos 

una discordancia entre la teoría y la realidad que los rigen. 

 

Por lo regular se ha ejercido el control sobre el camino a seguir en las 

creaciones o representaciones artísticas, el cual es capaz de manipular, mutilar o 

cambiar tanto una obra ya concluida como una que sólo es un proyecto.  

 

Ya sea por reglamentos, que tienen instituciones que los administran, o las 

que ponen valores en base a la gran cantidad de seguidores, que cuentan con 



115 

 

autorizaciones y sanciones, amparadas bajo los órganos judiciales, que marcan la 

definición de lo moral permitido y hasta de lo erótico.   

 

La censura en algunos casos es arbitraria, protegiendo un status quo, que 

sería entendible de países gobernados por sistemas dictatoriales, pero 

incomprensible en sistemas democráticos como actualmente se jactan de ser un 

gran número de gobiernos. 

 

Como diría Gérard Lenne “la censura (su historia) deviene parte integrante 

de la creación”251, o Christian Metz “frecuentemente, la mutilación de los 

contenidos de los filmes es pura y simple obra de la censura política; o también de 

la censura de las independencias”252. 

  

La censura tiene varios matices que van desde la censura comercial hasta 

la censura por instituciones, la cual es la más común. 

 

La censura comercial puede pasar por una autocensura, intentando 

alcanzar las exigencias de una rentabilidad para el producto, es una censura 

económica,  que puede ser exhibida a todo público. Y la censura ideológica o 

moral, que está dentro de un pequeño y no muy representativo extracto social 

recomendado en base a normas establecidas de antemano en códigos y leyes. 

 

El mejor ejemplo se encuentra en los Estados Unidos, nación que 

argumenta grandes adelantos en la libertad y expresión de ideas, es pauta para 

otras naciones, acerca del control, en muchas ocasiones excesivo sobre los 

directores y su creación artística. 

 

Se aprecia en su Constitución de 1791; en la primera enmienda: 

 

                                                 
251 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine del sexo”. Op. cit.  p.52. 
252 Ibidem. p. 52. 
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“… El congreso no aprobara ninguna ley para establecer una 
religión, o para   prohibir su libre práctica, o para limitar la 
libertad de la palabra o prensa…”253 
 

 

En la catorceava enmienda: 

 
“… Ningún Estado promulgara o hará efectiva una ley que 
restrinja los   privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los 
Estados Unidos; ni tampoco un Estado privara a una persona 
de la vida, la libertad o la propiedad sin un proceso de a cuerdo 
con la ley…”254 
 

 

Lo anterior fundamentado en los medios de expresión que existían cuando 

fue redactada. 

 

Para el cine, fueron en los primeros años del siglo XIX, donde la sociedad 

tenia costumbres conservadoras como la de pedir permiso para poder cortejar a 

una dama. 

 

Esto cambió cuando el cine se volvió un espectáculo popular, cuando 

comenzaron los nickelodeons255, y películas con trama, argumentos e historias 

donde se vio la necesidad de controlar lo que estas exhibían. 

 

La primera en ser analizada fue “La danza de las serpentinas” (1894) 

(Annabelle´s serpentine dance de William Kennedy), que por ser puesta a 

disposición del público en general facilito la creación del primer Comité de 

Censura, que se asentó en Chicago en 1907.   

 
                                                 
253 Ibid. p. 54. 
254 Ibid. p. 54. 
255

 Nickelodeon. Sala de cine popular cuya entrada costaba un nickel (cinco centavos de dólar), 
que ofrecía un programa de una hora, renovado todos los días, y más extraordinariamente, 
números musicales y de linterna mágica. Cada circuito tenía su nombre propio (nicolets, 
nickelettes, etc.) y los primeros fueron abiertos en Pittsburg en 1905. Sucedieron a los penny 
arcades que, desde 1895, eran locales con diversos aparatos de visionado individual o grupal. 
SÁNCHEZ, Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 
televisión”, Op. cit. p. 732. 
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También fue el caso de “La Mutual Film Corp”, distribuidora que no encontró 

mayor problema de censura hasta intentar poner su material en circulación en el 

Estado de Ohio. Lo que provocó que esta empresa llevara su caso al Tribunal 

Supremo en busca de solución en el año de 1915. 

 

El resultado, que el juez Joseph McKenna, fallara a favor del Estado, dio un 

fuerte golpe a la libertad de expresión en el ejercicio jurídico y moral. 

 

Este caso puso en debate el fin real de las películas. Ya fuera mercantil, es 

decir un negocio, y en este caso  no es posible impedir el libre comercio entre los 

distintos Estados miembros de “La Unión Americana” o por una categoría artística, 

por la cual tendría que haberse permitido su exhibición bajo el amparo de la 

constitución. El Juez tomo parte de cada una de estas categorías a su 

conveniencia, para poder alcanzar sus moralistas objetivos. 

 

Esto genero que en  casi todos los Estados, surgieran comités de censura. 

Para 1921 ya existían 36 en pleno funcionamiento. Así, las películas encontrarían 

una jurisdicción diferente en cada Estado en el que se pretendía exhibirlas. 

 

Sumado, al creciente aumento de notas rojas que surgían en torno de la 

gente que vivía del cine, actores, directores etc., y principalmente del escrutinio de 

su moral; solo como ejemplo Charles Chaplin, primero asociado al asesinato 

pasional del realizador Thomas H. Ince, por un affaire del actor con Marion Davids, 

pareja del realizador. Después sus relaciones extra maritales con la aún infantil 

Lita Grey, y su consecuente divorcio de la misma; dio luces rojas a la burocracia, 

en parte por las quejas de asociaciones civiles como “La Legión Católica  de la 

Decencia”,  para crear una regulación que abarcara cada rincón de Hollywood. 

 

Adelantándose a este paso de la jurisprudencia, la M.P.P.D.A. (Motion 

Picture Producers and Distributors  of America) invita a William Harrison Hays, 

funcionario en la administración de Warren Harding, feligrés de la iglesia 
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presbiteriana, abogado, republicano, masón y caballero de Pitias, para ser el 

dirigente de la organización reguladora de las producciones de las casas 

productoras, con un sueldo de cien mil dólares por año. 

 

Para contrarrestar la proliferación de filmes con presencia de divorcios, 

adulterios y prostitución, Hays realizo un primer corte del Código,  redactado  en 

equipo por Daniel Lord, sacerdote de la congregación jesuita y el periodista 

antisemita Martín Quigley. Su mayor discípulo y quien llevaría el cumplimiento del 

código hasta 1954 fue el católico seglar Joseph I. Breen. Este primer intento 

publicado como prueba el 31 de marzo de 1930. 

 

Debido a  la depresión sufrida en el país, el cine sufrió en la recaudación de 

taquilla, y solo los temas fuertes de mujeres más liberales, fueron los que atrajeron 

al público.  Fue la época de los  símbolos sexuales Hedy Lamar y cintas como 

“Extasis” (1931), y “Elissa Landi” en el “Signo de la cruz” y muchos otros filmes 

donde se ve el baile  y cuerpos de mujeres, la más destacada y quizá la causante 

de la caza de la censura sobre Hollywood fue la rubia de lenguaje muy florido Mea 

West, en películas para la Paramount como “Lady Lou” y “No soy un ángel” 

(ambas de 1933) la cual genero un grito fuerte de “La Legión Católica de la 

Decencia”, y su despido del estudio. 

 

 El llamado “Zar del cine”, y su equipo  “Autoridad Codificadora de 

Producciones (P.C.A. por su nombre en inglés, Production Code Authority) idearon 

todo tipo de fórmulas para controlar a los productores de cine  Hollywoodense, y 

se apegó a las peticiones y presiones de “La Legión Católica de la Decencia”, en 

1934 oficializo el “Código de Conducta Cinematográfica”, el cual estaba dividido en 

doce apartados, y contemplaba desde el sentimiento nacionalista, el uso de 

drogas y alcohol, matrimonio, prostitución, las relaciones de pareja, temas 

religiosos y el cuidado de los títulos de las películas. 
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Algunos puntos que marcó el Código eran: 

 
“… 1. EI adulterio no debe ser tratado explícitamente, ni justifi-
cado, ni presentado bajo un ángulo atractivo.  
2. Escenas de pasión. No hay que introducirlas si no son ab-
solutamente esenciales en la intriga. No se mostraran besos, 
abrazos demasiado apasionados, poses gestos sugestivos.  
3. La seducción, la violación. No deben mostrarse nunca de 
forma explícita. No son temas a tratar en las comedias.  
4. Las perversiones sexuales, sobreentendidas o no, están 
prohibidas.  
La trata de blancas. Nunca se hablara de eso.  
La miscegenación (relaciones sexuales entre individuos de 
razas diferentes está prohibida.  
Órganos sexuales de niños. No se enseñaran nunca.  
Escenas de cama. No se mostraran nunca. Ni de hecho ni en 
silueta.  
5. La higiene sexual y las enfermedades venéreas no son temas 
de representaci6n cinematográfica…”256 
 

 

En el capítulo octavo se menciona acerca  del vestuario: 

 

“… 1. EI desnudo integral. En ningún caso se admite. La 
prohibición sanciona el desnudo de hecho, en silueta, y toda 
visión licenciosa de una persona desnuda por otros personajes 
del filme.  
2. Desvestimiento (quitarse la ropa). Se debe evitar si no es 
indispensable en la intriga.  
3. Las exhibiciones indecentes y ordinarias se prohíben.  
Igualmente enseñar el ombligo.  
4. Los vestidos de baile que permitan exhibiciones indecentes o 
movimientos inconvenientes están prohibidos…”257  
 

 

Toda película desde, su libreto hasta su edición, pasaban por la revisión de 

este Comité y ellos decidían que podría ser expuesto, si necesitaba cambios o no 

se filmaría una historia. Esto provocó una fuerte inmigración de directores hacia 

Europa buscando libertad en su trabajo. 

 

                                                 
256 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine del sexo”. Op. cit. p. 61. 
257 Ibidem. p. 61.  
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La ley se impuso por veintidós años, hasta 1956, pero existió aún durante la 

Guerra Fría  y la cacería de brujas comunistas de Joseph McCarthy, se apoyó en 

el ya moribundo Código. Aún así existieron productores y directores que viendo la 

decadencia del Código, se atrevieron a filmar y estrenar películas sin la estampa 

de la P.C.A.; como Otto Preminger y su “The Moon is Blue” (1953), entre otras. 

 

Existió litigio pero la administración del gobierno de ese entonces, pasó por 

alto la mayoría de estas cintas y se estrenaron sin problema, lo que provocó la 

necesidad de cambiar el Código. 

 

Robert Aldrich sostiene: “… La gente piensa que fue Preminger quien 

cambió el Código. Eso es mentira. Cambiaron los artículos del Código cuando la 

Fox compro Un sombrero lleno de lluvia [A Hartful of Rain, Fred Zinnemann, 1957]. 

Cambiaron los artículos sobre lenguaje indecente cuando la Warner hizo Quien 

teme a Virginia Wolf? [Who‟s afraid of Virginia Wolf, Mike Nichols, 1966] sin ningún 

temor. Cambiaron los artículos sobre sexo cuando la Metro consiguió que 

recalificaran La hija de Ryan [Ryan‟s Daughter, David Lean, 1970]. Los grandes 

estudios, los peces gordos, pagan sus cuotas y dictan las normas…”258  

 

Vino una apertura, aunque el Código murió en forma en 1966, quedando la 

normativa en manos de Jack Valenti, presidente de la M.P.A.A. (Motion Picture 

Producers and Distributors  of America) con solo dos mandamientos: 

 
“… 1. Estimular la expresión artística expandiendo la libertad de 
creación.  
2. Asegurar que la libertad que estimula al artista permanece 
responsable y sensible a las normas de la sociedad…” 259 

 

La excesiva libertad  y las consecuentes películas trajeron la necesidad de 

un estudio de La Casa Blanca sobre el tema, en parte por los cambios dados en la 

sociedad estudiantil en el tiempo de la guerra de Vietnam. 

                                                 
258 Ibid. p. 63.  
259 Ibid. p. 66.  
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Dicho informe se entregó hasta la administración de Nixon como 

“Presidencial Report of the Comissión on Obsenity and  Pornography” en 1970, y 

se llevó a los tribunales de la Suprema Corte en 1973, donde se decidió por fin 

que era imposible probar que la conducta antisocial de la época tuviera una 

conexión directa con la obscenidad. Así la ley se reformo y las películas 

pornográficas fueron estrenadas. 
 

Nuevamente en 1986, bajo la administración de Ronald Reagan, se formó 

una nueva comisión de estudio de la pornografía, en una era gubernamental 

marcada por una restricción y retroceso en las libertades sociales, principalmente 

en la sexual y por ende en la cinematográfica. 
 

Guiados por Edwin Messe III, con su “Attorney General’s Commission on 

Pornography” y su “Censura Progresista” genero un descontrol en la sociedad 

productora de Estados Unidos por su modo de etiquetar los filmes, marcaba a las 

películas que incluían algún desnudo con la pesada clasificación de “X”. 
 

A diferencia de la violencia  en filmes de Silverster Stallone o Arnold 

Swharzenegger, ambos reconocidos republicanos, les era permitida ya que 

generaba un sentimiento nacionalista. La ideología era parte importante en el 

criterio de clasificar una película. 
 

Al ser señaladas las películas pornográficas con la “XXX”, las películas que 

contenían temática erótica, marcadas con la “X”, sufrían de un prejuicio por las 

distribuidoras y la sociedad de antemano, siendo en algunos casos más de lo que 

se ve en la pantalla. 
 

Este problema repercutió en los bolsillos de los dirigentes de los estudios, 

provocó que buscaran reformar la clasificación para  las películas con temática 

más fuerte, para poder quitarse de encima el gran peso que era cargar con la 

clasificación “X”.  Así,  se  llegó a la actual clasificación americana de los filmes, 

que aun en estos días es muy subjetiva, pues depende de la mirada de los 

censores y sus políticas. 
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La clasificación utilizada es la siguiente: 

 
 

En este punto y con todo lo anteriormente expuesto podemos citar películas 

que lindan entre el erotismo y la pornografía.  

 

Sin embargo, la censura no desapareció, Valenti y la M.P.A.A. siguieron 

marcando límites en el decoro y libertad. 

 

La posibilidad de mostrar secuencias que serian inimaginables para Hays y 

sus seguidores, y superando la época de Nixon, se debe tomar en cuenta la 

evolución de los tiempos y la de la sociedad que ha cambiado con ellos. 

 

En México, la censura dependía de donde se traían los filmes, basta 

recordar que Porfirio Díaz, tenía un gran gusto por la cultura francesa fue el primer 

actor, generando la visita de los hermanos Lumière y la llegada de las primeras 

películas mudas directamente de Europa, ya que Edison bloqueo el cinematógrafo 

en el resto del continente a excepción de Cuba. 

 

G - Para todos los públicos.  

 

PG - Se sugiere la compañía de un adulto, sobre todo para menores de 10      

         años.  

PG-13 - Se sugiere la compañía de un adulto para menores de 13 años.  

 

R - No permitida para menores de 17 años si no es con la compañía de un  

      adulto.  

 

NC-17 – Prohibida para menores de 17 años.  
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Las películas filmadas en nuestro país eran principalmente de hechos 

reales, y casi todos noticiosos. Esto durante la revolución fue una constante y  

sirvió como recurso histórico. 

 

Se filmó el cine de ficción (que recurre a actores para recrear alguna 

historia), y el cine hollywoodense comenzó a ganar mercados mundiales por lo 

que la censura era ya intrínseca al país del  norte. 

 

Establecida la industria del cine nacional260, en un país que dependía de la 

distribución de material para filmar de los Estados Unidos, primordialmente en el 

periodo de la segunda Guerra Mundial, el gobierno era quien  dirigía la moralidad 

dentro de  las películas, también trascendental es el hecho que en 1960, el 

gobierno comprara las salas de “Operadora de Teatros” y de “La Cadena de Oro”, 

tomando total control de la industria cinematográfica del país. 

 

Vino la época de las rumberas y las historias que mostraban el crecimiento 

demográfico y popular de México. Entre altos y bajos por los diferentes sexenios, 
                                                 
260

 La industria cinematográfica en México surge aproximadamente por el año de 1917 en el cual, 
Azteca Film, fundada por Mimí Derba, produjo 5 largometrajes de ficción capitalinos. Sin embargo, 
las leyes que habrían de regir a la industria tardarían en ser establecidas. Así, en 1941 fue 
ratificado el acuerdo de Lázaro Cárdenas que hacía obligatoria la exhibición de películas 
mexicanas en todas las salas del país. Este sería un gran primer paso en el que las leyes darían 
protección a una industria que en ese entonces ya comenzaba a encontrar su cauce hacia el 
resplandor de su época de oro. El 14 de abril de 1942 fue creado el Banco Cinematográfico S.A., 
por iniciativa del Banco Nacional de México y con apoyo moral de la presidencia de Manuel Ávila 
Camacho. El presidente debió haber tenido un poco más de visión y dar ese apoyo moral a través 
de la creación de leyes que ya se requerían en esos momentos en los que la producción nacional 
iba en aumento y, aquellos monopolios, también. Con esto los empresarios lograron la exención de 
impuestos de exhibición sobre las películas nacionales y sobre la importación de materiales y 
equipo. Fue hasta 1949 que se creó una ley específica para la industria cinematográfica. Esta ley 
tuvo ciertas reformas en 1952. En ellas se requería que las empresas exhibidoras de películas 
destinaran un 50 por ciento de su tiempo de pantalla a la exhibición de películas, situación que fue 
cambiada abrogando esta ley por una nueva: la ley federal de cinematografía publicada en el diario 
oficial de la federación el 29 de diciembre de 1992. Esta ley tardó demasiado en llegar, pues la 
industria ya estaba en decadencia y pretendía renacer bajo el slogan de Nuevo cine Mexicano 
apoyado con campañas del IMCINE, las cuales por sí solas no iban a conseguir reactivar toda una 
industria. Entonces, los integrantes del gremio cinematográfico, de los cuales destacó la actriz y 
diputada María Rojo, empezaron a buscar la manera de lograr una reforma que le diera mayores 
beneficios a la industria. Es así como el 15 de diciembre de 1998, la ley es modificada por el 
Presidente Ernesto Zedillo. http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010808212545-Title.html 
Consultado en Octubre 2008. 
 

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010808212545-Title.html
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la industria sobrevivió y fue hasta 1983 que se creó el IMCINE (Instituto Mexicano 

de Cinematografía) el cual  quedó a cargo de  la Dirección de Radio, Televisión y 

Cinematografía (RTC), de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó 

a ser coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). Es RTC, quien regula el contenido de los filmes actualmente, ya 

sean nacionales o extranjeros. 

 

En México, la clasificación quedó establecida de esta forma: 

 

Bajo la primera regla de que más allá de la ley no todas las películas son 

para todo público. El público que ya cumple los 18 años tiene derecho a ver lo que 

quiera; con el menor de 18 años puede haber problema, pues hay películas de 

mayor grado de violencia o de sexo. 

Otra norma se genera por una división clara de clasificaciones que delimitan 

a los públicos: niños, adolescentes y adultos. Esto le sirve a las distribuidoras en 

México para calcular un cierto mercado. De alguna manera lo que hace la 

clasificación es segmentar mejor a los consumidores. 

  

Su procedimiento es el siguiente: 

 

Primero: Se recibe la documentación de las distribuidoras. 

 

Segundo: La distribuidora presenta la solicitud por escrito donde  especifica, 

según la ley y reglamento, qué película es, los actores, la ficha técnica completa, y 

solicita que sea supervisada. Paga los derechos que se establecen con ese 

expediente y pasan al proceso de supervisión.  

 

En entrevista realizada por Laura Islas Reyes, redactora y reportera de 

“ETCETERA”, Javier Arath Cortés Javier, exdirector de Cinematografía de RTC 

dice sobre el proceso de clasificación en México: 
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“… “Este proceso es lo más sencillo del mundo, si es cine, lo 
vemos en una salita de proyección que tenemos aquí y donde 
los supervisores son citados todos los días en determinados 
horarios. Si es película usualmente se reúne un conjunto de 
supervisores, cinco, seis, siete, ocho que son los más que 
tenemos. Si tenemos mucho trabajo pueden ser grupos 
menores de ocho, tres en el peor de los casos. En el caso del 
video, hay cabinas dotadas de monitor, videocasetera, DVD, 
donde cada supervisor ve la película y toma notas, elabora un 
dictamen y lo entrega a su jefe de departamento del área de 
cine o de video. Y ellos cotejan que en efecto las fichas técnicas 
sean iguales a lo que presentó el distribuidor, que los nombres 
sean los correctos, que la duración que reportaron sea en efecto 
la correcta.”  
 
“Los criterios de clasificación hasta antes de 2002 existían de 
una manera informal. Antes de ser director yo trabajé aquí 
¬hace 20 años¬ como supervisor, y recuerdo muy bien que 
estos criterios existieron pero eran muy informales; el jefe de 
departamento te sentaba y te explicaba de qué había que 
preocuparse, era básicamente lo mismo, pero de manera 
informal, no estaban documentados, y digamos que esa laguna 
de no existir por escrito daba una posibilidad de 
discrecionalidad.  

 
Ahora prácticamente te diría que se llega a una conclusión por 
un acuerdo de conjunto.  

 
Los criterios tal como están establecidos se atienen a esta idea 
de protección al menor; segundo, se van sobre cuatro 
categorías fundamentales: violencia, drogas, sexualidad y 
lenguaje. Y finalmente sí hay que reconocer que los criterios 
como cualquier ley, como cualquier normatividad, en el 
momento en el que son publicados en el Diario Oficial se 
empiezan a convertir en obsoletos poco a poco. La realidad 
empieza a cambiar y llegará el momento en que los criterios no 
tendrán mucho que ver en lo que está pasando en la sociedad. 
Eso es lo que hay que evitar por parte nuestra, que una ley o 
reglamento, y en este caso unos acuerdos, se queden muy 
atrás de lo que está pasando. Éstos salieron en 2002, y nos 
están sirviendo muy bien, pero eventualmente habrá que 
revisarlos y de alguna manera actualizarlos cada cierto tiempo. 
A lo mejor lo que podemos establecer como una propuesta al 
Legislativo es que esos criterios sean revisados cada cierto 
tiempo.”…”261  
 

 

                                                 
261 http://www.etcetera.com.mx/pag65ne41.asp Consultado en Agosto 2008. 

http://www.etcetera.com.mx/pag65ne41.asp
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La censura depende en gran medida del grado de tolerancia y cultura de 

cada sociedad. Los límites siempre dependerán de lo que la persona está 

acostumbrada a ver. Como ejemplo veamos la tabla publicadas en ETCETERA: 

 

 

                                                                                                   262 

Japón: Eirin tiene un sistema de clasificación de películas en las que las películas se clasifican en 
una de las siguientes categorías: G: Audiencia general, todos los públicos. PG12: Algunos 
materiales pueden ser inapropiados para los niños menores de 12 años de edad. De 
acompañamiento de los padres o un adulto se recomienda.  R15 +: No se admiten niños menores 
de 15 admitidos. La película contiene temas de adultos, desnudos, lenguaje fuerte, la violencia, y / 
o el sexo, etc, que no es apropiado para las personas menores de 15 años. R18 +: No se admiten 
niños menores de 18 años. La película contiene temas de adultos, la violencia detallada, sexo 
explícito, violencia sexual, de contenido pornográfico, hentai y / o uso de drogas, etc, que no son 
aptas para personas menores de 18 años.263 

 

                                                 
262 http://www.etcetera.com.mx/pag65ne41.asp Consultado en Agosto 2008. 
263 http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_picture_rating_system Consultado en Septiembre 2009. 

http://74.125.45.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eirin&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DNORMAS%2BDE%2BCLASIFICACION%2BCINEMATOGRAFICA%2BDE%2BJAPON%26tq%3DFilm%2Bclassification%2Brules%2BJAPAN%26sl%3Des%26tl%3Den&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhj69E9np6Ki_t5Hf-_CBxXyFf5yEg
http://74.125.45.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DNORMAS%2BDE%2BCLASIFICACION%2BCINEMATOGRAFICA%2BDE%2BJAPON%26tq%3DFilm%2Bclassification%2Brules%2BJAPAN%26sl%3Des%26tl%3Den&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhitN4NEHL30n77IVvPXR-XkvkCc2Q
http://74.125.45.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hentai&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DNORMAS%2BDE%2BCLASIFICACION%2BCINEMATOGRAFICA%2BDE%2BJAPON%26tq%3DFilm%2Bclassification%2Brules%2BJAPAN%26sl%3Des%26tl%3Den&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhh42i34zaF4XgTuMhUvJ_5E0GfTdw
http://www.etcetera.com.mx/pag65ne41.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_picture_rating_system
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CLASIFICACION EN AMERICA LATINA Y OTROS PAISES 
 

Muchos países del mundo usan clasificaciones de cine según edad. En varios países de 
América Latina el servicio de clasificación es administrado por una autoridad 
gubernamental; en otros países es administrado por una empresa privada (BBFC en el 
Reino Unido o FSK en Alemania), en algunos países es administrado por la propia 
industria del cine (MPAA en los Estados Unidos). 
 
 
He aquí algunos sistemas de calificación fílmica según edad en varios países de América 
Latina: 
 

 
ARGENTINA 
 
APT (Apta para todo público) 
13 (Mayores de 13 años) 
16 (Mayores de 16 años) 
18 (Mayores de 18 años) 
X (Pornografía) 
 
BRASIL 
 
Livre (Audiencia general) 
12 (Mayores de 12 años) 
14 (Mayores de 14 años) 
16 (Mayores de 16 años) 
18 (Mayores de 18 años) 
 
CHILE 
 
TE (Todo espectador) 
TE7+ (Todo espectador, inconveniente para menores de 7 años) 
14 (Mayores de 14 años) 
18 (Mayores de 18 años) 
18/P (Mayores de 18 años, pornografía) 
18/V (Mayores de 18 años, violencia) 
 
COLOMBIA 
 
T (Todo público) 
7 (mayores de 7 años) 
12 (mayores de 12 años) 
15 (mayores de 15 años) 
18 (mayores de 18 años) 
X (pornografía) 
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MÉXICO 
 
AA (todo espectador, 2 años en adelante) 
A (todo espectador, 7 años en adelante) 
B (12 años en adelante) 
B15 (15 años en adelante) 
C (16 años en adelante) 
D (18 años en adelante) 
 
PANAMA 
 
T (todo público) 
14 (mayores de 14 años) 
18 (mayores de 18 años) 
X (pornografía) 
 
 
VENEZUELA 
 
TP (todo público) 
14 (mayores de 14) 
18 (mayores de 18) 
X (pornografía) 
 
 
 

Ahora, los sistemas de calificación cinematográfica según edad en otras partes del 
mundo: 
 
 

ALEMANIA 
 
o.Al (todos) 
6 (mayores de 6 años) 
12 (mayores de 12 años) 
16 (mayores de 16 años) 
18 (mayores de 18 años) 
 
AUSTRALIA 
 
G (audiencia en general) 
PG (orientación de los padres) 
M (recomendado para audiencias maduras) 
MA (acceso restringido; menores de 15 deben estar acompañados de sus 
padres) 
R (acceso restringido a mayores de edad) 
X (pornografía) 
 
ESPAÑA 
 
T (todo público) 
7 (mayores de 7 años) 
13 (mayores de 13 años) 
18 (mayores de 18 años) 
X (pornografía) 
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ESTADOS UNIDOS (MPAA) 
 
G (todas las edades) 
PG (orientación de los padres) 
PG13 (orientación de los padres a menores de 13 años) 
R (restringido; menores de 17 deben estar acompañados de sus padres) 
NC17 (no apto para menores de 17) 
 
FRANCIA 
 
U (todo público) 
-12 (para mayores de 12 años) 
-16 (para mayores de 16 años) 
-18 (para mayores de 18 años) 
X (pornografía) 
 
 
ITALIA 
 
T (todas las edades) 
VM14 (mayores de 14 años) 
VM18 (mayores de 18 años) 
 
PORTUGAL 
 
M/4 (mayores de 4 años) 
M/6 (mayores de 6 años) 
M/12 (mayores de 12 años) 
M/16 (mayores de 16 años) 
M/18 (mayores de 18 años) 
 
REINO UNIDO (BBFC) 
 
U (todas las edades) 
PG (orientación de los padres) 
12A (mayores de 12 años; menores acompañados de sus padres) 
15 (mayores de 15 años) 
18 (mayores de 18 años) 
 
 
 
 
 
 

 
Los canales de televisión por cable usan para la exhibición de películas el sistema de 
calificación por edad del país de la señal de origen264. 

                                                 
264

 http://www.tucineportal.com/foro/archive/index.php?t-709.html Consultado en Agosto 2009. 
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En México desde el 2002 la normativa de clasificación es la siguiente: 

 
ACUERDO MEDIANTE EL  CUAL SE EXPIDEN LOS CRITERIOS PARA 

LA CLASIFICACION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 

 

Artículo 1.- EI presente Acuerdo tiene por objeto establecer los criterios para ubicar 

las películas nacionales o extranjeras que pretendan ser objeto de distribución, 

comercialización, incluyendo la venta o renta, o exhibición pública en el territorio nacional, 

a través de cualquier formato, medio o soporte, en las clasificaciones establecidas en los 

artículos 25 de la Ley Federal de Cinematografía y 22 de su Reglamento.  

 

Artículo 2.- Los criterios objeto de este Acuerdo deberán ser observados por el 

personal asignado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en la 

función de clasificación de películas cinematográficas.  

 

Artículo 3.- La clasificación de las películas se llevará a cabo siguiendo los 

siguientes criterios:  

 

Criterios Generales  

 

1. La industria cinematográfica, como toda industria relacionada con la cultura y el 

arte, influye en los comportamientos sociales. Las películas son modelos culturales de 

muy alta eficacia social para incidir en las conductas individuales. La práctica moderna de 

clasificación de obras cinematográficas es respetuosa de la libertad de expresión de los 

creadores. Los criterios permiten a la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía, realizar su tarea sin hacer juicio crítico alguno sobre aspectos estéticos, 

técnicos o ideológicos de las obras cinematográficas, tomando en cuenta tanto el tema 

como su tratamiento. EI diferente tratamiento de un mismo tema puede alterar 

significativamente el sentido de cada obra y, por tanto, su clasificación. Para la 

clasificación no se considerara una escena en particular, salvo que tenga tal impacto 

específico que afecte el desarrollo integral de los menores de edad, sino a la película en 

su conjunto, tomando como marco de referencia el contexto de la obra. 
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2. Los contenidos analizados con especial cuidado son aquellos que los textos 

jurídicos consideran que no son aptos para ser vistos por la población menor de 18 años 

de edad, ya que pueden afectar su desarrollo pleno e integral, vulnerando con ello sus 

derechos. Si bien el  cine no tiene como primordial objetivo ser un material didáctico, los 

niños y los adolescentes pueden ser influidos por sus propuestas valorativas o criticas. La 

función protectora de los derechos humanos de los menores de edad de ninguna manera 

significa un acto de censura. Los mayores de edad, de acuerdo con la Constitución y la 

Ley Federal de Cinematografía, tienen libre acceso a todo tipo de películas.  

 

3. Los padres requieren información suficiente y apropiada para el desempeño de 

su función en la crianza del menor de edad. La clasificación de películas tiene, entre otros, 

ese objetivo. Por ello, se procurará que el menor de edad no se exponga a ser influido y/o 

afectado en su desarrollo integral por una obra, hasta que el menor esté en condiciones 

de formarse un juicio propio. 

 

4. EI niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo fisco, 

mental, espiritual, moral y social, así como a estar preparado para asumir una vida 

responsable, con un espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y 

amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos y religiosos, lo cual implica inculcarle 

respeto a los derechos humanos, a su propia identidad personal y cultural en cuanto a 

valores y tradiciones, y de las civilizaciones distintas a la suya, respeto por el medio 

ambiente y protegerlo de la drogadicción u otro tipo de adicciones.  

 

5. En el tratamiento del tema se considera el contexto, el grado de horror (no 

alusivo a película de terror), el impacto de montaje, el encuadre, los efectos y la 

sonorización.  
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6. Para efectos de estos criterios, se entenderá por:  

 

Criterios Específicos: 

 

AA  
“Comprensible para niños menores de 7 años”.  

Esta clasificación es de carácter informativo.  

Indica que es una película para todo público, pero particularmente atractiva y 

comprensible para niños menores de 7 años de edad. 

Consideraciones:  

 

En los menores de 7 años de edad, la capacidad de representación simbólica y el 

lenguaje son limitados y poco organizados; además, la identidad personal y cultural no 

está definida, lo cual no les permite distinguir entre lo  positivo y lo negativo, y entre lo 

verdadero y lo falso. Tampoco pueden distinguir claramente entre la fantasía y la realidad, 

y mucho menos una imagen realista mezclada con la fantasía.  

 

Criterios:  

 

EI contenido no provoca un desequilibrio en el desarrollo integral de los menores 

de 7 años. La narrativa es de fácil comprensión y no degrada los valores humanos. En el 

sentido general de la obra no se humilla o denigra a ningún grupo o individuo. No hay 

horror en el tratamiento de los temas. No hay violencia o cuando esta se presenta, es con 

 

Horror: Sentimiento de repulsión, angustia o temor causado por una  

incongruencia significativa en la proporción de un hecho o 

situación,  respecto de lo  natural o regular.  

Procaz: Desvergonzado, indigno, grosero, bajo o vil 

Sexo sugerido: Conducta sexual insinuada en la narrativa, más no 

manifiesta  en la película.  

Sexo implícito: Conducta sexual manifiesta, más no ilustrada en las 

imágenes  de la película.  

Sexo explícito: Conducta sexual manifiesta e ilustrada en las imágenes 

de la película   
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un grado mínimo, no es traumática y no se alienta. No hay escenas sexuales, eróticas o 

con desnudez. Los besos, abrazos y caricias se presentan en un contexto afectivo, 

amistoso o familiar. No hay consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. EI 

lenguaje no contiene palabras ni expresiones procaces.  

 

A  
“Para todo público”.  

Esta clasificación es de carácter informativo.  

Indica que es una película para todo público no necesariamente de interés para 

niños menores de 7 años, pero apta para ser vista por menores de 12 años. 

 

Consideraciones: 

  

En los menores de 12 años de edad la capacidad de representación simbólica y el 

lenguaje, aunque están desarrollados, la identidad personal y cultural están en proceso de 

formación. Por ello, no han desarrollado un juicio que siempre les permita distinguir entre 

lo positivo y lo negativo, y/o entre lo verdadero y lo falso. Debe tomarse en cuenta el tono, 

el género y el desarrollo de la narrativa, ya que las escenas en  un mundo de ficción 

causan un impacto y efecto distintos que las mismas escenas en un contexto realista, y 

más impacto y confusión en un contexto donde se mezcle la realidad con la ficción.  

 

Criterios: 

Se considera que el contenido no debe confundir, influenciar o afectar el desarrollo 

integral de los menores de 12 años. La narrativa tiene cierto grado de complejidad. No se 

degradan valores humanos. En el sentido general de la obra, no se humilla o denigra a 

grupos o individuos. No hay horror en el tratamiento de los temas. Cuando se presenta 

violencia, es con un grado mínimo, no se detalla ni es intensa y no se alienta. No hay 

escenas sexuales ni eróticas. Los besos, abrazos y caricias son en un contexto afectivo o 

amoroso. Puede haber algún desnudo, pero no es en un contexto erótico ni humillante, no 

es frecuente, es breve, no es detallado ni exhibe genitales de los actores. No hay 

consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. EI lenguaje puede incluir un 

mínimo de palabras y expresiones procaces.  
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B 

“Para adolescentes de 12 años en adelante.”  

Esta clasificación es de carácter informativo.  

Indica que es una película apta para mayores de 12 años de edad. Sugiere que los 

padres tomen en cuenta esta clasificación 

 

Consideraciones: 

  

En los mayores de 12 años de edad, menores de 18, la dimensión afectiva, social, 

intelectual y física continúa desarrollándose, por lo que la identidad personal y el juicio 

crítico se encuentran en una etapa de formación. Están conscientes de que una película 

es una fantasía visual y no es real, razón por la cual están mejor preparados para 

comprender obras más complejas y dramáticas 

 

 Criterios:  

 

Es probable que el contenido confunda, influya o afecte el desarrollo integral de los 

menores de 12 años. La narrativa puede ser compleja o tener escenas que requieren un 

cierto nivel de discernimiento y juicio. La película permite al espectador distinguir el 

carácter de los personajes, sus acciones y sus consecuencias. Puede contener un mínimo 

de horror y secuencias de violencia por un motivo especifico, pero no es extrema ni 

detallada y no se encuentra vinculada con conductas sexuales, señalando las 

consecuencias negativas de la violencia. Las escenas sexuales que se presentan son 

sugeridas y en un contexto no degradante. En el caso de desnudez, no es en un contexto 

erótico ni humillante, no es frecuente, es breve, sin detalle ni acercamiento de genitales 

de los actores. Los temas relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se 

tratan sin exhibir su consumo. Cuando se abarca el tema de las adicciones se señalan 

sus consecuencias negativas. EI lenguaje puede incluir palabras y expresiones procaces, 

sin llegar a constituir violencia verbal extrema.  

 

B 15  
“B no recomendada para menores de 15 años.  

.Es una modalidad de la clasificación “B”, de carácter informativo.  

Tiene fundamento en el tercer párrafo del artículo 22 del Reglamento de la Ley 

Federal de Cinematografía.  
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Invita a que los padres acompañen a sus hijos, ya que es una película no 

recomendable para menores de 15 años de edad.  

 

Consideraciones:  

 

Los mayores de 15 años de edad, menores de 18, viven el periodo de transición a 

la vida adulta y usualmente son más independientes. Tienen un mayor nivel de 

discernimiento y conciencia de las consecuencias de sus acciones.  

 

Criterios:  

 

Es probable que el contenido confunda, influya o afecte el desarrollo integral de los 

menores de 15 años. La narrativa puede ser muy compleja o tener escenas que requieren 

de discernimiento y un cierto nivel de juicio. Se desarrolla cualquier tema o conducta 

problemática, con escenas más evidentes que la clasificación anterior. La película permite 

al espectador distinguir el carácter de los personajes, sus acciones y sus consecuencias. 

Puede contener un mayor grade de horror, sin llegar a ser extremo. En el caso de 

violencia, esta no es extrema y puede estar vinculada con conductas sexuales sugeridas, 

señalando las consecuencias negativas de su vinculación. Puede „‟haber erotismo y 

escenas sexuales implícitas, ambos en un contexto no degradante. Las escenas sexuales 

no son frecuentes ni de larga duración. Cuando se presenta desnudez, es esporádica, sin 

acercamiento a los genitales de los actores y en un contexto no humillante. Puede haber 

adicciones y consumo de drogas, pero el consumo ilícito de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas es mínimo, sin alentarlo, o se desalienta. EI lenguaje puede incluir palabras 

y expresiones procaces.  

 

C  
“Para adultos de 18 años en adelante”.  

Indica que prohíbe la entrada a menores de 18 años.  

Consideraciones: 

  

Una persona de 18 arios de edad o más tiene plena capacidad de discernimiento y 

es consciente de sus acciones y consecuencias.  
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Criterios:  

 

La narración de los hechos o situaciones es detallada. EI tratamiento del tema o 

contenido requiere de un nivel de juicio y discernimiento que por lo general no tienen los 

menores de edad. Puede contener horror detallado, alto grado de violencia o violencia 

cruel, conductas sexuales explicitas, adicciones y consumo de drogas. EI lenguaje es el 

necesario para cumplir los propósitos narrativos.    

 

D  

“Películas para adultos”.  

Esta clasificación es de carácter restrictivo.  

Indica que es una película exclusivamente para adultos.  

 

Considerando: 

  

Una persona de 18 años de edad o más tiene plena capacidad de discernimiento y 

es consciente de sus acciones y consecuencias.  

 

Criterio:  

 

Tiene como contenido dominante único, sexo explicito, lenguaje procaz o alto 

grado de violencia. 

 ARTICULOS TRANSITORIOS  

 

PRIMERO.- EI presente Acuerdo entrara en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- Quedan sin efecto los lineamientos con los que se clasificaban las 

películas con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo.  

 

TERCERA.- Las películas que a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo 

estén en trámite de clasificación, serán clasificadas conforme a los lineamientos 

aplicables con anterioridad a esa fecha.  
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- EI Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Diario Oficial de la 

Federación 26 de marzo de 2002. 

 

Como se puede apreciar, el cine se ha convertido en la gran ventana para 

comprender las diferentes culturas, si dejamos que una escena atrevida o violenta, 

nos censure y nos cambie el sentido original, estaremos perdiéndonos de muchas 

cintas y obras interesantes que otras personas han querido mostrarnos y por 

alguna razón no la sabremos hasta que las veamos. 
 
 
 
 
2.4. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LOS CONCEPTOS DEL EROTISMO EN 

LOS ACUERDOS Y CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE 
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS EN MÉXICO.  

 

En el cine, la temática erótica ha superado y en momentos es causa de 

atención para la realización e interpretación de este. “…Hoy en día, la expresión 

artística del erotismo nos llega principalmente a través del cine, el arte visual y 

corpóreo por excelencia, ese séptimo arte que, por su misma mecánica, hace del 

espectador un <<voyeur>>, es decir, un ser dotado de mirada, pero no de voz, que 

acabará convirtiéndose irremisiblemente en confidente y a veces cómplice de las 

imágenes que se reflejan en su retina. Ahora el cine, además de un arte, es una 

industria que, con bastante frecuencia, explota el erotismo indiscriminadamente y, 

al mismo tiempo, lo trivializa con el fin de evitar tanto la censura como la reacción 

escandalizada del espectador…”265 

 

Para poder precisar el tema, es necesario definir primero lo que es 

“censura”: “…Intervención en los medios que ejerce el censor266 para prohibir 

aquellos mensajes o espectáculos, en todo o en parte, que contravengan las 
                                                 
265 LEDESMA PEDRAZ, Manuela. Op. cit.  p. 9. 
266

 Censor: Funcionario que, en los regímenes políticos donde no existe libertad de expresión, y por 
orden de la autoridad competente, examina todo el material de los medios y posee capacidad para 
prohibir en todo o en parte la publicación o difusión de cuanto considere oportuno. Por extensión 
comunicador propenso a murmurar o criticar. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. p. 87. 
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disposiciones al efecto dictadas por el gobierno de un régimen político en el que 

no se respeta la libertad de expresión. Además de la gubernamental, puede existir 

otro tipo de censuras, como la eclesiástica, la militar, la de grupos de presión y la 

del propio director del medio, entre otras…”267 

 

En la historia cinematográfica nacional esta palabra se presentó durante 

algunos años, fue una lucha constante de ideales, de expresión e interpretación, 

no sólo con el erotismo también con temas de política y religión.  

 

“…Oficialmente, la censura cinematográfica vivió treinta y seis 
años en nuestro país. De manera extraoficial, ha acompañado 
y hostigado a los creadores de nuestro cine durante los ciento 
cuatro años de su existencia...”268  
 

 
 

Desde que el cine se hizo presente en nuestro país, el primer Reglamento 

Cinematográfico, fue emitido por el general Victoriano Huerta (1913), haciéndose 

notar una serie de limitantes en el que se suspendía la exhibición de películas que 

tuvieran temáticas que atacaran a la autoridad, la moral, la paz y orden público, 

además de las escenas de delitos en los cuales a los criminales no se les 

castigara. Estos temas incomodaban al golpista Victoriano Huerta por ser éste un 

reflejo de la  lamentable situación que vivió el país durante los 17 meses que duró 

su gobierno. 

 

Venustiano Carranza, como primer jefe de ejército constitucional fue  

presidente (1917); en esta etapa, el cine nacional reflejo una mayor libertad de 

expresión; promulgó un Reglamento de Censura Cinematográfica (1919), sostenía 

que para poder exhibir una cinta, primero se tenía que solicitar la autorización 

previa a la Secretaría de Gobernación, sin esta no se podría exhibir, esto tenía un 

                                                 
267 Ibidem. p. 87. 
268 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
Agosto 2009. 
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fin primordial, que era el de controlar el material extranjero que mal representaba a 

los mexicanos pintándonos de analfabetas, sucios, rateros, denigrando la imagen 

de México, su gobierno y por consiguiente de la población. 

 

No obstante continúo la presentación de películas con temáticas e 

interpretaciones cinematográficas denigrantes para México, lo que propicio que se 

restableciera la censura nacional.  

 

“…Desde la creación del Departamento de Censura los distribuidores 
y exhibidores de películas  iniciaron una campaña en su contra 
acusándolo de inconstitucional. El secretario de Gobernación, Manuel 
Aguirre lo defendió argumentando que era perfectamente 
constitucional. Por los abusos de los censores, el presidente Adolfo 
De la Huerta suspendió la censura teatral y cinematográfica en 1920. 
La libertad expresiva duró poco. Los distribuidores y exhibidores  
introdujeron películas audaces que molestaron la moral de los 
Caballeros de Colón y de la Unión de Damas Católicas, hechos que 
sumados a la necesidad del General Obregón por prohibir las cintas 
financiadas por los empresarios petroleros norteamericanos para 
desprestigiar a los gobiernos emanados de la revolución, propiciaron 
que se restableciera la censura en 1922. El gobierno mexicano no 
sólo prohibió la entrada de películas de empresas como la Paramount 
que habían hecho películas denigrantes para México, sino durante un 
tiempo prohibió todas las películas de actores o directores que 
hubieran trabajado en ellas...”269  
 

 

Directores como Sergei Eisesntein con películas como “¡Qué viva México!” 

fue censurado estrictamente por la forma de denigrar a los mexicanos, su filme no 

término de grabarse. Y como él varios directores y escritores pasaron por esta 

similar situación, Xavier Villaurrutia, Miguel Ruiz, Adolfo Best Maugard, por 

mencionar algunos. 

 

 El gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se caracterizó por 

ejercer una política de unidad nacional; Miguel Alemán Valdés (1946-1952), 

durante su sexenio, la política se concentró en impulsar la industrialización del 
                                                 
269 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
Agosto 2009. 
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país.  En 1949, se publicó la primera ley de la industria cinematográfica, que 

revocó el reglamento de censura, eliminando la palabra “censura”, continuó con  

algunos lineamientos que ya estaban establecidos, como el solicitar la autorización 

y supervisión antes de exhibir las películas. Con el Reglamento expedido en 1952, 

se obtuvieron especificaciones precisas para no permitir exhibir los filmes: donde 

se atacara o faltara respeto a la vida privada, denigrara o ridiculizara a una 

persona o a la moral (como una ofensa al pudor y decencia a las buenas 

costumbres), y también lo que se refiere a la provocación o incitación de algún 

delito, vicio y agresión al orden y paz pública. 

 

  Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), su gobierno se distinguió por  

desempeñar una política agrarista y social, en este periodo se hicieron notar aun 

más las especificaciones expedidas anteriormente con respecto a la 

reglamentación cinematográfica, destacaron las limitaciones como la prohibición 

de bailes y movimientos corporales que incitaran o motivaran (reflejaran) al 

erotismo y sexualidad; los besos apasionados, y a los hombres acosadores de 

mujeres, con estas restricciones el cine de cabaret término. 

 

“…En esa época habría que sumar la existencia del “código de 
recomendaciones” de la Legión Mexicana de la decencia impulsada 
por los Caballeros de Colón. De “1946 a 1958 fue, probablemente, 
cuando la legión logró tener mayor influencia en la formación de 
opinión del público católico, al poder presionar y denunciar de manera 
directa la exhibición de películas ante el departamento de censura 
(sic)”. Este Reglamento profundizaba e iba mucho más adelante que 
el de los supervisores oficiales. Entre otras sugerencias contenía las 
siguientes: “Esta prohibido cualquier movimiento oscilatorio de senos, 
así como el contoneo del cuerpo sin mover los pies. Se debe 
renunciar a las escenas que contengan desnudez y la semidesnudez 
sólo se permitirá siempre que sea esencial a la trama y en tal caso la 
actitud y postura mostrada deberá ser discreta y artística”. Con esto 
se terminó la etapa del cine de cabaret que permeó nuestro cine 
desde la mitad de la década de los cuarenta hasta principio de los 
cincuenta. También desaparecieron los escandalosos desnudos 
inmóviles de Amanda del Llano, Ana Luisa Pelufo y Columba 
Domínguez en cintas como El seductor de Chano Urueta, La fuerza 
del deseo de Miguel M. Delgado y La virtud desnuda de Díaz Morales 
respectivamente. El resto de la producción debía limitar los besos a 
las manos y la cara con exclusión del cuello, orejas y nuca y no se 
debería ver la boca de los amantes entreabierta. Se prohibía también 
mostrar al hombre intentando desvestir a la mujer o usar el licor como 
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eficaz ayuda para los apocados o consuelo para los decepcionados. 
El licor siempre se tendría que presentar mostrando consecuencias 
nefastas para el borracho...”270 
 
 
 

 Finalizando los años cincuentas y comenzando los sesenta con Adolfo 

López Mateos en su presidencia (1958-1964), se dio un ligero retorno al discurso 

populista. Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), fue un periodo donde la autoridad se 

ejerció con fuerza, provocando graves acontecimientos sociales: “…En los 

cincuenta la supervisión fue dura pero la década de los sesenta con López 

Mateos y Díaz Ordaz la superó con creces. En este tiempo sólo se podía ver en 

las pantallas de nuestro país policías y autoridades incorruptibles, así como una 

administración de la justicia rápida, expedita e igualitaria para todos. En la 

temática de nuestro cine no existían conflictos campesinos, ferrocarrileros, 

médicos, ni laborales, aunque la realidad se empeñara en mostrarnos que el 

milagro mexicano y su desarrollo estabilizador estaban agotados. Al ritmo de 

César Costa y los juniors que se divertían haciendo cine estábamos en el mejor 

de los mundos posibles. Esta falsa imagen era el resultado de una férrea censura 

producto del contubernio Productores mexicanos/Gobierno en el cual los primeros 

no filmaban asuntos molestos o espinosos para las autoridades y a cambio 

recibían el apoyo para la difusión de sus films a través de las compañías estatales 

como la exhibidora Operadora de Teatros, recientemente estatizada, y las 

distribuidoras Películas Mexicanas y Películas Nacionales…”271 

 

 El gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), se caracterizó por ser 

un régimen de apariencia izquierdista y populista, trato de impulsar 

democráticamente a las organizaciones políticas y sindicales. En la cuestión 

cinematográfica lo que se vivió fue lo siguiente: “…En los setenta, se flexibilizó la 

supervisión en comparación con la década anterior. Se liberó el sexo y el lenguaje 

pero se mantuvo cierto control. Cintas como México, Revolución congelada de 

                                                 
270 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
Agosto 2009. 
271 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
Agosto 2009. 
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Gleyzer, Etnocidio de Maldonado, La casa del sur de Olhovich y Emiliano Zapata 

de Felipe Cazals, entre otras, sufrieron los rigores de la apertura democrática 

echeverrista… mientras que …El sexo, el albur y la desnudez que desde siempre 

espantaron a las buenas conciencias parecían superados y se creía que sólo era 

intocable lo referente a la santa triada: el presidente y el PRI...” 

 

 Los aspectos sexuales tuvieron una mayor apertura motivada tal vez por los 

aspectos sociales que acontecían a nivel internacional, sin embargo, esta libertad 

de expresión al tema no duro mucho ya que en los últimos años de la década se 

presentaron otras ideas representadas por la excensora Margarita López Portillo. 

 
“…Así parecía que se desarrollaría el último sexenio heredero del 
populismo revolucionario, sin embargo la excensora Margarita López 
Portillo se encargó de recordarnos que hay regresiones en la historia. 
Entre los escándalos de su actuación, tocó a La viuda Negra, basada 
en la obra de teatro homónima Debería de haber obispas de Rafael 
Solana con guión de Ramón Obón y Francisco del Villar, sufrió los 
arrebatos de su cólera porque mostraba las relaciones eróticas entre 
un sacerdote y su ama de llaves. Esta cinta se exhibió seis años 
después y se le condenó a una exhibición restringida a funciones de 
medianoche en ciudades cosmopolitas, otra forma de censurar una 
cinta. Tres mujeres en la hoguera corrió la misma suerte por atreverse 
a narrar relaciones amorosas y sexuales entre mujeres...”272 

 

 

  José López Portillo (1976-1982), desarrolló una economía basada en la 

explotación de los bancos petrolíferos, devaluó en repetidas ocasiones al peso 

mexicano y nacionalizo la banca. Con respecto a la cinematografía nacional dio un 

retroceso en la apertura a temas con carácter erótico y sexual y cortes a cintas ya 

filmadas condicionadas a ser exhibidas pero mutiladas:  

 
“…López Portillo estuvo muy activo en eso de cortar y no exhibir cine 
mexicano pero pocos cineastas se atrevieron a denunciarlo. También 
trascendió a la opinión pública el caso de las cintas Cosa Fácil y Días 
de combate de Alfredo Gurrola, guión de Jorge Patiño y argumento 
de Paco Ignacio Taibo II que por algunas escenas de desnudos sólo 
se pudieron exhibir tres años después de filmadas. La cinta Fuego en 
el mar de Raúl Araiza tuvo que eliminar las secuencias que hacían 

                                                 
272 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
Agosto 2009. 
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referencia al desastre ecológico que significó el incendio del Ixtoc, se 
presentó al público dos años después de su realización…”273 
 
 
 

 En la cinematografía durante éste periodo, no obstante de la riqueza 

petrolera, se presentó una fuerte crisis económica, lo que provocó que no se 

financiaran películas nacionales, por otra parte la censura y autocensura existieron 

por la falta de libertad de expresión de directores para contar historias se dio una 

notable disminución de creación y recreación del cine mexicano. 

 
“…En este tiempo, se redujo drásticamente la producción estatal y se 
estableció la peor de las censuras: la económica. El gobierno pasó de 
cuarenta y dos películas al año en 1977 a sólo ocho en 1982. El no 
financiar cintas molestas a los funcionarios gubernamentales en turno 
se convirtió en uso y costumbre de la administración pública, por esto, 
la Directora de RTC canceló la producción de films como Acción 
americana de Luis Alcoriza y Chico grande de Ricardo Garibay. En 
este sexenio se declaró formalmente muerta la revolución mexicana y 
se dio un giro de ciento ochenta grados a la política nacional para dar 
entrada formal a los gobiernos de corte neoliberal como el de Miguel 
de la Madrid y sucesores…”274 
 

    Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), renegoció la deuda externa y 

aplicó una política de austeridad. El “neoliberalismo” instaló un modelo económico, 

llamado así por la corriente de pensamiento que pretendía recuperar el nivel de 

crecimiento nacional con la introducción de políticas internacionales. En cuestión 

cinematográfica lo que se aconteció:  

“… El retiro de las salas de cine propiedad del gobierno cuando 
estaban a cine lleno fue el premio/censura que recibió Lo Negro del 
negro de Benjamín Escamilla y Ángel Vázquez por tratar de mostrar 
la corrupción policiaca del sexenio Lopezportillista… En 1986 la 
Asociación de Productores y Distribuidores de la República Mexicana 
dirigida por Fernando Pérez Gavilán denunció a la compañía estatal, 
Operadora de Teatros, de tener 187 películas mexicanas sin exhibir. 
Después de meses de negociaciones Jesús Hernández Torres, 
director de RTC, creó un plan de renovación cinematográfica que se 
sintetizó en la creación de un fondo de apoyo al cine, la liberación de 
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la censura y los precios del boleto así como la exhibición del cine 
mexicano…”275 
 

 
 Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), mediante el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial estabilizó la economía, durante su período, se 

firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. En esta 

etapa la cinematografía no dejó de experimentar ciertos obstáculos, sin embargo, 

hubo algunos cambios que dieron pie a una breve estructuración a la Ley Federal 

Cinematográfica: “…Al cambio de gobierno, después de las elecciones más 

reñidas de la historia y bajo la sospecha de ser un gobierno fraudulento, la 

censura se incrementó notablemente e incluyó en las listas del gobierno de 

Salinas todo aquello que recordara la presencia Cuauhtémoc Cárdenas… Ante 

ésta situación, la SOGEM presidida por José María Fernández Unsaín empezó 

una campaña en contra de la censura. Todo empezó en una asamblea general 

cuando el escritor Xavier Robles denunció las maniobras en contra de Rojo 

amanecer dirigida por Jorge Fons. Todos los presentes sumaron sus voces de 

protesta y decidieron ampararse en contra de las acciones gubernamentales. 

Después de varios meses de lucha se logró que el gobierno Salinista autorizara 

todas las cintas enlatadas. Así, después de treinta años se autorizó la exhibición 

de La sombra del Caudillo y todas las demás. Los cineastas celebraron el triunfo 

de la libertad de expresión con la renuncia de la Directora de Cinematografía… 

Ante el temor de grupos como Provida que la acusaban como un engendro 

blasfemo del infierno, La ultima tentación de Cristo de Scorsese no fue autorizada 

para su exhibición en las salas de cine en nuestro país porque la “distribuidora 

retiro su petición” …”276 

 

 Como breve antecedente de la Ley Federal Cinematográfica incluyó dicho 

decreto: 
 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 
                                                 
275 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
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Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre de 1992 

Última reforma publicada DOF 26 de enero de 2006 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
D E C R E T O 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :  
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regirán en todo el territorio nacional. 
El objeto de la presente Ley es promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su 
rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y 
desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 
ARTÍCULO 2o.- Es inviolable la libertad de realizar y producir películas. 
ARTÍCULO 3.- Se entiende por industria cinematográfica nacional al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad 
habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercialización, fomento, rescate y 
preservación de las películas cinematográficas. 
ARTÍCULO 4.- La industria cinematográfica nacional por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa, 
y constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le es característico. Corresponde al 
Poder Ejecutivo Federal la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento. Las entidades federativas 
y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí o mediante convenios 
con la Autoridad Federal competente. 
ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por película a la obra cinematográfica que contenga una serie de 
imágenes asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin sonorización incorporada, con sensación de 
movimiento, producto de un guión y de un esfuerzo coordinado de dirección, cuyos fines primarios son de proyección en 
salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces y/o su reproducción para venta o renta. Comprenderá a las 
nacionales y extranjeras, de largo, medio y cortometraje, en cualquier formato o modalidad. Su transmisión o emisión a 
través de un medio electrónico digital o cualquier otro conocido o por conocer, serán reguladas por las leyes de la materia. 
ARTÍCULO 6.- La película cinematográfica y su negativo son una obra cultural y artística, única e irremplazable y, por lo 
tanto debe ser preservada y rescatada en su forma y concepción originales, independientemente de su nacionalidad y del 
soporte o formato que se emplee para su exhibición o comercialización. 
ARTÍCULO 7o.- Para los efectos de esta Ley se consideran de producción nacional, las películas que cumplan con los 
requisitos siguientes: 
2 
I. Haber sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas; o 
II. Haberse realizado en el marco de los acuerdos internacionales o los convenios de coproducción suscritos por el gobierno 
mexicano, con otros países u organismos internacionales. 
ARTÍCULO 8o.- Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en 
los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán 
exhibirse dobladas al español. 
ARTÍCULO 9.- Para efectos de esta Ley se entiende como titular de los derechos de explotación de la obra 
cinematográfica, al productor, o licenciatario debidamente acreditado, sin que ello afecte los derechos de autor 
irrenunciables que corresponden a los escritores, compositores y directores, así como a los artistas, intérpretes o 
ejecutantes que hayan participado en ella. En tal virtud, unos u otros, conjunta o separadamente, podrán ejercer acciones 
ante las autoridades competentes, para la defensa de sus respectivos derechos en los términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
ARTÍCULO 10.- Quienes produzcan películas cinematográficas, en cualquier forma, medio conocido o por conocer, deberán 
comprobar que dichas producciones cumplen fehacientemente con las leyes vigentes en materia laboral, de derechos de 
autor y derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, en caso contrario serán sujetos a las sanciones correspondientes. 
ARTÍCULO 11.- Toda persona podrá participar en una o varias de las actividades de la industria cinematográfica, en sus 
ramas de producción, distribución, exhibición y comercialización de películas, así como en las áreas de servicios, talleres, 
laboratorios o estudios cinematográficos. Los integrantes de la industria cinematográfica se abstendrán de realizar todo acto 
que impida el libre proceso de competencia y de concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, exhibición y 
comercialización de películas cinematográficas. La Comisión Federal de Competencia investigará, resolverá y sancionará, 
de oficio o a petición de parte, toda práctica monopólica o concentración que ocurra dentro de la industria cinematográfica 
nacional, sin perjuicio de lo que establece esta Ley. 
ARTÍCULO 12.- Los productores, distribuidores y exhibidores, deberán rendir los informes que les requiera la Secretaría de 
Gobernación, en términos del cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. 
CAPITULO II 
De la producción cinematográfica 
ARTÍCULO 13.- Para los efectos de esta Ley se entiende por productor a la persona física o moral que tiene la iniciativa, la 
coordinación y responsabilidad de la realización de una película cinematográfica, y que asume el patrocinio de la misma. En 
caso de duda se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor. 
ARTÍCULO 14.- La producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su 
carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional 
entre los diferentes grupos que la conforman. Por tanto, el Estado fomentará su desarrollo para cumplir su función de 
fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana, mediante los apoyos e incentivos que la Ley señale. 
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ARTÍCULO 15.- Se entenderá por película cinematográfica realizada en coproducción, aquella en cuya producción 
intervengan dos o más personas físicas o morales. Se considerará como coproducción internacional la producción que se 
realice entre una o más personas extranjeras con la intervención de una o varias personas mexicanas, bajo los acuerdos o 
convenios internacionales que en esta materia estén suscritos por México. Cuando no se tenga convenio o acuerdo, el 
contrato de coproducción deberá contener los requisitos que determine el Reglamento de esta Ley. 
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CAPITULO III 
De la distribución 
ARTÍCULO 16.- Se entiende por distribución cinematográfica a la actividad de intermediación cuyo fin es poner a 
disposición de los exhibidores o comercializadores, las películas cinematográficas producidas en México o en el extranjero, 
para su proyección, reproducción, exhibición o comercialización, en cualquier forma o medio conocido o por conocer. 
ARTÍCULO 17.- Los distribuidores no podrán condicionar o restringir el suministro de películas a los exhibidores y 
comercializadores, sin causa justificada, ni tampoco condicionarlos a la adquisición, venta, arrendamiento o cualquier otra 
forma de explotación, de una u otras películas de la misma distribuidora o licenciataria. En caso contrario se estará a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica.  
CAPITULO IV 
De la exhibición y comercialización 
ARTÍCULO 18.- Para los efectos de esta Ley se entiende por explotación mercantil de películas, la acción que 
reditúa un beneficio económico derivado de: 
I.- La exhibición en salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos, o cualquier otro lugar abierto o cerrado en que 
pueda efectuarse la misma, sin importar el soporte, formato o sistema conocido o por conocer, y que la haga accesible al 
público. 
II.- La transmisión o emisión en sistema abierto, cerrado, directo, por hilo o sin hilo, electrónico o digital, efectuada a través 
de cualquier sistema o medio de comunicación conocido o por conocer, cuya regulación se regirá por las leyes y 
reglamentos de la materia. 
III.- La comercialización mediante reproducción de ejemplares incorporados en videograma, disco compacto o láser, así 
como cualquier otro sistema de duplicación para su venta o alquiler. 
IV.- La que se efectúe a través de medios o mecanismos que permitan capturar la película mediante un dispositivo de 
vinculación para navegación por el ciberespacio, o cualquier red similar para hacerla accesible en una pantalla de 
computación, dentro del sistema de interacción, realidad virtual o cualquier otro medio conocido o por conocer, en los 
términos que establezcan las leyes de la materia. 
ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas 
nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales 
México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. Toda película nacional se estrenará en salas por un período no 
inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público 
correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. 
ARTÍCULO 20.- Los precios por la exhibición pública serán fijados libremente. Su regulación es de carácter federal. 
ARTÍCULO 21.- La exhibición pública de una película cinematográfica en salas cinematográficas o lugares que hagan sus 
veces, y su comercialización, incluida la renta o venta no deberá ser objeto de mutilación, censura o cortes por parte del 
distribuidor o exhibidor, salvo que medie la previa autorización del titular de los derechos de autor. Las que se transmitan 
por televisión se sujetarán a las leyes de la materia. 
ARTÍCULO 22.- Los servicios técnicos de copiado o reproducción de matrices de obras cinematográficas que se destinen 
para explotación comercial en el mercado mexicano, deberán procesarse en laboratorios instalados en la República 
Mexicana con excepción de las películas extranjeras que no excedan de seis copias para su comercialización, salvo las 
disposiciones contenidas en convenios o tratados internacionales.  
ARTÍCULO 23.- Con el fin de conservar la identidad lingüística nacional, el doblaje de películas extranjeras se realizará en 
la República Mexicana, con personal y actores mexicanos o extranjeros residentes en el país, salvo las 4 disposiciones 
contenidas en convenios o tratados internacionales, y en los precisos términos del Artículo 8o. de esta Ley. 
CAPITULO V 
De la clasificación 
ARTÍCULO 24.- Previamente a la exhibición, distribución y comercialización de las películas, éstas deberán someterse a la 
autorización y clasificación correspondiente, ante la autoridad competente, de conformidad a lo que establezca el 
Reglamento. Las que se transmitan por televisión o cualquier otro medio conocido o por conocer, se sujetarán a las 
disposiciones aplicables en la materia. 
ARTÍCULO 25.- Las películas se clasificarán de la siguiente manera: 
I.- "AA": Películas para todo público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete 
años de edad. 
II.- "A": Películas para todo público. 
III.- "B": Películas para adolescentes de doce años en adelante. 
IV.- "C": Películas para adultos de dieciocho años en adelante. 
V.- "D": Películas para adultos, con sexo explícito, lenguaje procaz, o alto grado de violencia. 
Las clasificaciones "AA", "A" y "B" son de carácter informativo, y sólo las clasificaciones "C" y "D", debido a sus 
características, son de índole restrictiva, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad 
prevista en las fracciones anteriores. 
ARTÍCULO 26.- La autorización y clasificación que se expida para las películas es de orden federal y su observancia es 
obligatoria en todo el territorio nacional. 
ARTÍCULO 27.- La obra cinematográfica deberá exhibirse, comercializarse, comunicarse y distribuirse al público en 
territorio nacional con el mismo título, salvo que el titular de los derechos autorice su modificación. 
CAPITULO VI 
De la importación de películas 
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ARTÍCULO 28.- Se facilitará la importación temporal o definitiva de bienes y servicios necesarios para la producción de 
películas mexicanas o extranjeras en territorio nacional. 
ARTÍCULO 29.- El título en español de películas cinematográficas extranjeras, o en su caso la traducción correspondiente, 
no deberá duplicar al de otra película que haya sido comercializada con anterioridad. En tal caso se estará a lo dispuesto en 
la Ley de la materia. 
ARTÍCULO 30.- Las películas importadas que pretendan ser distribuidas, exhibidas y comercializadas en territorio nacional, 
deberán sujetarse invariablemente a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 
CAPITULO VII 
Del fomento a la industria cinematográfica 
ARTÍCULO 31.- Las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y/o comercialización de películas 
nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía, contarán con estímulos e incentivos fiscales que, 
en su caso, establezca el Ejecutivo Federal. Así mismo, las que promuevan la exhibición en cine clubes y circuitos no 
comerciales de películas extranjeras con valor educativo, artístico o cultural, o las que realicen el copiado, subtitulaje o 
doblaje en territorio nacional, contarán con los estímulos e incentivos referidos en el párrafo precedente. 
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ARTÍCULO 32.- Los productores que participen, por sí o a través de terceros en festivales cinematográficos internacionales, 
con una o varias películas, y obtengan premios o reconocimientos, contarán con estímulos que, dentro del marco legal, 
dicte el Ejecutivo Federal. También podrán obtener estímulos o incentivos fiscales aquellos exhibidores que inviertan en la 
construcción de nuevas salas cinematográficas o en la rehabilitación de locales que hubiesen dejado de operar como tales, 
y sean destinadas a la exhibición de cine nacional y que coadyuven a la diversificación de la oferta del material 
cinematográfico extranjero. 
ARTÍCULO 33.- Se crea un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, cuyo objeto será el fomento y promoción permanentes 
de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en 
beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales. Para administrar los 
recursos de este fondo se constituirá un Fideicomiso denominado: "FONDO DE INVERSION Y ESTIMULOS AL CINE" 
(FIDECINE). 
ARTÍCULO 34.- El Fondo se integrará con: 
I.- La aportación inicial que el Gobierno Federal determine. 
II.- Los recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
III.- Las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y social. 
IV.- Las donaciones de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos de Ley. 
V.- Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice el fiduciario del patrimonio fideicomitido. 
VI.- El producto de los derechos que se generen por cinematografía conforme a la Ley Federal de Derechos, en su Artículo 
19-C, Fracción I, incisos a) y b) y IV: 
VII.- Las sanciones pecuniarias administrativas que se apliquen con motivo de esta Ley. 
ARTÍCULO 35.- Los recursos del Fondo se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, capital de 
trabajo, crédito o estímulos económicos a las actividades de realización, producción, distribución, comercialización y 
exhibición de cine nacional, bajo los criterios que establezca el Reglamento. 
ARTÍCULO 36.- Será fideicomitente única la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será fiduciaria Nacional Financiera 
S.N.C. o la institución que al efecto determine la fideicomitente. Serán fideicomisarios los productores, distribuidores, 
comercializadores y exhibidores de películas nacionales, que reúnan los requisitos que al efecto establezcan las reglas de 
operación y el Comité Técnico. 
ARTÍCULO 37.- El fideicomiso contará con un Comité Técnico que se encargará de evaluar los proyectos y asignar los 
recursos. 
Dicho Comité se integrará por: Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano 
de Cinematografía; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; uno del Sindicato de 
Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, uno de los productores, uno de los exhibidores y 
uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos. 
ARTÍCULO 38.- Serán facultades exclusivas del Comité Técnico, la aprobación de todas las operaciones que se realicen 
con cargo al Fondo, la aprobación del presupuesto anual de gastos, así como la selección y aprobación de los proyectos de 
películas cinematográficas nacionales que habrán de apoyarse. 
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CAPITULO VIII 
De la Cinética Nacional 
ARTÍCULO 39.- Para el otorgamiento de las clasificaciones y autorizaciones previstas en el artículo 42 fracción I, los 
productores o distribuidores nacionales y extranjeros de obras cinematográficas deberán aportar para el acervo de la 
Cineteca Nacional, una copia nueva de las películas que se requieran, en cualquier formato o modalidad conocido o por 
conocer, en los términos que señale el Reglamento. En caso de películas cuya explotación sea con un máximo de seis 
copias, la Cineteca Nacional podrá optar entre recibir una copia usada o pagar el costo de una copia de calidad. Las 
aportaciones que se realicen en términos de este Artículo tendrán el tratamiento, para efectos fiscales, que establezcan las 
disposiciones en la materia. 
ARTÍCULO 40.- En caso de venta de negativos de películas cinematográficas nacionales al extranjero, el titular de los 
derechos patrimoniales correspondientes deberá entregar en calidad de depósito un internegativo de ella o ellas a la 
Cineteca Nacional, con objeto de evitar la pérdida del patrimonio cultural cinematográfico nacional. 
CAPITULO IX 
De las autoridades competentes 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Educación Pública tendrá las atribuciones siguientes: 
I.- A través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 
a) Fomentar y promover la producción, distribución, exhibición y comercialización de películas y la producción fílmica 
experimental, tanto en el país como en el extranjero, así como la realización de eventos promocionales, concursos y la 
entrega de reconocimientos en numerario y diplomas. 
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b) Fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades de cinematografía, la identidad y la cultura nacionales, 
considerando el carácter plural de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y creatividad artística del 
quehacer cinematográfico. 
c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que tengan por objeto 
social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo técnico a la producción y coproducción cinematográfica y audiovisual. 
d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía. 
e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección y 
restauración, de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural 
cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que propicien el desarrollo de la cultura 
cinematográfica en todo el territorio nacional. 
f) Fomentar la investigación y estudios en materia cinematográfica, y decidir o, en su caso, opinar sobre el otorgamiento de 
becas para realizar investigaciones o estudios en dicha materia. 
g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos niveles del sistema educativo. 
h) Promover el uso del cine como medio de instrucción escolar y difusión cultural extraescolar; y  
i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la 
capacitación, el entrenamiento, la instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo e 
investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras cinematográficas y artes audiovisuales en 
general. 
II.- A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor: 
a) Promover la creación de la obra cinematográfica. 
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b) Llevar el registro de obras cinematográficas en el Registro Público del Derecho de Autor, a su cargo. 
c) Promover la cooperación internacional y el intercambio con otras instituciones encargadas del registro de obras 
cinematográficas. 
d) Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas que violen las disposiciones de esta Ley y 
que sean de su competencia. 
e) Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar con la violación al Derecho de Autor y o derechos conexos 
contenidos en las obras cinematográficas. 
f) Imponer las sanciones administrativas que resulten procedentes. 
g) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías por la explotación de obra cinematográfica. 
III.- Las demás que le atribuyan otras leyes. 
ARTÍCULO 42.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
I.- Autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio de la República Mexicana, a través de 
cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas. 
II.- Otorgar la clasificación de las películas en los términos de la presente Ley y su Reglamento, así como vigilar su 
observancia en todo el territorio nacional. 
III.- Expedir los certificados de origen de las películas cinematográficas para su uso comercial, experimental o artístico, 
comercializadas en cualquier formato o modalidad, así como el material fílmico generado en coproducción con otros países, 
en territorio nacional o en el extranjero. 
IV.- Vigilar que se observen las disposiciones de la presente Ley, con respecto al tiempo total de exhibición y garantía de 
estreno que deben dedicar los exhibidores y comercializadores en las salas cinematográficas o lugares que hagan sus 
veces. 
V.- Autorizar el doblaje en los términos y casos previstos por esta Ley y su Reglamento. 
VI.- Aplicar las sanciones que correspondan por infracciones a la presente Ley, así como poner en conocimiento del 
Ministerio Público Federal todos aquellos actos constitutivos de delito en los términos de las disposiciones legales aplicables 
en la materia. 
VII.- Las demás que le concedan otras disposiciones legales. 
CAPITULO X 
De las sanciones 
ARTÍCULO 43.- La facultad de imponer las sanciones establecidas en esta Ley compete a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de aquellas que corresponda imponer a las demás dependencias de 
la Administración Pública Federal. 
ARTÍCULO 44.- Los infractores de los Artículos 27, 39 y 40 de la presente Ley, serán sancionados por la Secretaría de 
Educación Pública, según la gravedad de la falta, la intención o dolo existente, con las sanciones siguientes: 
I.- Amonestación con apercibimiento; 
II.- Multa de quinientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se 
cometa la infracción. 
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En caso de reincidencia, se podrá imponer multa hasta por el doble del monto superior marcado en la fracción II. 
ARTÍCULO 45.- Los infractores a los Artículos 8o., 17, 19 segundo párrafo, 20, 21, 23 y 25 de la presente Ley, 
serán sancionados por la Secretaría de Gobernación, según la gravedad de la falta, la intención o dolo existente, con las 
sanciones siguientes: 
I.- Amonestación con apercibimiento; 
II.- Clausura temporal o definitiva de los espacios o locales; 
III.- Multa de quinientos a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se 
cometa la infracción. 
IV.- Multa de cinco mil a quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se 
cometa la infracción, a quienes infrinjan los Artículos 8o., 17, 19 segundo párrafo, 22 y 23 de esta Ley. 
V.- Retiro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen en cualquier forma o 
medio, sin la autorización a que se refiere la fracción I del Artículo 42 de esta Ley. 
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En caso de reincidencia, se podrá imponer multa hasta por el doble del monto superior correspondiente. 
ARTÍCULO 46.- Las sanciones a que se refiere la presente Ley se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
ARTÍCULO 47.- Los afectados por las resoluciones dictadas en esta materia, podrán interponer el recurso de revisión 
dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, el que se resolverá en los términos de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de la Industria Cinematográfica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1949 y sus reformas, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
TERCERO. Las salas cinematográficas deberán exhibir películas nacionales en un porcentaje de sus funciones, por 
pantalla, no menor al siguiente: 
I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 1993, el 30%; 
II. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1994, el 25%; 
III. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995, el 20%; 
IV. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996, el 15%; y 
V. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997, el 10%. 
CUARTO. Las inscripciones hechas en el Registro Público Cinematográfico serán transcritas en el Registro del Derecho de 
Autor y surtirán sus efectos legales desde la fecha de inscripción en aquél. México, D.F., a 20 de diciembre de 1992.- Sen. 
Carlos Sales Gutiérrez, Presidente.- Dip. Servando Hernández Camacho, Presidente.- Sen. Roberto Suárez Nieto, 
Secretario.- Dip. Layda Elena Sansores San Román, Secretaria.- Rúbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la 
fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil 9 novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.277 
 
 
 De esta forma la Ley Federal Cinematográfica se hizo presente, sin 

embargo esto no fue una motivación para eliminar la censura, se siguió dando otro 

tipo de control que tuvo que ver con aspectos financieros. 

 

 Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), fue el último presidente del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), se enfrentó a una de las peores crisis 

económicas acontecidas en la historia de nuestro país, sin embargo logró hacer un 

programa que estabilizo la economía. Le dio un impulso a la exportación y al 

comercio a nivel internacional. En cuestiones cinematográficas durante su sexenio 

“… sólo se produjeron 16 largometrajes mexicanos al año por lo que la censura se 

ejerció a través del control financiero. Con el pretexto de la “calidad” se rechazaron 

guiones que tocaban el asesinato de Colosio o la matanza de Aguas Blancas. El 

tercer director del IMCINE del sexenio, Lic. Eduardo Amerena, fue muy claro en 

una entrevista que sostuvo con varios escritores de cine donde les manifestó que 

durante su gestión no se financiarían películas “perredistas”. Ante el asombro y 

preguntas de los presentes aclaró que cintas perredistas eran todas aquellas que 

criticaran al gobierno actual. Ironías del destino, fue una cinta producida por la 

                                                 
277 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-101.pdf Consultado en Agosto 2009. 
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dependencia a su cargo la que puso a prueba la vocación liberal del régimen y 

provocó su caída… La Ley de Herodes, de Luis Estrada, escrita por Vicente 

Leñero, Fernando León y Jaime Sampietro mostraba la corrupción y abusos de 

poder de funcionarios y políticos del PRI en la época alemanista, aunque su 

lectura la hacía parecer como una crítica a todas las épocas….”278 

 

 Esto fue una mención de los antecedentes que llevaron al actual punto de 

referencia sobre los aspectos que limitaron nuestro cine, cabe mencionar que 

tuvimos una transición, en los valores e ideales, esto abrió una brecha de nuevos 

intentos al tratar de hacer un nuevo cine, con la posibilidad de que este no sea 

censurado, pero con el tiempo se le restaron posibilidades debido a numerosos 

factores como el económico, político e incluso hasta el religioso. 

 

 Con el arribo de un nuevo gobierno representado por el Partido de Acción 

Nacional (PAN) de ideología derechista, Vicente Fox Quesada (2000-2006), tuvo 

un gobierno que trato de hacer cambios democráticos, que al final del sexenio no 

se concretaron. Con respecto a la cinematografía, se dio una aportación al 

“Acuerdo y criterio de la clasificación cinematográfica de México” en el 2002, 

emitida por el Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, en donde se 

promueven una serie de juicios para dicha categorización cinematográfica, esto 

como un primer intento para poder evitar la censura, se estipula que ninguna 

película será prohibida, ya que pasara por una serie de filtros en el cual se le 

asignara una clasificación y con ella tener apropiadamente el argumento para su 

exhibición.  

 

En la actualidad estos “Acuerdos” son más específicos, aunque por otra 

parte siguen los lineamientos de edad a la clasificación “C” y “D” de forma 

restrictiva, que siendo películas de temáticas más polémicas deben de conservar 

este tipo de clasificación para proteger la integridad infantil y juvenil, aun contiene 

                                                 
278 http://palabrasmalditas.net/portada/content/view/123/50/ (16 of 17)17/12/2005 Consultado en 
Agosto 2009. 
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una subjetividad e imprecisión con respecto al termino erotismo, y al límite de 

edades que maneja.   

 

La última aportación a estos criterios y acuerdos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el martes 26 de marzo del 2002, sigue teniendo una falta 

de conceptualización del término “Erotismo” en cada una de sus categorías, como 

se puede observar: 

  

En la clasificación de “AA” en este contexto se dice que “No hay escenas 

sexuales, eróticas o con desnudez”, “A” expresa que “No hay escenas sexuales ni 

eróticas”, en la “B” que, “Las escenas sexuales que se presentan son sugeridas y 

en un contexto no degradante. En el caso de desnudez no es en un contexto 

erótico ni humillante, no es frecuente, es breve. Sin detalle ni acercamiento de 

genitales de los actores”, la “B15” menciona, “Puede haber erotismo y escenas 

sexuales implícitas, ambos en un contexto no degradante. Las escenas sexuales 

no son frecuentes ni de larga duración. Cuando se presenta desnudez, es 

esporádica, sin acercamiento a los genitales de los actores y en un contexto no 

humillante”; en el caso de la “C”, simplemente dice que “puede contener (con 

respecto al erotismo) conductas sexuales explícitas”; en la “D”, “Tiene como 

contenido dominante o único, sexo explicito, lenguaje procaz o alto grado de 

violencia”. En todas estas clasificaciones se habla de “Erotismo” pero no se define 

su conceptualización y en este sentido sigue siendo subjetivo.  

 

Como se puede apreciar, las películas con temática erótica tratadas en 

México o de índole extranjeras, en cuanto presentan un desnudo, las clasifican 

como “C”, relacionan lo que es erótico, con desnudos, o conductas sexuales y en 

este caso lo determinan como explicito. En ésta clasificación no son claros, la 

clasificación “C”, no dice, ni describe este concepto que es comúnmente utilizado 

en estos acuerdos y criterios:  

“C”  
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“Para adultos de 18 años en adelante”.  

Indica que prohíbe la entrada a menores de 18 años.  

 

Consideraciones: 

  

Una persona de 18 años de edad o más tiene plena capacidad 

de discernimiento y es consciente de sus acciones y 

consecuencias.  

 

Criterios:  

La narración de los hechos o situaciones es detallada. EI 

tratamiento del tema o contenido requiere de un nivel de juicio y 

discernimiento que por lo general no tienen los menores de edad. 

Puede contener horror detallado, alto grado de violencia o 

violencia cruel, conductas sexuales explicitas, adicciones y 

consumo de drogas. EI lenguaje es el necesario para cumplir los 

propósitos narrativos279.   

 

Por otra parte los límites de edad que mencionan en la clasificación “C” son  

“para mayores de 18 años en adelante”, y en el caso de la “D” que son “Películas 

para adultos”, no son específicas estas particularidades. Lo coherente en el caso 

de que sean películas para adultos, y se preocupen por la formación integral del 

individuo, ésta clasificación debe ser para un público mayor de 21 años como en 

otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde su juicio e integridad personal 

ya son definidos por ley. Mientras que, a los 18 años se está formando el criterio  

de moral y educación integral. Por consiguiente delimitar éste acuerdo sería más 

objetivo y especifico.  

 

“D”  

                                                 
279http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%
20peliculas.pdf Consultado en Octubre 2008. 

http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%20peliculas.pdf
http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%20peliculas.pdf
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“Películas para adultos”.  

Esta clasificación es de carácter restrictivo.  

Indica que es una película exclusivamente para adultos.  

 

Considerando: 

Una persona de 18 años de edad o más tiene plena capacidad 

de discernimiento y es consciente de sus acciones y 

consecuencias.  

 

Criterio:  

Tiene como contenido dominante único, sexo explicito, lenguaje 

procaz o alto grado de violencia280. 

 

 Con respecto a la clasificación “D”, solo menciona que son películas para 

adultos, lo cual en nuestro país, se considera como adulto a una persona que 

tenga la mayoría de edad, que es alcanzada a los 18 años, no implica ni significa 

que con ello tenga formado y desarrollado en su totalidad sus juicios y criterios 

personales con respecto a lo que pudiera considerar correcto o inmoral, es decir, 

aún no tendría en su totalidad el desenvolvimiento necesario para comprender y 

diferenciar aspectos y temáticas de acuerdo a los contextos sociales, puede ser 

que aún sean personas en un sentido vulnerable.  

 

 Para complementar estos criterios del acuerdo, lo que para ellos es horror, 

procaz, sexo sugerido, implícito y explicito, determinan por definición lo siguiente: 

 

*Horror: Sentimiento de repulsión, angustia o temor causado por una  

incongruencia significativa en la proporción de un hecho o situación,  

respecto de lo  natural o regular.  

*Procaz: Desvergonzado, indigno, grosero, bajo o vil. 

                                                 
280http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%2
0peliculas.pdf Consultado en Octubre 2008. 

http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%20peliculas.pdf
http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%20peliculas.pdf
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*Sexo sugerido: Conducta sexual insinuada en la narrativa, más no 

manifiesta  en la película.  

*Sexo implícito: Conducta sexual manifiesta, más no ilustrada en las 

imágenes  de la película.  

*Sexo explícito: Conducta sexual manifiesta e ilustrada en las imágenes de 

la película281. 

   

Por lo tanto, es importante mencionar y definir que puede ser erótico de 

ésta forma se podría informar mejor a un espectador en busca de determinada 

temática o género ya que si un joven lee este criterio, podría preguntarse, a que 

se refiere cuando mencionan un “contexto erótico”, si no lo conoce. Por otra parte 

cómo podría diferenciar lo que es implícito, sugerido o explicito en una película. 

Esta información tendría que ser más clara, tanto para los padres de familia, como 

para cualquier joven en la edad adolescente, para que pudiera comprender el 

motivo de clasificación a determinadas películas. 

 

Existen diferentes directores con una línea precisa y compuesta con el 

lenguaje erótico, sin embargo, para precisar más este elemento, mencionaré el 

grado de interpretación de alguno de ellos con respecto a la temática erótica.  

 

Lo erótico en el cine se presenta de forma sugerida e implícita, de acuerdo 

a lo que observamos, nos invita a recrear e “imaginar” lo que sucederá en la 

película, parte del punto de vista del director de lo que quiere mostrar. Por ejemplo 

Woody Allen en la película de “Match Point”, introduce de forma sutil las escenas 

donde los protagonistas bajo la lluvia se besan y da la interpretación de lo que 

sucederá posteriormente. 

 

Otra forma de encontrar el sentido erótico en las películas, es el “dialogo” 

de los personajes, de lo que hablan, como lo dicen y qué tipo de movimientos 

                                                 
281http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%
20peliculas.pdf Consultado en Octubre 2008. 
 

http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%20peliculas.pdf
http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/radio_tv/docts/Acuerdo%20clasificacion%20peliculas.pdf
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corporales llevan a efecto en la cinta. “Ese obscuro objeto del deseo” de Luis 

Buñuel, la promesa que hace el personaje femenino al masculino, crea un 

suspenso y ambientación que prefigura momentos íntimos.  

 

Estas películas pudieron ser clasificación “C” o simplemente censuradas 

por el momento y época en la que fueron filmadas, con el tiempo otro tipo de 

temática e interpretación superaron la expectativa fílmica, lo que observamos en 

el cine de contenido erótico, en que películas que eran clasificación “C”, en los 

70’s, 80’s, 90’s, pueden ser hoy con el nuevo acuerdo una clasificación “B15”. 

Pero, en el caso de películas como  “Garganta Profunda” de Gerard Damiano, 

filmada en 1972282, era considerada pornografía, y sin duda a la fecha sigue 

manteniendo este lineamiento.  

 

Este acuerdo tuvo una primera prueba de aceptación y acreditación, 

cuando se exhibe el “Crimen del Padre Amaro” (2002) de Carlos Carrera, los 

representantes eclesiásticos protestaron porque trata temas que en algún 

momento pudieran ofenderles. La crítica y polémica que causo esta película fue 

un factor para que mucha gente quisiera verla, entre tanto jóvenes menores de 18 

años, que sin ningún prejuicio se mantuvo con una codificación “C”, en ese 

sentido la clasificación fue precisa, prudente y objetiva. La película “Y tu mamá 

también” (2001) de Alfonso Cuarón, también causo cierta polémica, por la 

clasificación obtenida que fue inicialmente “C”, por la inconformidad del director la 

clasificación fue cambiada a “B15”, con el argumento de que es una historia de 

jóvenes, los adolescentes mayores de 15 años podían verla, con el propósito que 

tuviera mayor venta en las taquillas, finalmente hoy se ven hasta en la televisión 

abierta en horarios apropiados, por esto es importante que los criterios de 

clasificación cinematográfica sean lo más claros y precisos posibles. 

 

En este mismo sentido se menciona que tanto puede durar una escena de 

besos, de relaciones intimas, siendo estas implícitas o sugeridas, depende de un 

                                                 
282 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Op. cit. p. 68 
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tiempo de exposición, si este es breve entonces puede ser “B” o “B15” pero si es 

duradero se piensa en otro tipo de clasificación como la “C”, dependiendo del 

contexto en el que se encuentren algunas escenas de la película.  

 

No hay que olvidar que cabalmente el erotismo es un género 

cinematográfico, con un parámetro de precisión en su definición y por 

consiguiente si se respeta este contexto, podremos ver en concreto que es lo que 

hace erótico a una película y escena para poder clasificarle debidamente.  

 

Estos “Acuerdos” actualmente funcionan como una herramienta útil que 

limita apropiadamente las clasificaciones cinematográficas, que nos ayuda para 

que la censura no se haga presente,  sin embargo sería aun más válido definir 

mejor estos conceptos “erotismo”, “sexo explicito o implícito”, con ello se podrá 

tener un parámetro más completo de estos “Acuerdos y criterios de clasificación 

cinematográfica”. 
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CAPÍTULO 3. EL EROTISMO Y EL LENGUAJE NO VERBAL EN EL CINE. 
 
 
 
 El erotismo es un lenguaje que abrió una posibilidad de tolerancia y 

expresión artística a diversas culturas, en América, Europa y Asia. Esto 

principalmente por ser un tema polémico como inspirador y un fuerte motor del 

cine.  

 
“…faceta del cine –el sexo- y, curiosamente, a través de esa 
sola faceta está, no sólo la historia del cine, sino la historia, 
nuestra historia, la de los últimos cien años, la de todos, 
pertenezcamos o no a la industria…”283 

 

Si aseveramos que el cine es lenguaje, expresión artística con 

características propias, teniendo similitudes y diferencias debido a la interpretación 

de diversos directores, para lo que ellos reflejan como erótico.   

 

El erotismo es un género cinematográfico, por la exactitud de su principal 

tema, de cómo es llevado a la pantalla grande, de cómo ha sido interpretado, es 

identificable por la psicología de sus personajes, de los lugares en los que son 

filmados, de la trayectoria del argumento y la trama que tiene, gira en torno a lo 

que es erótico. Todas estas historias retratan y muestran la complejidad humana, 

en sus diferentes facetas de apertura, tolerancia, de la intimidad del hombre y la 

mujer, las relaciones de pareja. Y a su vez, permite plasmar esas contradicciones 

humanas de liberalismo y aceptación. 

 
“…Como la politización del cine tiende a abandonar después 
de los años sesenta, la fatal extrañeza de los sentidos 
didácticos y deferentes para convertirse en una dimensión 
de la misma imagen e identificarse con el significado de la 
relación socio-comunicativa que la imagen produce, no de 
forma distinta el erotismo cesa de ser un tema o un género 
cinematográfico para disolverse en la misma cualidad 
material y función comunicativa de las imágenes en cuanto 
corporeidad y sensibilidad…”284 

                                                 
283 FREIXAS, Ramón, BASSA, Joan. “El sexo en el cine y el cine de sexo”. Ibidem. p. 16. 
284 BOARINI, Vittorio y otros. “Erotismo y destrucción”. Editorial fundamentos. Madrid, España. 
1983. p. 18.  
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Para poder comprender estas características de componente erótico en el 

cine, hay que estudiar, analizar y estructurar estos elementos fílmicos, desde su 

parte narrativa (relato) e interpretativa y a su vez la técnica cinematografía que 

tiene (los planos, secuencias, el montaje), la imagen y el sonido (el color, filtros, 

ritmo, musicalización, etc), todos estos mecanismos que hacen del filme un 

lenguaje, un lenguaje que se traduce en lo no verbal. 

 
“…Lo que evoluciona  son las elecciones estilísticas de los 
realizadores, las convenciones dominantes de rodaje que 
caracterizan una época…”285 
 

 

La forma de analizarlo vacila en la representación fílmica que es parte de 

esta investigación, mostrando fragmentos representativos de películas de los 70’s, 

a la actualidad, donde ese lenguaje no verbal fortalece la expresión erótica como 

un género cinematográfico, desde que es plasmado en el cine.  

 

 
“…Precisa después que no es necesario reducir el lenguaje al 
único medio que permite el intercambio de la conversación, es 
decir el lenguaje verbal, que no es más que una forma particular 
de un fenómeno más general. Hay lenguaje cinematográfico, 
incluso si éste elabora sus significaciones no a partir de figuras 
abstractas más o menos convencionales sino por medio de <<la 
reproducción de la realidad concreta>>, es decir, de la 
reproducción analógica de la realidad visual y sonora…”286  
 

 

El análisis que se propone en este trabajo comprende a los autores Jacque 

Aumont, y Michel Marie con sus libros “Estética del cine” y “Análisis del Film”.  

Lauro Zavala en su libro “Elementos del discurso cinematográfico”, nos 

proporciona un análisis cinematográfico, donde sugiere analizar cada película en 

base a su discurso fílmico, es decir a su lenguaje y el profesor Sánchez Noriega, 

                                                 
285 AUMONT, Jacques y otros. “Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje”. 
Op. cit. p. 174. 
286 Ibidem. p. 175 
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en su libro “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 

televisión”, establece aportaciones de la historia del cine. 

 

Dentro de esta investigación, una parte que complementa este análisis 

fílmico es la comunicación no verbal que propone Flora Davis, en su libro “La 

comunicación no verbal”, nos habla del lenguaje del cuerpo y la kinésis, que se 

puede aplicar y estudiar en el cine. 

 
“…Y así, podría ser, si las palabras lo fueran todo. Pero son sólo 
el comienzo, porque detrás de ellas está el cimiento sobre el cual 
se construyen las relaciones humanas: la comunicación no 
verbal. Las palabras …las hemos sobrestimado en exceso, ya 
que no representan la totalidad, ni siquiera la mitad del 
mensaje…”287 
 

 
Con esta parte que también es interesante contrastar, la comunicación no 

verbal con el erotismo reconocemos que los comportamientos sexuales, varían de 

cultura y sociedad, es decir, que este lenguaje no verbal se hace notar en esos 

movimientos corporales que los personajes nos reflejan.  

 
“…El profesor Birdwhistell es el padre de esta nueva ciencia 
llamada cinesis. Su trabajo sobe los indicadores de sexo ha 
demostrado que los movimientos corporales masculinos y 
femeninos no están programados por la biología sino por la 
cultura, y se aprenden en la niñez. Sus conclusiones son 
consecuencia de innumerables años de analizar 
concienzudamente películas en un laboratorio especialmente 
equipado de Filadelfia…”288 
 

 
Esto nos da un indicio de que el lenguaje erótico es aquel que no se habla, 

simplemente se muestra, lo que vemos en el cine, es el reflejo de esta expresión 

cultural corpórea, que para algunas sociedades puede variar y cambiar, o 

simplemente traducirse diferente. 

 

                                                 
287

 DAVIS, Flora. “La Comunicación no verbal”, Alianza Editorial. Madrid, España. 1976. p. 21. 
288 Ibidem. p. 25 
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“…Algunos de los más notables investigadores ligados al estudio 
del comportamiento no verbal se niegan a separar las palabras 
de los gestos, razón por la cual utilizan las expresiones más 
generales de comunicación o interacción…”289  
 

 
3.1. EROTISMO Y SOCIEDAD. 
 
 El erotismo esta determinado de acuerdo con la  sociedad, las costumbres, 

principios, acontecimientos, valores morales, sociales, religiosos que se hayan 

manifestado, en cada época como lugar. 

 
“…Las raíces de nuestros comportamientos pueden tener 
distintos orígenes. Las actitudes vivenciales y 
comportamentales guardan relación con la tradición cultural a la 
que se pertenece, con la estructura social, con el sexo de la 
persona –que determina no sólo especificidades 
psicobiológicas, sino diferentes subculturas- y con el proceso 
concreto que ha vivido esa persona a través de los diferentes 
agentes socializadores como son el núcleo familiar, la escuela, 
los medios de comunicación, los grupos de pares, etc., y que 
van dando lugar al mundo particular que la persona se crea, un 
conglomerado de sensaciones, emociones, pensamientos, 
modos de comportarse y relacionarse, que configuran su 
identidad y la estructura de su personalidad…”290 
  

 

 Como vemos, el erotismo a lo largo de diferentes proyecciones sociales se 

ha mantenido, cambiado, mutado y transformado, a visión de su tiempo, lugar y 

origen. Estas circunstancias culturales transcurrieron de forma gradual y apacible, 

de generación en generación. El tema erótico, se adaptó a estas situaciones 

sociales, ya que es un elemento de las relaciones biológicas humanas, espirituales 

y culturales.  

 
“…Los pueblos pertenecen a tradiciones culturales cuyo 
conjunto de mitos, tabúes, valores… constituyen una filosofía 
que se mantiene a lo largo de generaciones como si fuera el 
inconsciente colectivo de ese pueblo. El desconocimiento de 

                                                 
289

 KNAPP, Mark. L. “La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno”,  Editorial Paidos 
Comunicación. México. 1991. p.15. 
290 SANZ, Fina. “Psicoerotismo masculino y femenino”, Editorial Kairós. 1989. p. 27. 
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esas tradiciones ha permitido calificar de locura, inmoralidad o 
incapacidad intelectual a personas o a pueblos que no se 
ajustaban a nuestros parámetros…”291 

 

 

Factores que han influenciado en el manejo de la cuestión erótica desde el 

punto de vista social, se encuentra el aspecto religioso, con la llegada del 

cristianismo, se cambió esta percepción introduciendo criterios morales y 

teológicos en lo relativo al mundo sexual.  

 
“…Nuestra cultura, que forma parte de la tradición judeo-
cristiana, tiene unas características propias, afectando a todo el 
pensamiento occidental y, por lo tanto, al campo de la ciencia, 
de la filosofía, del arte, etc., incidiendo sobre nuestra forma de 
vivir la vida cotidiana…”292 
 
 
 

 Al hablar de erotismo y la cuestión religiosa, se ha mantenido 

arbitrariamente, la figura de la mujer como símbolo de seducción, incluso en la 

tradición católica es representada por la virginidad y castidad, como se puede 

apreciar en esta cita:  

 
“…En la tradición judeo-cristiana la estructura es patriarcal, la 
máxima jerarquía es masculina, una figura paterna de bondad 
pero sobre todo de la ley y el orden, juicio, premio y castigo. La 
mujer aparece como símbolo de seducción, de pecado, culpable 
de las desgracias humanas: Eva. En la tradición católica es muy 
importante la figura femenina como imagen materna 
representada por la virginidad y castidad –la Virgen-, 
conciliadora, mediadora entre la figura paterna y la humanidad: 
sus hijos/as…”293 
 

 

 El hombre y la mujer en la sociedad juegan un rol, una figura arquetípica, 

que representan patrones importantes dentro de su cultura, “…Estos arquetipos se 

                                                 
291 Ibidem. p. 29. 
292 Ibid. p. 29. 
293 Ibid. p. 32. 
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reproducen en torno al varón-padre y mujer-madre en la estructura familiar, y 

responden a la expectativa social en cuanto a los sexos…”294 

 

Por el contrario en oriente, es digno de toda mujer tener claro su rol en la 

cuestión sexual y erótica, que preparan desde la infancia a jóvenes en el arte 

amatorio y erótico.   
 
 
“…Escrito para una sociedad polígama, el Kama Sutra explica 
cómo la primera esposa debía competir con el atractivo sexual 
que otras mujeres ejercía sobre su marido. Para ello tenía dos 
alternativas: sobresalir en el arte amoroso y así acaparar los 
abrazos de su esposo, o buscar solaz en el lecho de un amante 
clandestino. Vatsyayana imparte lecciones sobre la forma de 
lograr lo uno y lo otro…” 295 

 
 

Con respecto a China, Japón y Corea, el erotismo tradicionalmente ha sido 

importante donde algunos creadores libres creen en la imaginación y fantasía 

erótica, como parte importante de la educación y la cultura.  

 
“…Wayland Young subraya que la mayor parte de la producción 
erótica de Extremo Oriente reunida en las colecciones 
occidentales proviene de China, Japón y Corea, y hace hincapié 
en las diferencias que existen entre las dos vertientes del 
erotismo: la nuestra y la oriental…”296 
 
 

 
Con todo esto, no hay que hacer a un lado que en la cultura occidental 

existe indiscutiblemente el erotismo, “…A primera vista, parece una pérdida de 

tiempo buscar rastros de la corriente libertina en un libro tan poco permeable a la 

sensualidad como es el Antiguo Testamento, y sin embargo los profanos han 

encontrado páginas impregnadas de erotismo en el Cantar de los Cantares. 

Aunque los rigurosos exegetas de la doctrina judeocristiana hayan pretendido 

                                                 
294 Ibid. p. 33. 
295 SOLÍS Krause, Rubén. Op. cit. p. 20 
296 Ibidem. p. 22. 
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interpretarlo como un himno alegórico de amor al Altísimo, lo cierto es que si así 

fuera habría que atribuir a éste un poderoso atractivo sexual…”297 

 

En el  México prehispánico, el erotismo fue tomado de varias formas, desde 

los collares de colores, los dibujos pintados en su cuerpo, acompañados de 

esencias de copal, y de movimientos rítmicos en las danzas.   

 
“… las mujeres y muchachas mexicas pintaban su cara con 
amarillo ocre seco, oscurecían los pies con copal quemado y 
tinte, y trazaban delicados diseños pintados sobre sus 
manos y cuello. (El estomago y senos también eran 
pintados, pero esos solo serian vistos por los íntimos.) El 
cabello espeso y abundante tenía mucha atracción, era 
lavado en costoso índigo para darle un brillo más intenso 
pero en la pubertad las niñas que habían llevado el cabello 
suelto tenían que someter su creciente atracción erótica 
atándolo y engalanándolo con cada vez mayor elaboración. 
(Las chicas de placer que bailaban en ocasiones rituales, 
donde su papel era invocar y acentuar el erotismo, dejaban 
su cabello seductoramente suelto.) Pero un cosmético era 
prohibido a las respetables: el enrojecerse los dientes con 
cochinilla era identificado con lo vulgar y sexualmente 
disoluto298. Las prostitutas, que no tenían esas inhibiciones, 
habitualmente se pintaban los dientes…”299  
 

 

 La sensualidad en nuestros antepasados se manifestaba de diferentes 

formas, el cabello de la mujer mexica y de los pueblos del altiplano fue ataviado 

de diversas formas, con cascabeles, flores, y con colores, la boca al parecer tenía 

una fuerte importancia por la expresividad de sus movimientos.  

 
“… una boca que se movía libremente entre las mujeres 
parece haber llevado una fuerte carga erótica. Mientras que 
las niñitas podían mascar chicle (el antepasado de nuestra 
goma de mascar) en público, y las mujeres casadas en 
privado, los hombres lo hacían sólo “muy secretamente” 
porque tal hábito los marcaba como afeminados300. 
(Recuérdese que los senos femeninos, generalmente 
cubiertos con modestia, parecen haber tenido poca fuerza 

                                                 
297 Ibid. p. 25. 
298 Códice Florentino, 6:19. 
299 CLENDINNEN, Inga. Op. Cit.  p. 257. 
300 Códice Florentino, 10:24. 
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erótica, quizás porque eran demasiado identificados con la 
lactancia.)…”301  

 
“… existía un “juego” ritualizado… los hombres –más 
alegremente jóvenes- rellenaban unas redes con pedazos 
de papel y flores de cañaveral. Luego, con las bolsas ocultas 
bajo sus mantos, acechaban a sus víctimas por las calles. 
Las mujeres  eran el blanco favorecido, los hombres las 
rodeaban y luego con un grito de “tenga una  bolsa, señora” 
les pegaban con las bolsas… Es probable que los golpes 
con las bolsas estuvieran enseñando una temprana y dura 
lección para la necesidad de modestia virginal, que algunas 
de las mujeres maduras más vigorosas habían rehusado 
aprender o se habían ingeniado para olvidar. Es ciertamente 
expresivo de alguna tensión… probablemente erótica: una 
expresión de sexualidad adolescente en una especie de 
torpe galanteo, siendo el número de “atacantes” una 
medición pública de los atractivos de una muchacha…”302 

 
 
 Es importante la apreciación que la investigadora Inga Clendinnen  refiere a 

la sexualidad de las mujeres mexicanas, antes de la llegada de los españoles, 

donde no había cuestiones perniciosas, ni lesivas. No existían tabúes, con 

respecto al placer sexual.  

 
“… La delicada (y no tan delicada) sexualidad del Cantar de 
las mujeres chalcas tanto encantaba al gobernante mexica 
Axayacatzin, que pedía fuera cantado para todos sus 
nobles, para que “gracias al cantar”, como uno de los 
orgullosos señores registró, “la cuidad de Amecameca” … 
gane renombre (La mujer insta a Axayacatzin a esforzarse y 
emplear sus armas en el juego-batalla que ella provoca, 
atrayéndolo al “petate florido”, y canta del deseo de placer 
de su “florida vulva” y senos…303    

 
“… No había nada negativo en los vislumbros que tenemos 
de las muchachas de placer en ocasiones rituales… eran… 
símbolos de sexualidad y erotismo, bailaban con los jóvenes 
guerreros, con el cabello suelto y los rostros desnudos a la 
mirada de los hombres: emblemáticas del placer sexual más 
que del asunto que conocemos como “reproducción”…304 

 

                                                 
301

 CLENDINNEN, Inga. Op. cit. p. 258. 
302

 Ibidem. p. 211-212. 
303 Ibid.  p. 222. 
304 Ibid.  p. 221-220. 
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 A la llegada de los españoles y la caída del Imperio Mexica la cultura se ve 

fusionada con una nueva visión, la de la iglesia Católica, cambiando la percepción 

y la moral de la sociedad, reprimiendo la expresión de la sensualidad y el 

erotismo.  

 
“… las actitudes mexicas hacia la sexualidad deben ser… 
recuperadas, pues la intrusión de las cristianas ansias 
españolas las disimuló en los primeros diccionarios y 
traducciones originales del siglo XVI. En el gran diccionario 
que Fray Alonso de Molina completó en 1571, él 
enérgicamente tradujo la palabra náhuatl auiani o ahuiani 
como “puta” (Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua 
castellana y mexicana). Esta categoría abarcaba a las 
prostitutas independientes mexicas que operaban en la 
plaza del mercado, junto con las “muchachas de la alegría”, 
residentes de los burdeles controlados por el estado, o 
Casas de Alegría. No es de sorprender que las suposiciones 
cristianas respecto a los peligros de todas las 
complacencias carnales (más particularmente sexuales), 
presentes en los primeros elaboradores de diccionarios y en 
comentaristas posteriores por igual, han tendido a ser 
sobrepuestas en los entendimientos mexicas…305 
 
 

 
 Las prohibiciones respecto a la cuestión sexual excesiva o impropia, 

ignorante y desmedida, eran castigadas por no observar la teología cristiana de la 

época. 

 
“… A menudo se afirma que la muy grande complacencia en 
el ayuntamiento sexual era “castigada” por Xochiquetzal, la 
protectora del amor erótico, sobre la base de que se dice 
que afligió con furúnculos y pústulas a quienes habían 
fallado en observar sus protocolos… Todo esto cae, con 
peligrosa facilidad, en una narración cristiana de las cosas; 
pero el traducirlo al lenguaje de la ética o la teología 
cristianas significa deformar los entendimientos mexicas, 
que, he sostenido, se acercan más a la noción de los 
peligros de abrir una brecha en los límites adecuados por 
una acción humana impropia, ignorante o excesiva… El 
“pecado” era comprendido no como un abandono moral, 
sino como una impureza física o metafísica que surgía de la 
transgresión de una prohibición. El violar las leyes que 
regían la relación sexual traerían el “castigo” de bulas 

                                                 
305

 Ibid.  p. 218. 
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(tumores blandos), la aflicción de un “exceso de 
Xochiquetzal”…”306     

 
 

 Esto da principio a los tabúes que nos acompañan hasta nuestros días, 

surgen conductas y protagonistas en la sociedad como “el machismo y el 

pelado307”, se rinde un culto a la  figura femenina en la cual esta tiene un lecho de 

virtudes, por ser lo más parecido a la madre de Jesús, y da principio a una doble 

moral, es decir, lo permitido y lo que se hace con culpa, pues el mexicano piensa 

que la sexualidad, sensualidad y erotismo es pecado.  

 

Sociedad                                       Percepción              Sensualidad   

                                         Moral         

Religión                                                                           Erotismo            Pecado   

                                                                                                                   Tabú 

Personalidad                    Culpa                                     Sexualidad  

Individual                                         Visión       

Fuente: Elaboración Personal 

 

 El esquema presente, nos refiere como la sociedad por medio de la religión 

y los valores morales personales e individuales, en ocasiones son distorsionados 

por la creencia religiosa que en el caso del catolicismo lo lleva a la culpa, la visión 
                                                 
306

 Ibid.  p. 218-219. 
307

 El constituye la expresión más elemental y bien dibujada del carácter nacional. Es un individuo 
que lleva su alma al descubierto, sin que nada esconda en sus más íntimos resortes. Ostenta 
cínicamente ciertos impulsos elementales que otros hombres procuran disimular. En la jerarquía 
económica es menos que un proletario y en la intelectual un primitivo. La terminología del 
<<pelado>>  abunda en alusiones sexuales que revelan una obsesión fálica, nacida para 
considerar el órgano sexual como símbolo de la fuerza masculina. Es sus combates verbales 
atribuye al adversario una femineidad imaginaria, reservando para sí el papel masculino. Como él 
es, en efecto, un ser sin contenido sustancial, trata de llenar su vacío con el único valor que está a 
su alcance: el del macho. El mexicano, amante de ser fanfarrón, cree que esa potencia se 
demuestra con la valentía. Puede establecerse que, mientras las manifestaciones de valentía y de 
fuerza son mayores, mayor es la debilidad que se quiere cubrir. Tiene dos personalidades la real y 
la ficticia, la real queda oculta aparece ante el sujeto mismo y ante los demás. La ficticia es 
opuesta a la real, el objeto de la primera es elevar el tono psíquico deprimido por la segunda. El 
sujeto carece de todo valor humano y es impotente para adquirirlo de hecho, se sirve de un ardid 
para ocultar sus sentimientos de menor valía. Desconfía de sí mismo, la frecuencia de sus 
manifestaciones patrióticas individuales y colectivas es un símbolo de que el mexicano está 
inseguro del valor de su nacionalidad. RAMOS, Samuel, “El perfil del hombre y la cultura en 
México”, Ed. Planeta Mexicana, México, D.F. 1998. pág. 53-57.     
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y percepción que se tiene de la sensualidad, erotismo y sexualidad lo llevan al 

sentimiento del pecado (culpa) y por consiguiente lo hace un tabú, una 

prohibición, una mala interpretación de lo que es erótico sin importar que este es 

una parte natural del hombre.  

 

 La educación sexual inexistente en la mayoría de los mexicanos ha mutado 

en un aspecto sexual implícito al termino erotismo, esto lo vemos plasmado tanto 

en la literatura de quiosco, como en el cine.  

 

 El cine mexicano aborda temas “prohibidos” de acuerdo a nuestra cultura 

actual, en los cincuenta donde sin llegar al desnudo y haciendo gala de la 

voluptuosidad de las protagonistas y utilizando un lenguaje no verbal, enmarcado 

en un baile de alto contenido sensual, se logra un género erótico mexicano: las 

rumberas, fue cambiando, en un contexto erótico, como fue la década de las 

ficheras en 1980, reflejando parte de la cultura y concepción del mexicano con 

respecto a la sensualidad, el amor y el erotismo, todo esto con una connotación 

cultural de cómo se entienden estos términos.   

 
 

3.2. ESTEREOTIPOS E ICONOS ERÓTICOS EN LA HISTORIA DEL CINE Y 
SUS EXPRESIONES DE EROTISMO. 

 

Lo erótico se vincula al amor carnal, a la satisfacción del cuerpo y al placer, 

es una categoría arraigada en la cultura de una sociedad, se refiere a cuestiones 

relativas al amor, o un estilo de vida y queda representado en algunos personajes 

cinematográficos, como ejemplo: a Sylvia Kristel, María Schneider, Kim Basinger, 

Marilyn Monroe, Isela Vega, Meche Carreño, María Félix, Rebeca Silva, Ana Luisa 

Pelufo, Mónica Bellucci, entre otras,  por su personalidad distintiva donde sus 

movimientos corporales, modos protagónicos de sus vidas en particular y de 

películas que son interpretadas con el fin de presentar a unas mujeres 

sexualmente atractivas que llamaron la atención en determinada época.  
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La belleza de la mujer ha cambiado con el tiempo, en los años treinta, la 

figura femenina o estereotipo308 era luciendo atuendos con hombreras anchas y 

ligeramente masculinas como la actriz Katharine Hepburn.  

 

Durante la década de los cuarenta, en la etapa de la segunda guerra 

mundial el “look” de las mujeres predominaba en que sus cuerpos torneados 

fueran más gruesos, los iconos309 de esta época fueron Vivian Leigh y Bette Davis. 

En los cincuenta Marilyn Monroe representó el cuerpo arquetípico de “reloj de 

arena”, con una delgada cintura y un cuerpo sensual, ella como icono de belleza 

perduró a mitad del siglo XX.  

 

En la década de los sesenta, el encanto de la mujer se transformo 

ligeramente, más erótico, mostraba su cuerpo curvilíneo, de caderas anchas, 

erguidos senos, de cabello largo y labios más gruesos, en ese entonces así lucia 

Sofía Loren. Importante fue la década de los setenta, el estereotipo de la mujer se 

trasformo radicalmente. Aquí surge la corriente hippie y se presenta la liberación 

femenina, las mujeres ya no eran tan curvilíneas, por el contrario eran muy 

esbeltas, con largas cabelleras, con una imagen ligeramente atlética y masculina, 

sin perder la sensualidad, una de las actrices de esta década es Farrah Fawcett. 

En este periodo surgieron películas cuyo erotismo fue manifiesto. 

 

Ya en la década de los ochenta, se da el boom de la salud le llaman el 

“fitness”, un acondicionamiento físico y cuidado de la salud, factores que llegaron 

con gran fuerza que promovieron un cuerpo femenino mucho más esbelto, 

saludable y sofisticado, la modelo representativa de ésta época se hizo más 

                                                 
308

 Estereotipo: Cliché.// Tendencia a aceptar imágenes y juicios no comprobados respecto a 
grupos étnicos, culturales, nacionales, etc., conforme a patrones que se le crean al hombre en la 
infancia y le van cultivando posteriormente con idéntico criterio. También, y en el campo de la 
creación literaria, concepción trivial y repetida de un tipo de personaje o de una situación concreta.  
Estereotipo ideológico: Repetición constante de los mismos planteamientos sociológicos, 
económicos, religiosos y políticos en los argumentos literarios y dramáticos. 
Estereotipo lingüístico. Expresión innecesaria y carente de expresión que se repite insistentemente 
en la conversación  // Muletilla. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. p. 200. 
309 Icono: Imagen física de una persona o cosa, base de la comunicación televisiva y 
cinematográfica.  Ibidem. p. 247. 
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sofisticada y elegante, como ejemplo Lady Diana de Gales y más eróticamente, 

Kim Basinger. Ya en los noventa, la obsesión por la esbeltez y el deporte dio a la 

belleza femenina un ligero toque masculino, un poco musculoso y atlético; la 

cantante y actriz Madonna, en la película “El cuerpo del delito” surge como un 

icono de sensualidad y estereotipo de belleza.  

 

Con el nuevo siglo, la mujer se distingue por ser extremadamente delgada, 

(incluso el abuso en dietas extremas trajo consecuencias graves a la salud por la 

bulimia y la anorexia); la sensualidad y personalidad de éste tipo de mujer delgada 

encontramos: Megan Fox, Kate Moss, Kirsten Dunst, Cameron Díaz, Hillary 

Swank, Nicole Kidman, Natalie Portman, en México actrices como Cecilia Suárez y 

Ana Serradilla muestran estas características físicas.  

 

Cuando nos referimos al termino de “símbolo sexual”310, como una persona 

del medio artístico, sea hombre o mujer, que llama la atención del público o 

espectador, quien la encuentra atractiva, son vistas en la pantalla grande, en 

escenas, la mayoría de las veces atrevidas donde se pueden apreciar  

movimientos corporales, encuadres sensuales llenos de erotismo que enriquecen 

al personaje; algunas de las mujeres que se destacaron en la cinematografía por 

su belleza y sensualidad son: Anne Archer,  Bárbara Hershey, Kim Kattrall, 

Maryam D´Abo, Beatrice Dalle, Gina Gershon, Diane Lane, Alessandra Martines, 

Marcella Wallerstein, Sharon Stone, Ana Belén, Victoria Abril, Mónica Bellucci, 

                                                 
310

  Un símbolo sexual, o sex symbol en inglés, es una persona famosas que el público, sea 
hombre, mujer, seguidor, críticos o fan del mismo en general, crea y encuentra sexualmente 
atractivo a otra persona. Si bien este término se usa para las celebridades de las cuales muchas 
son catalogadas como iconos, también puede ser usada para personas no famosas, estas que no 
son precisamente catalogadas como ídolos pero si famosas dentro de una comunidad pequeña. El 
término fue usado por primera vez alrededor del año 1911. La industria cinematográfica ha jugado 
un papel muy importante en el surgimiento de los símbolos sexuales. Ésta diseminó imágenes de 
gente bella por todo el mundo, especialmente en la época del cine mudo, cuando no existían 
barreras idiomáticas. Uno de los primeros símbolos sexuales fue la actriz danesa Asta Nielsen en 
las décadas de los años 10s y 20s.Aunque las películas todavía son importantes, hoy en día los 
símbolos sexuales suelen surgir, en general, de la televisión, y en particular de series de televisión 
y videoclips. A muchas "supermodelos" de la industria de la moda también se les considera como 
símbolos sexuales. Algunas veces los símbolos sexuales (podrían ser femeninos y masculinos) 
pueden ser personas que no se presentan como guapos o bien parecidos, sino que poseen otras 
cualidades que los hacen sexualmente atractivos. http://wapedia.mobi/es/Sex_symbol Consultado 
en Agosto 2008. 

http://wapedia.mobi/es/Idioma_ingl%C3%A9s
http://wapedia.mobi/es/Fan
http://wapedia.mobi/es/Atraccion_sexual
http://wapedia.mobi/es/Atraccion_sexual
http://wapedia.mobi/es/Atraccion_sexual
http://wapedia.mobi/es/Celebridad
http://wapedia.mobi/es/1911
http://wapedia.mobi/es/Cinematograf%C3%ADa
http://wapedia.mobi/es/Cine_mudo
http://wapedia.mobi/es/Dinamarca
http://wapedia.mobi/es/Asta_Nielsen
http://wapedia.mobi/es/A%C3%B1os_1910
http://wapedia.mobi/es/A%C3%B1os_1920
http://wapedia.mobi/es/Televisi%C3%B3n
http://wapedia.mobi/es/Serie_de_televisi%C3%B3n
http://wapedia.mobi/es/Videoclip
http://wapedia.mobi/es/Supermodelo
http://wapedia.mobi/es/Moda
http://wapedia.mobi/es/Sex_symbol
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Pamela Anderson, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, donde estas cuatro últimas 

mujeres además de ser bellas podrían entrar en el tipo de “Mujer Fatal”.  

 

La mayoría de los estereotipos e iconos surgieron en Estados Unidos, la 

industria cinematográfica más representativa es Hollywood, “… El asunto con las 

actrices de Hollywood es que su éxito las convierte en el objeto de la fantasía 

sexual de una gran parte de la población del planeta. Una vez que se ha 

saboreado un estatus parecido al de los dioses… Enfrentada con esta tentación –

un espejismo seductor y avasallante de poder y gratificación, excitante e 

impredecible…”311 

 

Estas mujeres, divas del cine, se convirtieron en un icono o estereotipo, 

porque mostraron con arrojo, profesionalismo, arte, clase y erotismo su 

desenvolvimiento en la pantalla, quedando grabadas en las cintas 

cinematográficas para la posteridad. 

 
“…Hoy en día se recuerdan pocos de los nombres de las 
primeras estrellas de cine, aunque sus imágenes han sido 
preservadas por la magia del celuloide: siempre  jóvenes, 
sensuales y, en ocasiones, desnudas…”312 
 

 
 

No hay que olvidar que el erotismo está en una actitud y no en un desnudo, 

se encuentra en el factor ideal e inventivo del espectador, esto es lo que nos 

obsequia el erotismo y el cine, fantasear e imaginar. 

 
“… Una década antes, Brigitte Bardot, el gran mito francés 
de la liberación sexual de la mujer, se había hecho popular 
con 2? años gracias al melodrama Y Dios creó a la mujer, 
dirigido por su marido Roger Vadim, en el que daba vida a 
una joven desinhibida en sus deseos. B.B., como se la 
apoda aún, reunía otro ingrediente de primera para el buen 
erotismo: no necesitaba quitarse la ropa para transmitir la 

                                                 
311 CAWTHORNE, Nigel. “Las vidas sexuales de las diosas de Hollywood”, Ed. Diana, México, 
D.F., 2005. p. 9. 
312 Ibidem.  p. 11. 
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tensión sexual al espectador. Lo demostró el conflicto que 
tuvo Roger Vadim con un censor empeñado en cortar esa 
parte en la que se paseaba desnuda, hasta que comprendió 
que sólo existía en su mente. «Uno de los efectos más 
sorprendentes de la presencia de Brigitte en la pantalla», 
explicaba el director, «es que a la gente le parecía con 
frecuencia que estaba desnuda cuando no lo estaba»…”313 
 
 

 Cabe mencionar que, estas mujeres tienen un atractivo y una belleza sin 

igual, y que confiere al término y contexto belleza puede diferir y variar en la 

diversidad de gustos culturales, es decir, que tienen un aspecto que las corona 

como mujeres sexualmente atractivas, que puede ser desde un aspecto, 

intelectual como Anäis Nin, o en su personalidad como Julia Roberts, o 

simplemente en su carisma como Victoria Abril, entre otras, el detalle es que de 

no ser estrictamente bellas, rompen con el esquema colocándose como mujeres 

iconos representativas en los ámbitos eróticos en la cinematografía.  

 

 La figura masculina también ha sufrido una transformación con el paso del 

tiempo. En los años veinte, Rodolfo Valentino al máximo icono sexual masculino 

de la industria fílmica, el tipo latín lover (amante latino, fogoso) cabellera negra en 

lacada y piel apiñonada, con una actitud seductora.  

 

 Con el cine sonoro, la voz juega un papel importante en el estereotipo 

sexual, predominando el tipo de hombres duros y de carácter, como son el caso 

de Humprey Bogart y Spencer Tracy. 

 

 Surgen cuerpos atléticos como Adam Weismuller (Tarzán), Charlton 

Heston y Richard Burton, que engalanados con vestuarios de la época y 

combinando virilidad con sensibilidad, también se vuelven iconos de su época. 

                                                 
313http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/459/1215794442.html Consultado en 
Noviembre de 2008. 
 

http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/459/1215794442.html
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 En los cuarenta, el tipo elegante del hombre de mundo, es representado 

por Rock Hudson y Clack Gable, el máximo sex simbol de la industria. 

 En los cincuenta, gracias al surgimiento de los rebeldes sin causa, el tipo 

de cara de niño, predomina, el cuerpo se vuelve más delgado, sin tantos 

músculos, como es el caso de James Dean y Marlon Brando, que con una actitud 

de rebeldía encubrían una gran fragilidad, arrancando suspiros a las mujeres. 

 No podemos omitir a Elvis Presley, que con su voz y forma de bailar 

moviendo la cadera erótico y sensual, cargado de cierta rebeldía, logra un 

equilibrio de personalidad, que se vuelve todo un fenómeno en el mundo. 

 En México el estereotipo campirano de Pedro Infante y Jorge Negrete, 

compiten con Arturo de Córdova y Pedro Armendáriz. El bigote es una 

característica primordial de su personalidad. 

  En los sesenta, el tipo europeo predomina y surgen iconos como Marcelo 

Mastroiani en Italia y Alain Delon en Francia. 

 La música juega un papel importante en la industria y surgen sex simbols 

como The Beatles, abarrotando las salas de proyección con sus fans, llegando a 

situaciones de una histeria general. 

 En México, la diversidad en el gusto femenino, es representada por actores 

como Rodolfo de Anda, Antonio Aguilar, Mauricio Garcés, que fueron 

considerados sex simbols en su época.  

 En Estados Unidos, el tipo de hombre duro, pero varonil, como Clint 

Eastwood, Charles Bronson y Lee Marvin acaparan la atención de las féminas en 

general. 

 La revolución sexual de los sesenta da pie a que en la década de los 

setentas, surjan iconos juveniles y liberales, como son el caso del American 
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gigoló, Richard Gere y John Travolta, que compiten con la actitud varonil y 

seductora del Agente 007, Sean Connery y posteriormente Pierce Brosnan. 

 En nuestro país, Jorge Rivero, Andrés García, Jaime Moreno y Valentín 

Trujillo son los sex simbols del momento.  

 En los ochenta, el estereotipo está representado por juventud, cuerpos 

estilizados y rostros bellos, surgen iconos como Mickey Rourke, Michael Douglas, 

Tom Cruise, Harrison Ford, Charles Sean, Kiefer Sutherland, Alec Baldwin, Pierce 

Brosnan, Jeremy Irons, Robert Redford y Tom Selleck. En nuestro contexto 

nacional Humberto Zurita, Alejandro Camacho, Juan Ferrara, Sebastián Ligarde, 

son nuestros representantes.  

 En los noventa, a principios del nuevo milenio, surge una gran diversidad, y 

Antonio Banderas, Leonardo Di Caprio, George Clooney, Johnny Depp, Andy 

García, Will Smith, Val Kilmer, Viggo  Mortensen, encabezados por Brad Pitt, son 

los máximos iconos sexuales de la época. 

 El manejo y representación del icono sexual, como del estereotipo sea 

femenil o varonil fue cambiando, logrando una uniformidad general de 

reconocimiento, gusto por lo atractivo y representativo en carácter estereotipado, 

donde la moda es una forma de mencionar que estos iconos evolucionaron 

gracias a los aspectos cinematográficos y a las cuestiones eróticas de cada 

época.   

3.3. PROPUESTA DE ANÁLISIS FÍLMICO DE CINE ERÓTICO. 
 

Al referirse al discurso cinematográfico de las películas,  vemos que en 

primer término pretenden dar un mensaje, teniendo a la semiótica314 para hablar 

de un tema, en este caso del erotismo, con la disposición de poder ejemplificar el 

lenguaje del cine, esto nos da un gran número de códigos y referentes que 

                                                 
314

 Semiótica. Estudio de los sistemas de señalización  y de los signos, así como de sus relaciones 
sociales en cuanto elementos de comunicación. DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. Op. cit. p. 427. 
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encontramos en otras formas discursivas del lenguaje como el guión, la 

musicalización, la fotografía, los efectos de sonido e imagen, etc.  

 

David Griffith, fue un innovador del manejo de la narración cinematográfica 

y de la fluidez de los diferentes planos (a la sucesión de planos se le conoce como 

montaje o edición). En este sentido hizo una gran aportación a los elementos 

fundamentales del lenguaje cinematográfico. Para dar un ejemplo de la 

importancia del montaje, la película de “Mujer Bonita” con  Julia Roberts, logra un 

extraordinario montaje de escenas, que con la ayuda de varias mujeres y 

diferentes partes de sus cuerpos hacen y forman un cuerpo perfecto para la actriz. 

 

Saussure, quien hizo aportaciones interesantes del lenguaje, define que la 

lengua es un sistema de signos relacionados entre sí, en el que se desarrollan 

nuestros actos de comunicación verbal. Al lenguaje lo considera como un medio 

de expresión, donde los pensamientos se organizan para comunicar y desarrollar 

ideas, si éste es articulado lo llamamos verbal y si no lo es, lenguaje no verbal.  

 

En apoyo a lo anterior, Jean Mitry nos dice que el lenguaje a su vez, nos 

sirve para romper la tradición impuesta al lenguaje como un medio de intercambio 

comunicacional únicamente verbal, esto dio la posibilidad dar una gran aportación 

a la imagen, para obtener un lenguaje cinematográfico. Mitry interpone al montaje 

como su principal fundamento.  

 

Con Christian Metz, el análisis semiológico de los filmes empezó a ser visto 

con mayor interés, estuvo influenciado de la lingüística saussureana, con la 

existencia de los códigos culturales y perceptivos donde se reconocen a los 

iconos, y con la propuesta de Noam Chomsky entenderemos estos medios de 

percepción. La imagen es nuestro ente de reproducción de la realidad  

encontramos al símbolo icónico de Pierce, aquí las convenciones tradicionales de 
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la lengua se complementan con la semiótica del cine, cuya combinación da un 

desarrollo fílmico, como en algún momento lo menciona Umberto Eco.  

 

Eco afirma que el cine toma de la kinesis315, la proxémica316 y los 

encuadres317, que al ser estos mezclados nos daban una serie de figuras icónicas 

independientes de la palabra.  En este sentido comprendemos que la imagen es 

habla, no lengua, y de aquí mismo surgen estos estereotipos e iconos del cine, 

que han trascendido hasta nuestro tiempo.  

 

1. TEMÁTICO O TEMA. 

 

- Relativo al hombre, a su ámbito individual y social, el tema es la 

columna vertebral del trama en este género son: pasión, amor, erotismo, 

deseo… 

- El tema tiene connotaciones culturales (País, religión, educación). 

- Y dimensiones–contexto histórico.  

- Personajes: Son los que hacen y representan la historia (ser y hacer) 

identidad, físico, carácter. Generan al espectador. Teoría psicoanalítica, 

Christian Metz, (ver una película es como un sueño), cual es su deseo, 

contexto que maneja el espectador, y el lenguaje o experiencia del 

espectador.  

                                                 
315

 Kinésis. Ciencia aplicada al estudio de los gestos y movimientos, como medio de comunicación 
no verbal, así como de los intérpretes en cuanto código significativo en la puesta en escena de un 
drama. Ibidem. p. 276. 
316 Proxémica. Ciencia dedicada al estudio y la investigación de la manera  en que el hombre 
organiza su espacio y, por extensión, la relación de todos los elementos teatrales que intervienen 
en la puesta en escena de una obra dramática. También, una de las dos clasificaciones de los 
nuevos lenguajes visuales de base motora, que se divide en íntima, personal, social y pública, 
tanto en fase cercana como en fase lejana, y distancia de objetos-adaptadores (mesa, mostrador-
barandilla). Ibid. p. 386. 
317

 Encuadre. Resultado de la acción de colocar la cámara en la posición precisa, según una 
perspectiva y una composición concretas, para seleccionar de todo el escenario la parte  que va a 
aparecer en la pantalla, el campo o cuadro. A lo largo de un plano, el encuadre puede ser fijo –el 
espacio mostrado es siempre el mismo- o móvil, cuando se mueve la cámara o por efecto del 
zoom. También se habla de encuadre oblicuo para referirse a un plano desequilibrado. SÁNCHEZ, 
Noriega, José Luis. “Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión” 
Op. cit. p. 721. 
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Que lo lleva a una regresión (fetichismo) carencia de realidad, a una 

identificación (acto de mirar y se ve como privilegiado al poder hacerlo), 

a fantasear, y al ocultamiento (voyerismo).  

 

2. TÉCNICO. 

 

- Por segmentación-secuencias-sucesión de planos, códigos visuales, 

sonoros, sintácticos. 

 

- Escenografía: puede ser realistas, simbólica, intimo, referencias 

culturales.  

 
- Cuadro: composición que da expresividad. 

 

*Ángulos (ojo espectador, engrandece o disminuye), escala (general-

inicio, americano-jerarquía, primer plano-interioridad, primerísimo plano 

close up-detalle y significancia.  

 

*Iluminación, cada género tiene su eje particular de iluminación. 

Ejemplo: Drama-Contraste luces, Comedia-Subrayar colorido, Erótico- 

Media luz, claroscuros y sombras (se puede utilizar filtros). 

 

*Movimientos Cámara, da dinámica a la secuencia, panorámica, 

relación-personajes o describir lugar.  

 

- Sonido: Crea espacio dramático mediante el tono y refuerza situaciones. 

En este mismo parámetro se encuentra la voz on y off, y los efectos 

especiales de sonido como también los ambientales. 

   

- Montaje (edición): Da ritmo, dinamismo y tiempo, puede acentuar y 

agilizar la historia.  
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Estos son los elementos que son útiles para poder analizar las películas 

del cine erótico. Las principales características en el aspecto narrativo y en lo 

técnico como su realización y su lenguaje fílmico. 

 

 

“ANÁLISIS FÍLMICO DE CINE ERÓTICO” 

TEMÁTICA/NARRATIVIDAD ELEMENTOS TÉCNICOS LENGUAJE 
CINEMATOGRÁFICO 

Género Cinematográfico 

Guión 

VISUAL 
Planos, secuencias, ángulos y 

movimientos de cámara 

Escenografía  

Iluminación 

Nacionalidad y/o País 

Año 

Personajes 

Psicología, carácter, identidad SONORO 
Sonido, musicalización, ambientación 

sonora, voz off y on, efectos de sonido 

especiales: sonoros e incidentales. 

Estructura Narrativa 

Planteamiento (principio), desarrollo 

(medio), conclusión (final). 
MONTAJE (EDICIÓN) 

Ritmo y Tiempo Ficha Técnica 

                                                  Fuente: Elaboración Personal 

 

Dentro del relato cinematográfico, hay ciclos en el que los personajes y la 

narrativa fílmica, tienen rasgos particulares, de acuerdo al género erótico. En tanto 

la historia como los personajes muestran sus principios, valores y deseos, que al 

irse desarrollando la historia, los protagonistas revelan sus debilidades, miedos, la 

consecuencia de sus actos, buscando regenerarse y es aquí donde el transcurso 

de la trama se expone de manera más interesante porque no conocemos el 

desenlace, donde posteriormente se llega al final de la historia. Hay un inicio 
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(planteamiento), un desarrollo (clímax o nudo) y un desenlace (final). Es un ciclo 

que gira a lado contrario de las manecillas del reloj. 
 

 

   PLANTEAMIENTO (20 min.) Inicio           DESCENLACE (20 min.) Final 

 

 
 

 

DESARROLLO (80 min.) Clímax o nudo 
 
 
 

Fuente: Elaboración Personal 
 
 
 

Las historias se cuentan en ciclos, tienen en ocasiones estructuras técnicas 

más complejas pero en general las películas son contadas con este esquema, en 

intervalos de tiempo los primeros 20 minutos nos muestra el contexto de la 

historia, los 80 minutos posteriores nos muestra el desarrollo de la misma y los 

últimos 20 el desenlace o final del relato, por lo general son historias narradas en 

cronológico, nos cuentan cómo se fueron dando las cosas entre los personajes.  



179 

 

3.4. EJEMPLOS  DE ESCENAS DE PELÍCULAS ERÓTICAS Y SU ANÁLISIS 
FÍLMICO EN SU COMPOSICIÓN NARRATIVA Y TÉCNICA, COMO 
PROPUESTA  A UN LENGUAJE NO VERBAL EN EL CINE: AMÉRICA 
(ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO), EUROPA Y ASIA. 

 

Las diferentes propuestas cinematografías varían de acuerdo al lugar de 

origen, es decir, la forma en que abordan el tema erótico los americanos, 

europeos y asiáticos es diferente, por su contexto, esto depende también de la 

época en la cual se vive, con las cuestiones políticas, económicas, sociales, 

culturales y religiosas. Todos estos son factores que han influido en cómo se 

cuentan estas historias eróticas, el ámbito regional es un elemento donde 

dependerá el tratado y apertura que se tenga con el tema. La percepción de cada 

país es incomparable, lo importante es no olvidar que estos elementos eróticos 

independientemente de sus contrastes llegan a un punto en común donde se 

pierde el sentido subjetivo del tema, se hace y logra con mejor interpretación y 

visualmente con un tratado ético y estético.   

 

En el continente Americano, Estados Unidos de Norteamérica se 

caracteriza por ser un país con una gran industria cinematográfica comercial, la 

forma en que abordan el tema, depende mucho de tener una buena historia pero y 

sobre todo de tener a la actriz o actor correcto, es decir, que un factor que ha sido 

importante para su comercialización es que los estereotipos gusten a todo el 

mundo sus esquemas de belleza son detonantes para la mejor interpretación del 

tema, aunado con el “sexo” y su explotación, hacen del mercado internacional una 

gran industria. Siendo una cultura mejor desarrollada en cuanto a lo económico, 

político y nivel intelectual, se han dedicado en la cuestión fílmica a la explotación 

desmedida de la belleza femenil.  

 

Los patrones de belleza fueron cambiando y fueron más exigentes, siempre 

existe el modelo de mujer atractiva y las “femme fatale”, la “rubia tonta”, o la “chica 

mala”, por esto los valores morales son un tanto corrompidos, por la forma de 
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clasificar e interpretar sus películas eróticas en ocasiones es severa, la forma de 

interpretarlo es llevarlo a un plano un tanto explicito y grafico. Tienen un repertorio 

de películas interesantes, sin embargo su particular forma de apreciarlo, es obvio y 

descriptivo. 

 

La película que propongo como ejemplo, es representativa de los años 

ochenta, una década donde la sociedad estaba preparada para entender o al 

menos interpretar de mejor forma los temas eróticos. “9 ½ semanas” es una 

producción donde el manejo estético es bien logrado, la actriz a pesar de no ser 

una gran belleza tiene una personalidad llamativa con un compañero joven 

igualmente atractivo y sofisticado, el tema y la historia lo aborda una directora, lo 

cual  considero que la interpretación visual se logró con un excelente manejo 

estético del lenguaje no verbal cinematográfico.   

 

En México, la forma en que se aborda el tema erótico, es diferente,  y 

considero que no es bien elaborado por la escasa información que se tiene con 

respecto a la temática que comúnmente lo relacionan con los aspectos sexuales. 

Al erotismo lo interpretan varios directores con cierto miedo, la doble moral que 

tenemos hace que su representación sea en ocasiones represiva, y con ello su 

abordamiento es improvisado. 

 

Nuestra cultura desafortunadamente imita (o más bien mal imita) por no 

tener una identidad propia, en cuestión cinematográfica, pretende tener también 

estereotipos y los enfocan a mujeres que muestren desnudos en varias escenas 

haciéndonos creer que eso es erótico. Y cabe mencionar que el erotismo no es un 

desnudo, como lo manejan en el Acuerdo y Criterios de Clasificación 

Cinematográfica, que reconociendo un poco este parámetro actualmente ya no lo 

censuran como antes, actúan como censores limitándose a clasificar a veces 

duramente una película solo por el contenido de algunas de sus escenas explicitas 

o sugerentes. El tema en México tiene que evolucionar y no debe quedarse en la 

superficie de lo que se muestra, el manejo que le corresponde hacer a nuestros 
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directores es un reto, porque el erotismo lo podemos ver en otros elementos que 

no necesariamente tienen que ser desnudos o historias que tengan como principal 

factor el sexo.  

 

De las películas extranjeras que observe, teniéndolas como parámetro y el 

material nacional obtenido con este tema, fue complicado hacer una selección de 

una película para analizar, concluí ejemplificar este lenguaje de lo no verbal y lo 

erótico, con la película “La habitación azul”. Este filme en particular aborda el tema 

mejor que otras, la historia y el manejo técnico hacen un lenguaje erótico no verbal 

interesante, lo presenta de forma implícita y sugerente, la publicidad que tuvo 

explotó esta parte sensual y erótica de la actriz Patricia Llaca, siendo el “gancho” 

para que el público llegara a verla. 

 

En Europa, la apertura del tema es mayor y lo tratan sin ningún prejuicio, 

abordan el tema erótico con diferentes puntos de vista, los franceses lo hacen un 

tanto romántico y lo llevan a lo pasional de forma muy natural, sus historias son en 

ocasiones lentas, le dedican tiempo de acción a la realización fílmica para el tema, 

sus mujeres no necesariamente son bellas, simplemente tienen carisma, y 

manipulan un lenguaje corpóreo idóneo para sus escenas. Su tipo de 

interpretación es basta y simbólica. Los españoles, abordan una gran variedad de 

temas relacionados con el erotismo, cuentan sus historias con cierta cotidianeidad, 

los relatos de la vida diaria con fetiches sin ningún complejo, el trasvestismo, la 

zoofilia, la necrofilia, los triángulos amorosos, la infidelidad, las obsesiones, etc. 

Son en ocasiones, drásticos y directos al hablar y expresarse con respecto a los 

temas de sexo. Los italianos, abordan el tema erótico con mucha farsa, exageran 

las cosas y situaciones, son un poco más explícitos y detallados con los temas y 

tratados del sexo, son desinhibidos y tolerantes con el tema.  

 

La película que decido tomar como ejemplo es de Francia “El placer de la 

seda”, el tratado del tema lo interpreta de una forma más delicada y sutil, no 

vemos ningún tipo de desnudo todo es simbólico y recordando que lo erótico es 
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imaginario, fue la mejor película que consideré para representar el lenguaje no 

verbal, con el manejo de la iluminación, las texturas, los personajes, los sonidos, la 

parte técnica de la película es interesante y representativa, enriqueciendo así el 

tema erótico del filme. 

 

En Asia, estimo que es uno de los que mejor manejan e interpretan el tema 

erótico, de una manera sencilla pero muy profesional, su cultura está basada y 

ligada a su religión como política en las cuestiones del tema. Es una de las 

culturas más antiguas que tomaron del erotismo la esencia para el desarrollo de 

sus principios morales y espirituales. En la India, el erotismo es sagrado elevando 

al ser humano de una forma honorable y no retrograda. En Japón, sus 

representaciones eróticas lo llevan al arte, lo justifican con su cultura, y en el cine 

vemos parte de su cultura e ideal de vida, donde lo erótico se hace presente. En 

Corea del Sur, el tratado del tema erótico lo emplean con respeto, buena 

interpretación y principios. En esta parte el erotismo es abordado como parte 

primordial de cada ser humano, es algo natural, sin pudor, aunque sus historia 

eróticas particulares son tratadas y abordadas con tragedia y drama.  La película 

que elegí de Asia para representar este lenguaje no verbal es de Corea del Sur 

“Aliento”, es un drama que muestra la vida de una mujer desolada y traicionada 

por su marido, ella decide cambiar eso, a través de su carisma y seducción, logra 

sanar su espíritu herido, llevando al espectador en un matiz erótico con el lenguaje 

no verbal que se emplea.   

 

Como vemos la diferente forma de abordar este tema es variado, sin 

embargo en todas y cada una de las películas se encuentra el contexto y el tono 

de lo que es erótico, a través del lenguaje no verbal cinematográfico.  
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3.4.1. AMÉRICA. 

ESTADOS UNIDOS. 

 
La película erótica que puede representar y ejemplificar este lenguaje no 

verbal de Estados Unidos es “9 y media semanas”318 (1985) de Adrian Lyne. 

 

SINOPSIS: Elizabeth (Kim Basinger), es una bella galerista de arte, donde conoce 

a John (Mickey Rourke) y entablan una relación. Después de conocerse un poco 

más, tienen unos encuentros apasionados, así como propuestas de cumplir 

múltiples fantasías, estas los llevan a los extremos y a una serie de juegos 

eróticos cada vez más extraños que confundirán a Elizabeth, pues ella le llega 

amar pero desconoce los verdaderos sentimientos e intenciones de John.  

 

Esta es una película considerada de contenido erótico desde el inicio, en el 

periodo que surge fue un boom, por la excelente historia y guión, la directora 

Adrian Lyne, le da un tratamiento sutil al aspecto femenino de la concepción del 

erotismo. La visión que tiene en esta película es cuidadosa, delimita muy bien el 

tema erótico. Los personajes, el de Elizabeth, la sensualidad de la actriz Kim 

Basinger,  y el carisma y galanteo de John interpretado y actuado por Mickey 

Rourke. Ambos actores después de esta película alcanzaron un prestigio y un 

grado de sex symbols.  

 

La trama tiene un grado de sadomasoquismo, la psicología de sus 

personajes alcanzan el matiz adecuado, ella una joven divorciada, atractiva, 

vendedora en una galería de arte, él un hombre solitario, aventurero y sofisticado, 

hacen una mancuerna atractiva para el público. Buscan compartir sus inquietudes, 

                                                 
318 FICHA TÉCNICA. TÍTULO ORIGINAL: “9 ½ weeks” (Nine ½ Weeks). AÑO: 1985.DURACIÓN: 
113 min. PAÍS: Estados Unidos. DIRECTOR: Adrian Lyne. GUIÓN: Patricia Knop, Zalman King, 
Sarah Kernochan (Novela: Elizabeth McNeil). MÚSICA: Jack Nitzsche. FOTOGRAFÍA: Peter 
Biziou. REPARTO: Kim Basinger, Mickey Rourke, Margaret Whitton, Christine Baranski, Karen 
Young, Dan Lauria. GÉNERO: Drama/Erótico.  
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su soledad, logrando así una serie de juegos que lo llevan al erotismo, donde la 

integridad moral y física de los personajes es trastocada hasta que ella decide 

dejarlo. El personaje principal es ella, donde muestra un carácter en la toma de 

decisiones que la conduce por un rumbo diferente al de él. 

 

Esta película tiene un planteamiento, desarrollo y desenlace, logra atrapar 

al espectador dentro de los primeros 20 minutos. Se exhibe el desenvolvimiento y 

la relación que tienen los personajes. La propuesta creativa que existe entre ellos,  

enriquece la trama erótica muestra tanto el tono y deterioro que tiene su relación 

en los últimos minutos de la película por circunstancias que hacen notar a la 

protagonista en un disconforme que modifico su vida, es decir, esos juegos que 

eran de momento apasionantes, fueron subiendo de tono, al grado que revelan al 

final situaciones que cambian la vida del personaje femenino, en este caso el de 

Elizabeth.  

 
Descripción de la escena. Esta es la escena del proyector de las 

diapositivas, se encuentra en el minuto 36:46:03 y termina en el minuto 39:00.00. 

Inicia con un movimiento de cámara tild down mostrando  un flujo de luz tenue que 

llega hasta la protagonista, ella se encuentra sola en una sala de proyección, es 

un lugar pequeño casi en oscuridad, se muestra un poco aburrida observando una 

serie de diapositivas de arte que son reflejadas en un muro blanco, empieza 

cambiándolas una a una con el control del reproductor, sentada en un sillón de piel 

negro, un tanto cómoda, cruzando sus piernas (viste una camisa blanca y una 

falda tres cuartos negra, usando medias negras con zapatillas), entre las 

diapositivas que observa mira a una mujer desnuda de espaldas, y la cámara hace 

un close up a su rostro donde empieza a marcar cierto interés, se escucha una 

música ambiental suave y sutil que ambienta la escena, juega con su cabello, 

mueve la cabeza de lado a lado, y poco a poco comienza a moverse tomando otra 

postura en el sillón está en una toma de médium shot, la única luz que hay es la 

del proyector, que hace un claro obscuro en toda esta secuencia en donde se ve 

bien definida y esto le da un entorno intimo y sensual.  
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En esta postura, cierra los ojos recordando a su pretendiente John con 

quien ha salido suscitando circunstancias que le agradaron. Ella abre los ojos  

sigue mirando las fotografías de arte en diapositiva, se incorpora en su asiento, 

comienza a acariciar su cuello y su pecho, la camisa un poco desabotonada, 

comienza a tocar sus senos en una forma muy sutil e intima, suelta el control del 

proyector y con sus dos manos continua acariciándose el cuello y pecho, cerrando 

sus ojos como imitando la forma en que la acaricia su amante John.  

 

Reclina su cabeza hacia atrás, la cámara hace un corte directo de sus 

piernas, enseñan que está levantando su falda cuidadosamente revelando al 

espectador sus medias con liguero,  continua acariciándose el pecho, se observa 

un poco su ropa interior superior, hay contrastes de luz en color azul en contraluz 

que ocultan su rostro se ve la silueta de ella sentada roza diversas partes intimas 

de su cuerpo, prosigue una toma de perfil en el set donde se ve tocándose un 

poco entre sus piernas y posteriormente, un corte directo a su rostro donde con su 

mano izquierda toca su boca que tiene un labial rojo jugueteando con sus labios y 

cerrando los ojos dando una sensación erótica, ya que este es imaginario, ella en 

la siguiente escena se reclina un poco hacia atrás, con una iluminación en color 

azul que muestra la humedad y sudoración de su piel, el tono de la música, es 

sugerente por los ruidos y sonidos de la misma canción, sigue en su trance 

erótico, se ve de costado, el control del reproductor cae del lado izquierdo, 

empieza a presionarlo sin desearlo, éste cambia velozmente las diapositivas, en 

un corte anterior, sube sus piernas a un costado donde se encuentran unas figuras 

artísticas dando la sensación que ella tiene de satisfacción, por el movimientos 

que muestras sus piernas, y la luz del reflector del lugar mostrando una a una las 

diapositivas a una velocidad mayor. Aquí termina esta escena.   
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Análisis. En ningún momento existe un diálogo, tiene una excelente 

expresión técnica, que prácticamente no necesita de palabras, se conduce por un 

lenguaje no verbal. El manejo erótico de esta escena es representativa porque en 

ningún momento vemos un desnudo, la técnica visual es sencilla, la iluminación es 

únicamente por contrastes de claroscuro, con una luz sobresaliente en tono azul 

que muestra significativamente el proyector.  

 

En el ambiente se percibe una atmosfera como de hielo seco, que da la 

sensación de mayor obscuridad enmarcando los efectos de la luz. El set no es 

complejo, es un espacio reducido, la actriz no tiene mayor movimiento, es un lugar 

intimo ambientado con un sillón en textura piel color negro, el proyector y la 

protagonista enriquecen el lugar, quien se muestra sensual, atractiva utilizando un 

maquillaje natural en unas escenas posteriores el efecto de humedad en su piel, 

sus uñas pintadas en rojo se ven cuando ella toca y acaricia su boca detonando la 

sensualidad de la actriz, insinua eróticamente la provocación, hace una completa 

sugerencia al espectador y de alguna forma interactúa con él por un momento, la 

cámara toma de frente su rostro en un close up mira a la cámara sensualmente, 

su cabello rubio, suelto un tanto despeinado su vestuario, es una falda negra 

entallada y una blusa de textura de seda holgada, sus medias con liguero 

provocan una especial  sensibilidad, así como las zapatillas negras que porta.  

 

La música y la letra de la canción con el sonido del proyector hace un estilo 

particular de sensación íntima. El juego visual de las imágenes que muestra el 

proyector de diapositivas son sugestivas y excitantes. El rostro de la figura de 

piedra y la dureza, representa el aspecto varonil; la diapositiva del rostro de un 

diablo, la tentación; un pilar puntiagudo, representa la figura fálica; los desnudos la 

completa intimidad, estas diapositivas tienen un lenguaje representativo que crean 

y hacen que la protagonista provoque un autoerotismo en la escena.  

 

La edición general de esta escena, tiene el ritmo adecuado, el montaje de 

las imágenes perfectamente escogidas, la música, los efectos de sonido del 
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proyector, la pausa y el acelere tienen mayor impacto, dando a entender que el 

autoerotismo es algo innato a la personalidad de la actriz.  

 

Como epilogo, Kim Basinger, elabora un excelente manejo del lenguaje 

corporal, entendiéndose perfectamente el contexto y efecto que representa, logra 

alcanzar el título de sex simbol demostrando la facilidad para sobresalir en las 

escenas eróticas.  

 

El motivo de la elección de esta película norteamericana para analizar es 

porque para su tiempo fue representativa, la escena seleccionada tiene un manejo 

interesante de la interpretación erótica. 

 

3.4.1.1. MÉXICO. 

 
 La película representativa de nuestro país en donde se encuentra este tipo 

de lenguaje erótico como medio de comunicación no verbal es “La habitación 

azul”319 (2002) de Walter Doehner. 

 

SINOPSIS: El matrimonio de Antonio (Juan Manuel Bernal) y Ana (Elena 

Anaya)  se ve vulnerable cuando deciden volver al pueblo de los padres de él, 

después de haber vivido un  largo tiempo en la Ciudad de México; Toño tiene un 

reencuentro con Andrea (Patricia Llaca) una vieja amiga de la cual siempre se 

sintió atraído, en éste encuentro se desencadenan sus deseos y pasiones 

pasadas, que los llevan a lugares nunca imaginados, en su pueblo las habladurías 

y chismes los meten en problemas, que deben solucionar.  

 

                                                 
319 FICHA TÉCNICA. TÍTULO ORIGINAL: La habitación azul. AÑO: 2002. DURACIÓN: 95 min. 
PAÍS: México, Coproducción España. DIRECTOR: Walter Doehner. GUIÓN: Walter Doehner  y 
Vicente Leñero. MÚSICA: Douglas Browne y Ruy García. FOTOGRAFÍA: Serguéi Saldívar. 
REPARTO: Juan Manuel Bernal, Patricia Llaca, Elena Anaya, Margarita Sanz, Damián Alcázar, 
Mario Iván Martínez, José María Yazoik. GÉNERO: Drama/Erótico.  
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Esta película es una novela, del escritor francés Georges Simenon (1903-

1989), historia adaptada por Vicente Leñero y Walter Doehner.  El plus que tuvo 

este filme, fue la buena publicidad, donde la actriz Patricia Llaca, prometió una 

crónica erótica, al ver el espectacular de la película, desnuda acostada en una 

cama, en un cuarto de color azul. Como se ha manejado en México la desnudes 

que se prometió enseñar de la actriz, fue parte clave para la connotación sensual 

de nuestra cultura, representado de esta forma un filme como parte del lenguaje 

erótico visual.   

 

El lenguaje erótico en esta película se manifiesta de forma sugerente. La 

temática se refiere a dos viejos amigos que se encuentran siendo el pretexto que 

los lleva a una trama erótica. La historia tiene el contexto de la infidelidad de 

pareja, la decadencia de un matrimonio y los errores que se viven, por dejarse 

llevar por una pasión desmedida.  

 

El planteamiento y presentación de sus personajes, se demuestra en los 

primeros 20 minutos, en los siguientes 20 vemos una escena erótica, encontramos 

los vínculos e intenciones de los protagonistas, estos elementos enganchan 

paulatinamente al espectador que desea conocer un poco más de sus personajes, 

en los últimos minutos se presenta el desenlace que no es tan predecible.  

 

 En esta película el estereotipo de la actriz  Patricia Llaca en el papel de 

Andrea, es la atracción erótica, que de forma sutil y lasciva, sentó ese elemento de 

debilidad que tiene Antonio (Juan Manuel Bernal) representando la tentación y el 

erotismo.  

 

Descripción de la escena. La escena erótica que analizo para mostrar el 

lenguaje no verbal, es el encuentro de Andrea y Toño en el bosque. Comienza en 

el minuto 24:15 y termina en el 28:49.  

 

Empieza en un plano abierto o full shot, que nos ubica en el set que es una 

carretera, rodeada de bosque, es de día con mucho sol, se ve un auto estacionado 
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una persona parada, con un travell in reconocemos a la protagonista Andrea quien 

pide ayuda (ya que su vehículo tiene ponchada una llanta), en un médium shot, 

vemos a Toño que mira detalladamente la situación.  

 

 En un médium shot, Toño al reconocerla, le sonríe, la música de fondo que 

se escucha, es el efecto sonoro del estéreo del coche ambientando la escena. En 

una toma abierta, vemos la camioneta roja de Toño que da vuelta para 

estacionarse y poder ayudar a su amiga. La música de banda desaparece. En un 

plano abierto y con zoom in, ella se acerca a la camioneta de Toño, en cuanto el 

abre la puerta y decide bajarse. 

 

En contra toma abierta, vemos a Andrea que parada al lado de su auto lo 

mira con entusiasmo. Hay una conversación entre ellos y tiros de cámara 

simultáneos (él-ella) donde él pregunta que fue lo que paso, simplemente Andrea 

le responde que tiene una llanta ponchada y el decide ayudarla. En un médium 

shot, cuando el trata de ayudarla a cambiar su llanta, se quita la chamarra.  

 

En médium shot, se muestra la parte trasera de la cajuela donde se  

encuentra la llanta, entre los personajes se percibe un coqueteo por las sonrisas y 

miradas que cruzan, Andrea se ve repentinamente evasiva y nerviosa al no mirarlo 

dando la espalda, y el momento en el que Toño la mira en ese instante. Un 

médium shot, prueba que Toño saca la llanta de la cajuela para ponerla en el piso, 

los personajes platican, comentan sobre la suerte que tuvieron de encontrarse, 

directamente se cuestionan situaciones de sus respectivas parejas. 

 

En ese momento Andrea se acerca a él, en ese mismo médium shot, en 

primer plano vemos como cruza ella para recargarse en el auto y estar cerca de 

Toño, se observa que la falda azul lisa que le llega a la rodilla, trae una breve 

apertura que señalan un poco los muslos de Andrea. Toño se percata de ese 

detalle y al verla, disimula un poco nervioso, continúa cambiando la llanta del auto, 

hay un close up, de Andrea quien lo mira cautivante. El médium shot a Toño nos 
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revela en primer plano la mano de ella sobre su misma pierna, tocándose 

sutilmente. Ella se inclina hasta donde esta él, y continúan platicando.  

 

Él un poco discreto e insistente sigue observando sesgadamente los muslos 

de Andrea, ella lo sabe. En la conversación que tienen siguen hablando de sus 

respectivas parejas. En un plano abierto vemos que Andrea se incorpora y camina 

un poco lejos de él, pareciendo que la conversación que están entablando le 

incomodara un poco. En un médium shot, Toño voltea y la mira, le sonríe, le dice 

un pequeño halago, en médium shot a ella donde se ve evasiva e incómoda, 

manteniendo sus brazos cruzados, hay tomas simultaneas de ellos dos. Andrea de 

una forma directa le devuelve el halago diciéndole que era un chavo que beso a 

todas menos a ella.  

 

Hay complicidad, en los diálogos y las miradas. El hace un silencio se 

acerca a ella, viéndola fijamente, sintiéndose muy varonil y decidido, con su mano 

le acaricia el rostro y barbilla, va decidido a besarla. Se besan, ella también le 

acaricia el rostro, se abrazan, en cuanto escuchan el ruido del motor de un 

vehículo que se aproxima se separan, en un médium shot vemos pasar un camión 

velozmente, quedan perplejos, y parados cada uno tocando sus propios labios, se 

miran.  

 

Andrea le sujeta la mano, mirándolo a los ojos, volteando a todas partes del 

lugar como si no quisiera que nadie los viera y en el minuto 28:00 ella lo invita 

pidiéndole que la siga, entra una música ambiental con sonidos de saxofón, en 

éste fragmento en particular de la escena, interpreta un lenguaje erótico no verbal 

ya no hay diálogos, se limitan a cortes directos que van mostrando una breve 

secuencia con elipsis de tiempo y situaciones eróticas de los personajes. 

 

Hay un médium shot, donde Toño está detrás de Andrea abrazándola 

fuertemente, ella le acaricia la cara y van caminando hacia un lugar más alejado 

de la carretera, hay otro corte en médium shot, donde vemos que se besan 

apasionadamente, el cargándola un poco, en otra toma un poco más abierta, 
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vemos como Toño le ciñe los glúteos y juega con sus manos tocando todo su 

cuerpo, besándose y tocándose mutuamente con mucha pasión, en un médium 

shot, Toño carga a Andrea recargándola en un árbol, besando entre sus senos, sin 

que se vean, los dos se mantienen vestidos, y en close up, se expone como sus 

manos acarician las partes intimas de sus cuerpos. 

 

En un médium shot, Toño se quita su camisa, hay un reflejo de luz blanca 

sobre su cuerpo y espalda, en un plano médium shot, vemos a los personajes 

recostados sobre la hierba y hojas del bosque, él encima de ella y siguen 

acariciándose muy apasionadamente. Hay un corte en full shot de los personajes 

con un travel in que nos muestra en primer plano la vegetación, y un poco a lo 

lejos a los amantes apasionados, teniendo intimidad, se logra distinguir un poco la 

espalda de el descubierta y las piernas de ella también, en impulsos corporales 

muy sugerentes. Terminando en el minuto 28:49, dejando todo a la imaginación 

del espectador.    

 

 
 
 

  
 
 

Análisis. Esta escena, representa el contexto general del preámbulo 

erótico, expone los diversos matices de los protagonistas, en un momento 

inesperado, hay un reencuentro, que de una situación un tanto absurda resulta el 

pretexto perfecto y culmina aparentemente en una fantasía. El manejo del 
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lenguaje corporal por parte de los actores es excepcional, se entiende 

perfectamente el anhelo y pasión que tienen uno del otro, por el cruce de sus 

miradas, por los movimientos de mano, las palabras que se dicen (hablando cada 

uno de su pareja), terminan contradiciendo lo que realmente quieren el uno del 

otro.  

 

El lugar donde se grabó esta escena, es interesante porque es un lugar 

solitario, rara vez pasa alguna persona caminando o en auto, están totalmente 

solos, la vegetación y la iluminación hacen de una simple carretera y bosque, el 

lugar perfecto íntimo, que al final para lograrlo fue suficiente con alejarse un poco 

y ocultarse entre los árboles.   

 

El vestuario de cada uno de los personajes, aparentemente da la sensación 

de frio, Andrea, está usando un suéter gris grueso, y una falda azul a la altura de 

sus rodillas (con un detalle erótico, una breve ranura, que deja ver sus muslos), 

una blusa entallada color rosa con botones al frente, unas botas largas color café. 

Bien peinada de cabello suelto ondulado con media cola, un maquillaje muy 

natural, destacando la belleza de sus ojos. Toño, usa una chamarra de pana color 

café, una camisa de cuadros estilo franela, negra con blanco, unos jeans, con 

zapatos negros; sencillo el vestuario de los personajes, pero significativo, porque 

aun teniendo aparentemente el frío que muestra su vestuario, terminan 

desnudándose. 

 

La ambientación musical percibida, primeramente de banda mostrando lo 

viril o varonil que puede ser Toño, posteriormente el dialogo de los personajes 

acompañados únicamente del sonido del bosque, los pájaros silbando, 

ambientando y apoyando los breves silencios que tienen los personajes, y 

posteriormente en la escena erótica, en cuanto se besan surge la presencia de 

música, destacando sonidos de instrumentos de aire, como el saxofón y la flauta.  

 

Los encuadres y tomas, en toda esta escena, son versátiles, porque de 

mostrarnos en un full shot, el lugar, el ambiente, la ubicación y el contexto de la 
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escena, nos lleva por un médium shot, donde el acercamiento a los personajes es 

lento y paulatino, nos dejan ver una distancia entre ellos, hasta llevarnos a un 

close up, que nos muestra a detalle la intimidad de los protagónicos, es decir, las 

manos acariciando sus cuerpos, la sensación que tienen cada uno al abrazarse, al 

quitarse su ropa, al afirmar el acercamiento intimo de los personajes. Todo esto 

nos da ese contexto de lenguaje no verbal del cine erótico.  

 

El ritmo y edición que muestran de momento le da su lugar y espacio a la 

situación de Andrea y Toño, es decir, desde que inicia esta escena, los cortes 

fueron estables, los cambios de cara simultáneos llenando la pantalla con la voz 

de cada uno de los personajes, hasta que llega la situación nerviosa de querer 

estar uno con el otro, de escena a escena no transcurrió demasiado tiempo, las 

transiciones de tiempo fueron rápidas y ágiles, totalmente justificadas dándole ese 

ritmo que necesitaba la escena para que el espectador quedara totalmente 

atrapado. 

 

En conclusión, el trayecto del cine mexicano sobre el tema erótico es 

merecedor de un mayor prestigio y reconocimiento, cuyos temas, edición, 

producción, dirección y actuación, conjuntan una serie de componentes 

fundamentales, aunque hay que aceptar que aun falta camino por recorrer, debido 

a la amplitud del tema y sus diferentes innovaciones, sobre todo en el desarrollo 

del lenguaje no verbal.   

 

Esta escena demuestra, los diferentes ángulos, los puntos de vista, los 

acercamientos y alejamientos, todo esto nos dice que el cine mexicano erótico, 

también maneja este lenguaje cinematográfico como un medio de comunicación 

no verbal.  
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3.4.2. EUROPA. 

FRANCIA. 
 

 La película europea de cine erótico, que puede representar y ejemplificar 

con alguna escena este lenguaje no verbal es de Francia, “El Placer de la Seda”320 

(1996)  de Yvon Marciano.  

 

SINOPSIS: La historia se desenvuelve en Paris 1914, Marie Benjamín, es 

una modista, que gusta de las sensaciones causadas por las telas, ella tiene una 

ferviente obsesión con estos lienzos, un fetiche que la lleva a ser detenida, al ser 

encontrada en el suelo frotando su cuerpo con un trozo de seda, por esta rara 

situación es trasladada a prisión, donde es interrogada en la enfermería por un 

psiquiatra, Gabriel Villemer, el encuentra atractiva a su paciente y es aquí donde 

inicia entre ellos una relación erótica y sensual al ver que tienen de alguna forma 

cierta afinidad por las telas, en particular por la seda, comparten una serie de 

experiencias que van dominando en cada uno de los personajes, donde los lleva a 

obsesiones y situaciones, que al final los sitúan en caminos muy distintos. 

 

Esta es una película que muestra a través de su lenguaje tanto visual como 

narrativo, el erotismo. El tema central es un fetiche por la tela, en particular  la 

seda, los personajes muestran una obsesión, desde el punto de vista de una 

modista analfabeta; Marie Benjamin, y él un psiquiatra; Gabriel Villemer, quien 

comparte dicha afinidad con su paciente al compaginar el gusto que tienen por el 

placer que causa la seda, al grado de involucrarse sentimentalmente. El director 

franco argelino Yvon Marciano, hace una interpretación del lenguaje erótico desde 

el punto de vista sutil e imaginario de la escena que se analiza. 

 

                                                 
320 FICHA TÉCNICA. TÍTULO ORIGINAL: Le Cri de la Soie. AÑO: 1996. DURACIÓN: 110 min. 
PAÍS: Francia. DIRECTOR: Yvon Marciano. GUIÓN: Yvon Marciano y Jean-Francois Goyet. 
MÚSICA: Alexandre Desplat. FOTOGRAFÍA: William Lubtchansky. REPARTO: Marie Trintignant, 
Sergio Castellitto, Anémone, Adriana Asti, Alexandra London. GÉNERO: Drama/Erótico. 
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En la película no muestran imágenes explicitas, por el contrario; se 

caracteriza por manejar implícitamente el tema erótico, con puntos de vista sutiles 

y sugeridos donde el elemento erótico es descubierto. La película plantea muy 

bien la situación y realidad de cada uno de los personajes. En los primeros 20 

minutos de la historia se cuenta el motivo central donde se comienzan a 

relacionar; en los siguientes minutos se desarrolla la historia y  conocemos el perfil 

de los protagonistas y cómo llegan a ser amantes. La historia comienza a 

descender poco después de la escena principal que expone el lenguaje erótico. En 

los últimos minutos, de forma ágil se narra el desenlace de cada uno de los 

personajes principales. 

 

Descripción de la escena: La escena que se sugiere para el análisis de la 

interpretación del lenguaje no verbal con el erotismo se encuentra en el minuto 

56:10 finalizando en el 59:56.   

 

Como antecedente a la escena de análisis, los personajes están cosiendo 

una prenda. Gabriel se pincha el dedo con una aguja, (en la historia el tiene un 

problema paulatino de ceguera), y se manifiesta en ese instante, él le propone 

tomar un poco de té, y sale al jardín a buscar alguna hierba para hacerlo, y cuando 

regresa empieza esta escena que ejemplifica dicho lenguaje. 

 

Entra Gabriel, en una toma de médium shot, con una bandeja de té 

llamando por su nombre a Marie, le busca por la habitación. En la siguiente toma 

que es más cerrada, vemos a Marie quien sonríe delicadamente mirando a 

Gabriel, está ligeramente oculta detrás de una cortina amarilla, el tipo de 

iluminación muestra luz de día. En un paneo, vemos a la protagonista recorrer por 

detrás de la cortina para mostrarse al llamado de su amante, quien la sigue 

mencionando por su nombre, en un modo un poco sombreado vemos parte del 

rostro de ella, quien mira fijamente a Gabriel, ella porta la tela blanca que ellos 

cosían anteriormente, sujeta a sus hombros al estilo romano.  
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El tipo de música ambienta la escena con cierto misterio, hasta el momento 

que él la descubre haciéndose un silencio. Ella sale detrás de la cortina en un 

médium shot, mostrándose a su amante, y le pregunta si se ve bien con ese 

pliegue señalándolo con su mano derecha. El se acerca parándose frente a ella, 

delicadamente el toca el pliegue y  con sus dos manos lo arregla, mientras que 

ella lo mira fijamente. Hay un momento de silencio entre los personajes.  

 

Gabriel se coloca detrás de Marie para desatar con sus dos manos uno de 

los nudos que sostienen la tela; lentamente, se nota un zoom in y hay un close up 

de cómo desatar el nudo con sus manos y boca. Se muestra el hombro de Marie 

que es acariciado lentamente  y el  rostro de la protagonista, donde con su 

expresión facial, exhibe el gusto que siente al tener a su amante cerca, cuando 

cierra sus ojos, limitándose únicamente a dejarse llevar por el momento intimo que 

están compartiendo, hay otro close up que muestran sus manos acariciándose, 

revelando después un acercamiento al rostro de ella que mantiene sus ojos 

cerrados en una posición de perfil de lado derecho.  

 

Hay un tild down  donde vemos a detalle el cabello de Marie y el nudo que 

aun mantiene el otro hombro, el cual quita Gabriel simplemente con su mano, 

denotando la desnudez del hombro de la protagonista. Nuevamente el se acerca 

al cuello de ella tocándola y acariciándola lentamente con su mano. Con un tild 

down aparece la mano sobre el brazo derecho de ella, deteniendo sus dedos en 

los pliegues del codo, tocándolos circular e insistentemente, hay un close up de 

medio perfil de los protagonistas acercándose, tanto que juegan a olfatearse y 

acariciarse únicamente con el borde de los labios, sin besarse, el se esconde en el 

cuello de ella, abrazándola fuertemente y tocándole la nuca.  

 

El corte directo a la toma siguiente, describe una transición de tiempo, a  

una posición horizontal de los personajes denotando comodidad; donde ella se ve 

acostada y él a su lado. Vemos un close up de la mano de Gabriel que  se 

introduce en el pecho de ella (que nunca se muestra ya que está cubierto con la  



197 

 

tela); y vemos un ligero paneo y un corte de su cuerpo acostado,  y la mano de 

ella llevándolo a una parte más intima. Se abre la toma mostrando a los amantes 

recostados en el suelo, besándose y acariciándose apasionadamente en un plano 

de médium shot, donde el sonido que se escucha es el respirar agitado de ella.  

 

En  la siguiente toma, un close up, vemos que el acaricia con su rostro un 

seno. Vamos a otro close up a la mano de ella que aprieta insistentemente las 

telas que están en el suelo,  vemos su mano guiando a su amante a la parte del 

pubis de ella que sigue cubierto por la tela, y apretando insistentemente su mano 

sobre la de él. Vemos en un médium shot el perfil de ella, donde su corporalidad, 

movimientos, respiración y por los sonidos que emite; nos hace entender la 

satisfacción que Marie está sintiendo, por el contacto de su amante y las telas.  

 

Un close up al rostro de él que le besa el cuello, y una toma abierta en un 

médium shot, donde él está sobre ella, acostados sobre varias telas de colores y 

texturas, entre satín y seda. Se acarician apasionadamente, ella le toca los 

glúteos, mostrándose en la imagen un poco las piernas de ella, donde vemos que 

la posición dominante es él arriba de ella. 

 

Notamos un médium shot de picada en el rostro de Marie, que disfruta  de 

acariciar la tela predominante satinada color naranja, apretando con sus manos  

otras texturas que se encuentran en el set, como el terciopelo rojo y la seda color 

azul reconociendo con su mano la finura de la textura, esta ultima la toma 

fuertemente para llevarla hacia ella; representado con un paneo que nos lleva 

hacia el reflejo de un  espejo, que ayuda a  Gabriel a ver como  frota Marie su 

pierna con la tela,  tomando él de la misma forma la tela fuertemente para poder 

acariciar a la protagonista, introduciéndola directamente entre sus piernas, el close 

up que se hace al rostro de ella, muestra satisfacción, por la agitada respiración, 

los movimientos progresivos y acelerados, que se ven en una toma de médium 

shot, él sobre ella, frotando sus cuerpos al disfrutar el roce de las telas, en una 

toma lateral, jala del cabello de ella hacia atrás con fuerza mirándole el rostro, 
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terminando en una toma de full shot en picada de la pareja. En el minuto 59:56 

termina esta escena erótica. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Análisis: Esta escena ésta llena de erotismo, por la situación y juego que 

se presenta, entre los personajes, Gabriel cuando entra a ofrecerle el té a ella, y la 

busca se abre esta posibilidad de juego sensual, ella al llamarlo y  mostrarse 

únicamente con la túnica, lo provoca e ínsita a que él se a acerque a ella, cuando 

hace mención de cómo se ve uno de los pliegues que tiene la sábana, Gabriel se 

acerca a ella prestándose a la insinuación. Ella no está completamente desnuda, 

mientras que él está totalmente vestido, se coloca frente a ella para acariciar con 

sus dedos el pliego de la tela y con este pretexto su cuerpo, Gabriel se acerca, la 

huele y besa, el contacto que ellos tienen es erótico, al tocarse lentamente,  los 

sonidos de respiración que tienen sobre todo ella, denotan excitación al no haber 

ningún tipo de dialogo en toda esta escena, solamente el ritmo agitado de su 

aliento con el que expresan el lenguaje no verbal interpretativo y visual al observar 

esos acercamientos de contacto que tiene la pareja. 

 

Las caricias que se ven en la escena, y los constantes close up mostrando 

únicamente partes especificas del cuerpo, nunca totalmente abiertos, dan al 

espectador esa sensación de intimidad de los personajes, como por ejemplo, 
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cuando él con sus dedos acaricia circularmente el codo y los pliegues de piel del 

mismo modo, subliminalmente dando a entender la carnosidad de unos labios, los 

acercamientos de sus rostros y juegos que tienen con sus bocas, y la ágil edición 

que el corte de una toma con otro, hace que se mantenga en todo momento el 

ritmo de este lenguaje erótico donde vemos con detalle la posición de  ella 

acostada en el piso sobre las telas, manifestando el fetiche que Marie tiene, 

logrando una estimulación intima, que denota sensualidad con respecto a la 

proxémica y el contacto, ningún tipo de sonido sólo el de ellos y su respiración, 

hacen un elemento interpretativo en la escena, los acercamientos a algunas partes 

de sus cuerpos, el manejo de sus manos que son una guía, hacen visualmente 

erótico e imaginativo al espectador la situación a través del sentido del tacto, éste  

fetiche es el principal elemento para esta escena y en general de la película, el 

lenguaje corporal que mantienen los personajes (como el de los ojos cerrados) 

nos da a entender el sentimiento de plenitud que tienen.  

 

El tipo de iluminación es clara y detallada, el contraste de colores que se 

maneja sobre las telas muestran la textura que se mantiene entre las telas, el 

terciopelo, el satín y la seda, texturas que son estimulantes, sobre todo para los 

actores.    

 

3.4.3. ASIA.  

COREA DEL SUR. 
 
 La película para el análisis de la escena erótica que corresponde a Corea 

del Sur, es interesante por la representación erótica que se emplea en el lenguaje 

no verbal que es: “Aliento”321 (2007) de Ki-Duk Kim.  

 

                                                 
321 FICHA TÉCNICA. TÍTULO ORIGINAL: “Breath”. AÑO: 2007. DURACIÓN: 84 min. PAÍS: Corea 
del Sur. DIRECTOR: Ki-Duk Kim. GUIÓN: Ki-Duk Kim. MÚSICA: Kim Myung-jong. FOTOGRAFÍA: 
Jong-moo Sung. REPARTO: Chen Chang, Jung-woo, Ji-a Park, Ki-Duk Kim. GÉNERO: 
Drama/Erótico.  
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Ki-Duk+Kim+%28AKA+Kiduck+Kim%29
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SINOPSIS: Yeon, ama de casa, descubre que su marido le fue infiel y tiene 

una amante. Ella está muy dolida y frustrada. En las noticias mencionan el caso de 

un preso condenado a morir (Chen) que ha intentado varias veces suicidarse sin 

ningún éxito, lo cual a ella le llama la atención decide ir a conocerle. Lo frecuenta 

de tal modo que inician un tipo de vínculo, en el cual Chen comienza a tener en 

cada una de sus visitas alegría que le brinda Yeon.  Ella le comenta a su  marido 

que tiene a otra persona. Su esposo celoso, sigue a Yeon en una de esas visitas a 

Chen. En la última visita que le hace Yeon a Chen, ella le da una gran valoración 

de la vida, donde aliviada ya por lo vivido a lado de su esposo, decide comenzar 

de nuevo dándole otra oportunidad. 

 

  Es una película que maneja diversos matices en la historia, que van del 

odio, celos y traición hasta la pasión, perdón y compasión, el tratado erótico de las 

escenas mantienen minimalismo, en un estrecho set, el voyerismo y la relación 

que se presentan entre los personajes es constante y fuerte, sin importar la 

relación que tiene la protagonista con el preso se forma un vinculo de complicidad. 

En el trayecto de toda la película lo interesante es que Chen no menciona ni dirige 

ninguna palabra a lo largo de la película. El lenguaje no verbal, es expresivo por la 

corporalidad del personaje, lo que hace del espectador un participante atento a lo 

visual.  

 

 La historia es conmovedora, manteniendo en todo momento un equilibrio de 

lo artístico y estético, tiene cierto surrealismo en cuanto ella presenta los números 

musicales, transportándolo a un lugar imaginario, la libertad de ser ella misma sin 

ningún prejuicio fomenta el vínculo entre los personajes, siendo Chen el 

salvavidas de Yeon y viceversa.   

 

 En el aspecto erótico, el director de la película mantiene un lenguaje 

representado en lo corpóreo de los personajes como en lo simbólico de las 

escenas, la narrativa fílmica como la tecnicidad cinematográfica, logran los 

parámetros necesarios que interpretan al erotismo. 
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 Es un largometraje, que cuenta la historia de forma ágil atrapando al 

espectador desde el inicio, en cuanto ella se entera que es traicionada por su 

esposo, en los minutos siguientes se desarrolla el vinculo e interacción de los 

personajes principales Yeon y Chen, donde encontramos estos elementos que 

llevados a los últimos minutos de la película descubrimos la consecuencia de esta 

relación.  

 

Descripción de la escena. La escena que ejemplifica el lenguaje no verbal 

erótico, es el último encuentro de los personajes, cuando le quita el aliento, la 

vemos en el hora 1:12:10 minutos.  

 

En un médium shot, Yeon, entra a la sala de visitas de la prisión. A través 

de la sombra reconocemos que es de día. En la parte superior izquierda vemos 

una cámara de vigilancia, que sigue los movimientos de la protagonista, quien 

lleva una bolsa en su brazo derecho la cual se quita. Hay un silencio. En un 

médium shot de picada, la toma de la cámara de vigilancia, quien sigue 

detenidamente a Yeon, se ve el reflejo de un vigilante que observa cuando ella se 

está quitando su abrigo.  

 

En otro corte, un close up, al detalle de la cerradura de la puerta de 

seguridad que es abierta por otro vigilante, con un tild up vemos esta se abre. En 

un médium shot, se ve la sombra de una persona en un muro blanco, en el que 

vemos entrar a Chen que es custodiado por un vigilante, él entra mirando a Yeon, 

trae su informe de recluso, esta esposado, un paneo nos lleva al encuentro de los 

personajes que se miran fijamente, sin decirse alguna palabra. El custodio sale de 

cuadro, haciéndose presente en toda la escena.  

 

En un close up, Chen mira a Yeon de una forma triste, con su mano le 

acaricia el rostro, hay un corte en un plano abierto de la escena de la cámara de 

seguridad, mostrando el reflejo de un vigilante, prende un cigarrillo quien voyerista 

y sigiloso sigue cada uno de los movimientos de los personajes, al fondo se ve el 
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guardia que los vigila.  En esta misma imagen, vemos que Yeon desabotona uno 

por uno la camisa de Chen, quien la observa fijamente sin ninguna resistencia.  

 

Un médium shot, de los protagonistas que revela la cercanía que tiene uno 

del otro, Yeon, sigue desabotonando a Chen, haciéndose un constante cruce de 

miradas. Él como puede logra acercar sus manos a la cara de ella, se miran 

fijamente tocando sus rostros, se besan. Un corte a la escena de la cámara 

vigilante, donde el custodio observa entretenido cada uno de los sucesos del 

lugar, quien despide el humo del cigarrillo que fuma.  

 

Los sonidos de respiración de los personajes se hacen notorios, como si se 

tratara de un eco. Médium shot, a los personajes, que sin importar ser observados 

tanto por la cámara de vigilancia y los custodios, no se inmutan y siguen 

besándose apasionadamente. Ella introduce su mano en el uniforme de él, 

acariciando suavemente su espalda, se hace un ligero paneo donde vemos que 

ella lo lleva contra la pared y besándose sin mirarse, baja un poco al pecho de él, 

el cual besa con frenesí.  

 

Hay una toma de tild down, donde Yeon lleva al piso a Chen quien la 

mantiene entre sus brazos esposados, descubre cuidadosamente el cuerpo de él. 

El custodio del lugar nota la situación y se retira, permitiendo un poco la privacidad 

para los personajes. En un médium shot, vemos como se mueve ella encima de él 

de forma erotica, y los sonidos de respiración se hacen presentes como una forma 

de expresión verbal de satisfacción y placer, en un movimiento de tild up, ella 

queda sentada encima de Chen, quien lo mira, besando desesperadamente su 

pecho y labios.  

 

Un  corte a lo que observa la cámara de vigilacia, los personajes teniendo 

un contacto erótico, no pierde detalle de la situación así como el custodio que los 

mira. Un close up, a la pierna descubierta de Chen nos guía en un movimiento de 

tild up, a la secuencia apasionada de besos y caricias que mantienen los 

personajes, él estar un poco más descubierto de la parte superior de su cuerpo.  
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La cámara vigilante, ve estos detalles sin detenimiento, los movimientos 

corporales de los personajes nos sugieren tener un acto erótico íntimo. En este 

momento en un close up, la mano del vigilante que esta monitoreando a través de 

otras cámaras, lo que sucede simultáneamente en el entorno del lugar, con el 

mouse de la computadora, hace un click, dentro del mismo monitor, mostrando 

que en la parte de afuera se encuentran el esposo y la hija de Yeon, quienes 

juegan haciendo muñecos de nieve sin imaginarse lo que pueda estar ocurriendo 

adentro. El reflejo del custodio es notorio mostrando un paralelismo en tiempo real 

que esta presenciando en el mismo momento y contexto, vemos nuevamente la 

mano del custodio que con otro click, prefiere estar observando lo que sucede en 

el interior de la prisión. En un médium shot, los personajes siguen recreándose 

mutuamente.  

 

La corporeidad, sonidos y expresiones de los personajes nos dan a 

entender que han llegado al climax. En un close up, más pausadamente los 

protagonistas se siguen besando, Chen muestra una gratificación abrazando 

cariñosamente a Yeon. Un close up a los ojos de ella separándose un poco de él, 

observamos que con su mano ella le tapa la nariz, y muy decidida tomando un 

gran aliento, decide besarlo, Chen simplemente sigue el juego, hasta el momento 

que en un close up, se muestra el rostro de él, un tanto molesto y preocupado por 

sentirse sin aliento para respirar, ella lo sostiene fuertemente con sus manos, abre 

y cierra sus ojos él mostrando cierto desconcierto de lo que ella está haciendo, 

quien lo observa duramente como pretendiendo darle una gran lección.  

 

La cámara en una toma abierta observa lo que ocurre, la desesperación de 

Chen por querer respirar. En un close vemos como Chen quiere respirar, 

desesperado se aprecia que el trata de zafarse de la aprensión de ella. La cámara 

vigilante observa esto en un close up, el custodio apaga el monitor, reflejándose 

más claramente, donde después de ver lo que estaba ocurriendo no se inmuta 

hacer algo al respecto. En full shot del lugar, los personajes en una situación 

complicada, vemos en un close up las manos de Chen que, jala fuertemente del 
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cabello de ella, que esposado y con mucha fuerza logra quitarse de encima a 

Yeon, con un grito de desesperación.  

 

Yeon pretende nuevamente tomarlo cuando un custodio se acerca para 

separarlos, lográndole quitar de encima a la protagonista. En un médium shot, 

vemos lo reacción de Chen que mira con temor y enojo a su amante, sin saber el 

motivo de ella. En el otro lado un médium shot de Yeon, que es sostenida 

fuertemente por el guardia, incorporándose agitadamente, mira a Chen, quien 

esquinado y temeroso comienza a toser, logrando respirar fuertemente. Vemos un 

close up de ella y el simultáneamente, ella lo mira con una sonrisa, él con 

resignación, desconcierto y repudio, un detalle que se observa en los dos 

personajes un poco de sangre en sus labios, que por la desesperación de quitarla 

de encima la muerde fuertemente el labio superior marcándola.  Un close up, de 

Yeon que satisfecha y agradecida mira fijamente a Chen, con una sutil sonrisa, 

interpretando el alivio que ella logra tener. Esta escena termina en 1:46:48 

minutos. 

       

                     
 

 

            
 

Análisis. En esta escena, el lenguaje no verbal, además de ser claro e 

implícito, la cuestión erótica, se manifiesta por el contexto de los personajes, y la 

historia personal que tiene cada uno, ella una esposa dolida, queriendo sanar de 

alguna forma su dolor, visitando a una persona que a nadie le interesa. La relación 

que se establece entre ellos culmina con este encuentro en una forma de 
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despedida, entregándose a él donde a su vez quiere ella darle una valoración de 

la vida. 

 

La forma en la que actúan como se miran, acercan y se tocan representa el 

lenguaje no verbal y erótico, que tiene una connotación e interpretación que 

particularmente los lleva a un estado de conciencia y sanación, el elemento de 

soledad que sienten culmina con este acercamiento y confrontación de 

sentimientos.  

 

El set es un cuarto de visitas pequeño y limitado, donde ambientan la 

escena una cámara que los observa, y los custodios les vigilan, sin perder detalle 

de lo que ellos experimentan, siendo testigos de esta relación intima.    

 

La iluminación, contrastada del color del lugar, hace un ambiente frio, y 

solitario, donde la sobriedad de sus vestuarios obscuros destacan, resaltando la 

breve desnudes que mantienen los personajes en su contacto. El lenguaje 

corpóreo en que ninguna palabra es mencionada, es interpretado por la forma en 

que se acarician eroticamente. Los silencios que se mantienen a lo largo de la 

escena, son significativos porque remarcan los sentimientos de soledad y deseo 

que tienen los personajes. Así como la gesticulación de desesperación y asombro 

que tiene Chen al terminar la escena.  

 

El detalle de la cámara que los observa nos hace participes de un total 

voyerismo, que muestra interpretativamente la intimidad de los personajes 

principales, jugando simultáneamente con el efecto paralelo de la vida que tiene la 

protagonista, cuando se muestra a su familia fuera de la prisión. En ningún 

momento de la escena se presenta un desnudo, solo la expresividad de 

movimientos corporales se traducen en la intima relación observan los personajes, 

este es un elemento clave, que hace de la escena un factor imaginario que sin 

mostrarnos ninguna cosa, reconocemos el sentido erótico de la escena.  
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La agitada respiración nos manifiesta la sensación de placer, satisfacción, y  

desesperación de los protagonistas.  La edición es buena e importante, es clave 

para la continuidad de la escena, qué refuerza paulatinamente que estamos como 

espectadores observando, marcando los detalles sobresalientes de la escena sin 

perder detalles de la situación.  

 

Esta película es representativa del lenguaje erótico, tanto en el sentido 

narrativo como fílmico, se reconoce visiblemente el lenguaje no verbal por los 

elementos de interpretación como de contraste que se mantienen en una 

constante dentro de la escena y la historia.  

 

 Mostrados estos ejemplos, comprobamos que el lenguaje corporal y no 

verbal existe teniendo en el erotismo un elemento principal de interpretación y 

realización, haciendo de éste un género cinematográfico. 

 

 Con escenas que son fragmentos de erotismo, comprendemos que la 

psicología de los personajes más los elementos narrativos, visuales, técnicos, 

simbólicos y una serie de herramientas que encontramos en un filme, dan el 

sentido de representación e interpretación adecuada al término erótico, mostrando 

a su vez, la visión de entender y éste tema polémico y subjetivo. 

 

 A pesar de las connotaciones eróticas y la forma de abordar el tema, se 

entiende que el uso de este tipo de lenguaje es aceptado para el término erótico, 

lo interesante de estas apreciaciones es el factor imaginario que el erotismo se 

encarga de motivar en el espectador, la sensación que nos produce e inspira, que 

nos incita y al mismo tiempo nos facilita la comunicación observando el lenguaje 

erótico del cuerpo humano. Lo erótico, está en la imagen pero también en la 

mente de quien lo mira, y este puede manifestarse sugestivamente o muy 

directamente, el sentido erótico en el cine es una propuesta, el espectador es 

quien lo asimila y acepta. 
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CONCLUSIONES. 

  

El erotismo ha tenido diferentes facetas y significado s a través del tiempo, 

de ser un término subjetivo, es decir, por la diversidad de connotaciones sociales, 

ha sido complejo definirle, es por esto, que varios investigadores del tema, 

llegaron a la deducción, que un factor importante es la imaginación y mueve al 

acto erótico, para que se concrete debe de existir el deseo. 

 

El erotismo es parte de la cultura del hombre, ha estado ligado 

históricamente con algún “medio de comunicación o expresión artística”, ya sea 

pintura, escultura, fuentes literarias, teatro, y más recientemente a la televisión y al 

cine, el cual evolucionó paulatinamente en la cuestión técnica como en su forma 

de abordar historias.  

 

El lenguaje cinematográfico, conforme fue pasando el tiempo, desarrolló al 

igual que sus historias, la narrativa del mismo, trajo consigo temas interesantes y 

polémicos entre los cuales el erotismo fue uno de ellos.    

 

El objetivo principal de haber estudiado y llevarlo a un medio de 

comunicación tan importante como el cine, es que éste tiene históricamente una 

trayectoria donde el propósito de entretener y contar historias de amor llevaron a 

la aparición de estos primeros encuentros eróticos donde su comercialización tuvo 

auge e interés social. 

 

En el cine nacional como internacional, el enfoque erótico, está dirigido a la 

historia del amor, en sus diferentes aspectos, como  la sexualidad, el desamor, los 

mitos sexuales, la relación de pareja, la pasión, entre otros. Este enfoque fue 

importante, porque el cine erótico marco un nuevo género con diversos matices. 

 

En la actualidad el erotismo es continuamente comparado con temáticas 

crudas como la pornografía, que hacen que el público le confunda habitualmente, 
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y como también existe un tipo de cine más explícito y gráfico visualmente surge a 

su vez lo que es el cine pornográfico, que dista de ser erótico.  

 

A partir de este momento, el erotismo y pornografía fueron tratados con 

cierta semejanza, tanto que fue polémico, por algún momento mal interpretado y 

censurado, incluso, se pensó que uno no podría vivir sin el otro. Sin embargo 

mantiene sus diferencias, el erotismo es considerado como una función cerebral,  

mientras que la pornografía es una función corporal, es demostrativa. Ambas 

manifestaciones son culturales, sin embargo el tema erótico prevaleció como un 

medio de expresión en lo corpóreo y lo visual, limitándose a una forma implícita y 

sugerida. Se reconoce que existe un público que le atraen películas de contenido 

erótico y que entienden el sentido de estas. Este tipo de público especializado 

participa de manera continua en la presentación y asistencia a las salas de 

proyección. 

 

El erotismo encontró en el cine su lugar, logró ser un género 

cinematográfico, con una mejor interpretación y delimitación del término amor 

hasta referirse al sexo, mantiene ese equilibrio delimitándose a características 

particulares de relatos apasionados, sus personajes son en cuestión complejos 

por su psicología, pueden manejar una doble vida y moral, son  en ocasiones 

solitarios, motivados por el deseo pasional, en un lugar privado e íntimo, donde se 

hace presente la relación de pareja, cambian el rumbo de sus vidas y el aspecto 

ideológico de los protagonistas llevándolos a un punto en el que se redimen o 

pierden el sentido de su existir, los finales por lo general son trágicos, de aquí se 

logra el sentido del melodrama apasionado.   

 

El género erótico por su temática, depende de la expectativa así como el 

interés del espectador. Es tan presente, como el melodrama, la comedia, ciencia 

ficción, wester, entre otros. La interpretación de las películas dependen 

directamente del público haciéndolo selectivo respecto a éste género que lo 

entiende, acepta, asimila e interpreta por los elementos que lo constituyen.  
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Diversas películas contienen esta constante común, el erotismo. Fueron 

representativas, de acontecimientos sociales e ideológicos, se desarrollaron 

paulatinamente con el contexto que se vivía, desde lo religioso hasta lo político, 

trascendieron de tal forma quedándose  como ejemplo y muestra de una sociedad 

en evolución. 

 

La normativa y la censura dieron paso, a una mejor regulación y 

conocimiento interpretativo de este tema, dándole una mayor tolerancia y 

aceptación a diversas formas de expresión comunicativa sobre todo en el cine. 

 

En México, relacionan el termino erotismo con lo que se refiere al sexo o al 

desnudo, sin embargo se reconoce que los  acuerdos y criterios deliberan esto a 

conciencia del espectador, otorgando información necesaria y una clasificación 

como forma de control y regulación para proteger a los menores de edad del tema 

que podrían considerar como algo no apropiado para su edad y educación 

integral.  

 

Hay que reconocer que las películas eróticas del cine nacional difícilmente 

se pueden contar entre las mejores a nivel internacional, pero en cierta manera, 

empiezan a despuntar, tanto directores como actores, comprometidos con temas 

de moda, que gusten al público, y tratar de lograr una mejor interpretación del 

tema. 

 

Si bien el cine erótico tiene la facilidad de abordar rápidamente al público 

con criterio, también es importante mencionar que existen “frenos”, como pueden 

ser los juicios y criticas moralistas, las condenas y vituperios religiosos así como 

detractar el punto de vista de actores y directores, que permiten cuestionar 

severamente historias y acciones, donde los códigos éticos siempre estarán 

atentos para cortar e incluso censurar, como ha sucedido en el pasado. 

 

Hemos visto, que el erotismo actualmente es más aceptado en la 

producción y exhibición fílmica, tiene una interpretación proyectada a un lenguaje 
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no verbal, que no se necesita tener un desnudo para que algo sea erótico, que los 

elementos sugerentes e implícitos forman tal concepto que sin una palabra se 

reconoce este ambiente y momento erótico, donde el estereotipo de la mujer ha 

evolucionado que no necesariamente tiene que ser denigrante, se maneja con 

estética y un simbolismo cognoscitivo con elementos específicos.  

 

La historiografía de las películas de contenido erótico a nivel internacional 

ha venido requiriendo de artistas cuya participación les ha traído reconocimientos 

en especial a las mujeres que llegan a ser consideradas símbolos sexuales. El 

erotismo ha sido representado en el cine, mayormente por mujeres, que hombres, 

situación que con el tiempo se volvió como una cuestión normal, esto debido a que 

la parte femenina desde tiempos ancestrales es quien representa la parte 

amorosa, como madre, esposa y pareja del hombre. 

 

El cine es imagen, a través de ella vemos y reconocemos ideas, historias, 

los movimientos corporales eróticos/kinésicos pueden funcionar como un medio de 

comunicación no verbal, el lenguaje visual es rico en definición, por todos estos 

elementos técnicos y narrativos que lo distinguen.  

 

Con esta investigación, al analizar los ejemplos de escenas que propuse, 

reconocemos que el erotismo no es un desnudo, que dista de ser algo muy 

diferente con lo pornográfico, lo encontramos hasta en una mirada sugerente, en 

un movimiento corporal sutil, los colores adecuados, los movimientos de cámara 

precisos, la iluminación apropiada, el vestuario indicado, los lugares más 

inhóspitos, en las historias de la vida cotidiana,  en todos y cada uno de estos 

elementos se encuentra el componente erótico, que a su vez lo hace y constituye 

en un lenguaje no verbal del cine. 

 

El erotismo como expresión artística y parte inherente del hombre ha estado 

representado en aspectos de su cultura como un medio de comunicación y debido 

al avance y tecnificación de estas, llega cada día a un mayor número de personas 
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a través del cine, radio, televisión e internet, logrando, al ser un arte visual, un 

lugar dentro de la industria cinematográfica como un nuevo género.  

 

Lo que resultó interesante de esta investigación, es reconocer que los 

valores sociales y personales varían entre las culturas, épocas, sociedades, y que 

los parámetros de erotismo acompañados de una buena actriz o actor, con una 

buena historia, pueden ser un motor detonante para la aceptación de este tema y 

que la tolerancia sea mayor. La idea es tal vez justificar el tema con la trama en 

una película para que sea aceptada. De esta forma el erotismo podrá ser mejor 

interpretado y argumentado, a su vez mejor clasificado.   
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ACOSO SEXUAL BARRY LEVINSON 
 

1994 
 

 

 
SODOMA Y GOMORRA ROBERT ALDRICH 

 
1962 

 

 

 
THE HUNGER TONY SCOTT 

 
1983 

 

 

 
HENRRY Y JUNE PHILIP KAUFMAN 

 
1990 
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TITULO DIRECTOR PAÍS AÑO 

 
SHORT BUS 

 
 
JOHN CAMERON 
MITCHEL CANADA 

 
1990 

 

 
 

 
 
CRASH EXTRAÑOS 
PLACERES DAVID CRONENBERG CANADA 1997 

 

 

 
 

    

 
9 1/2 SEMANAS ADRAIN LYNE 

 
1985 

 

 

 
OTRAS 9 1/2 SEMANAS ANNE GORSAUD 

 
1995 

 

 

 
LOLITA ADRAIN LYNE 

 
1996 

 

 

 
LA ULTIMA TENTACION 
DE CRISTO MARTIN SCORSESE 

 
1988 

 

 

 
COMEDIA SEXUAL DE 
UNA NOCHE... WOODY ALLEN 

 
1982 

 

 

 
MATCH POINT WOODY ALLEN 

 
1999 

 

      

 

 
EL CUERPO DEL DELITO ULI EDEL 

 
1992 

 

 

 
SEXO MENTIRAS Y  
VIDEOTAPES STEVEN SODERBERGH 

 
1989 

 

 

 
CHICLE CALIENTE VALTER BANNERT  

 
1987 

 

 

 
BARQUILLO DE LIMON BOAZ DAVIDSON 

 
1978 

 

 

 
ORQUIDEA SALVAJE ZALMAN KING 

 
1989 

 

 

 
BAJOS INSTINTOS PAUL VERHOVEN 

 
1992 

 

 

 
 
BAJOS INSTINTOS 2 

MICHAEL CATON 
JONES 

 
2006 

 

 

 
LUJURIA Y TRAICION ANG LEE CHINA 2007 
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TITULO DIRECTOR PAÍS AÑO 

 

 

 
LOLITA STANLEY KUBRICK 

 
1962 

 

 

 
OJOS BIEN CERRADOS STANLEY KUBRICK 

 
1999 

 

 

 
ELECTRODANCE JENNIFER BEALS 

 
1983 

 

 

 
JUEGOS SEXUALES ROGER KUMBLE 

 
1999 

 

 

 
UN TRANVIA LLAMADO 
DESEO ELIA KAZAN 

 
1951 

 

 

 
MATA HARI CURTIS HARRINGTON 

 
1964 

 

 

 
LECCIONES PRIVADAS ALAN MYERSON 

 
1981 

 

 

 
CLOSER MIKE NICHOLS 

 
2004 

 

 

 
PODEROSA AFRODITA WOODY ALLEN 

 
1995 

 

 

 
EL PIANO JANE CAMPION 

 
1993 

 

 

 
TODO LO QUE SIEMPRE 
QUISO SABER… WOODY ALLEN 

 
1972 

 

 

 
BABY DOLL ELIA KAZAN 

 
1956 

 

 

 
GIA MICHAEL CRISTOFER 

 
1998 

 

 

 
LOS CABALLEROS LAS 
PREFIEREN RUBIAS HOWARD HAWKS 

 
1953 

 

 

 
EL CARTERO LLAMA DOS 
VECES BOB RAFELSON 

 
1981 

 

 

 
SECRETO EN LA 
MONTAÑA ANG LEE 

 
2005 

 

 

 
JUEGO DE LAGRIMAS NEIL JORDAN 

 
1992 

 

 

 
TERCIOPELO AZUL DAVID LYNCH 

 
1986 

 

 

 
KIDS LARRY CLARK 

 
1995 
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TITULO DIRECTOR PAÍS AÑO 

 

 

 
KIDS II LARRY CLARK 

 
2003 

 

 

 
EL NOMBRE DEL 
ESCANDALO LARRY FLYNT MILOS FORMAN 

 
1996 

 

 

 
MADAME BUTTERFLY DAVID CRONENBERG 

 
1993 

 

 

 
DE AQUÍ A LA ETERNIDAD FRED ZINNEMANN 

 
1953 

 

 

 
EL GRADUADO MIKE NICHOLS 

 
1967 

 

 

 
FUEGO EN EL CUERPO LAWRENCE KASDAN 

 
1981 

 

 

 
EL COLOR DE LA NOCHE RICHARD RUSH 

 
1994 

 

 

 
EL APARTAMENTO PAUL McGUIGAN 

 
2004 

 

 

 
EN CARNE VIVA JANE CAMPION 

 
2003 

 

 

 
ATRACCION FATAL ADRIAN LYNE 

 
1987 

 

 

 
PRETTY BABY LOUIS MALLE 

 
1978 

 

 

 
MY OWN PRIVATE GUS VAN SANT 

 
1991 

 

 

 
LETRAS PROHIBIDAS PHILIP KAUFMAN 

 
2000 

 

 

 
LA INSOPORTABLE 
LEVEDAD DEL SER PHILIP KAUFMAN 

 
1987 

 

 

 
ANNIE HALL WOODY ALLEN 

 
1977 

 

 

 
JUSTINE DE SADE CLAUDE PIERSON 

 
1971 

 

 

 
EXTASIS JAN P KACZMAREN 

 
1995 

 

 

 
YO PUTA ISABEL PISANO 

 
2004 

 

 

 
MUJER FATAL DOUG LIMAN 

 
2005 

 

 

 
PERDIDOS EN LA NOCHE JOHN SCHLESINGER 

 
1988 

 

 

 
SEXO Y MUERTE DANIEL WATERS 

 
2007 
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TITULO DIRECTOR PAÍS AÑO 

 

 

 
PERDITA DURANGO ALEX  DE LA IGLESIA 

 
2005 

 

 

 
JADE WILLIAM FRIEDKIN 

 
1995 

 

 

 
LA DANZA DE LOS 
VAMPIROS ROMAN POLANSKI 

 
1967 

 
  

 
SHOWGIRLS PAUL VERHOVEN    1995 

 

 

 
 
 

    
  

“MÉXICO” 
   

 

 
 
 
EL RINCON DE LAS 
VIRGENES EMILIO FERNANDEZ 

 
1972 

 

 

 
SEXO, AMOR Y OTRAS 
PERVERSIONES 

ANGEL FLORES Y 
VARIOS DIRECTORES 

 
2006 

 

 

 
SANTA ANTONIO MORENO 

 
1931 

 

 

 
LA CHOCA EMILIO FERNANDEZ 

 
1974 

 

 

 
SOLO CON TU PAREJA ALFONSO CUARON 

 
1991 

 

 

 
CILANTRO Y PEREJIL RAFAEL MONTERO 

 
1996 

 

 

 
 
EROS UNA VEZ MARIA 

JESUS MAGAÑA 
VAZQUES 

 
2007 

 

 

 
LADIES NIGTH GABRIELA TAGLIAVINI 

 
2003 

 

 

 
AVENTURERA ALBERTO GOUT 

 
1950 

 

 

 
EL CIELO DIVIDIDO JULIAN HERNANDEZ 

 
2006 

 

 

 
LA MUJER DEL PUERTO ARCADY BOYTLER 

 
1933 

 

 

 
BATALLA EN EL CIELO CARLOS REYGADAS 

 
2005 

 

 

 
TIGRE DE SANTA JULIA ALEJANDRO GAMBOA 

 
2002 
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TITULO DIRECTOR PAÍS AÑO 

 

 

 
 
DESNUDOS 

ENRIQUE GOMEZ 
BADILLO 

 
2004 

 

 

 
LA VIRGEN DE LA LUJURIA ARTURO RIPSTEIN 

 
2002 

 

 

 
LAS POQUIANCHIS FELIPE CAZALS 

 
1976 

 
      

 
LA HABITACION AZUL 

VICENTE LEÑERO Y 
WALTER DOEHNER MEX/ESPAÑA 2002 

 

  
 
LOS PLACERES OCULTOS RENE CARDONA Jr    1989 

 

 

 
EXXXORCISMOS JAIME HERMOSILLO 

 
2002 

 

 

 
ERENDIRA RUY GUERRA MEX/FRANCIA 1983 

  
 FANTASIA PELIGROSA JORGE ARAUJO 

 
2004 

 

 

 
 
LA MONTAÑA SAGRADA 

ALEJANDRO 
JODOROWSKY 

 
1972 

 
 
 
 
 

 

 
 

“LATINAS Y 
OTRAS MAS” 

   

 

 
PANTALEON Y LAS 
VISITADORAS 

FRANCISCO 
LOMBARDI PERU/ESPAÑA 1999 

 

 

 
ROSARIO TIJERAS EMILIO MAILLÉ COLOMBIA 2005 

 

 

 
VIDAS PRIVADAS  FITO PAEZ ARGENTINA 2001 

 

 

 
EL LADO OSCURO DEL 
CORAZON ELISEO SUBIELA ARGENTINA/ESPAÑA 1992 

 

 

 
EL LADO OSCURO DEL 
CORAZON 2 ELISEO SUBIELA ARGENTINA/ESPAÑA 2001 

 

 

 
 

    

  
WONG KAR WAI ASIA 

  
 

EROS STEVEN SODERBERGH USA 2004 
 

  

MICHELANGELO 
ANTONIONI EUROPA 
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TITULOS DIRECTOR 

 
 
PAÍS 

 
 
AÑO 

  
 
 

     

 

EL LIBRO DE LAS 
REVELACIONES  ANA KOKKINOS AUSTRALIA 2009 

 

 

 
VENGANZA SEXUAL ROLF DE HERR AUSTRALIA 2003 

 

 

 
VINTAGE EROTICA 1930 DESCONOCIDO 

   

 

 
VINTAGE EROTICA 1940 DESCONOCIDO 

   

 

 
XXY  LUCIA PUENZO ARGENTINA 2007 

 

 

 
HAMAN EL BAÑO TURCO FERZAN OZPETEK TURQUIA 1997 

 

      

 
REPULSION ROMAN POLASKY GRAN BRETAÑA 1965 

 

 

 
RIO SUZHOU LOU YE CHINA/ ALEMANIA 2000 

 

 

 
UN DIA MUY ESPECIAL ETTORE SCOLA ITALIA 1977 

 

 

 
PERFUME DE MUJER MARTIN BREST U.S.A. 1992 

 

 

 
UNA VENUS EN VISION DANIEL MANN U.S.A 1960 

 

 

 
EL SALVAJE LASLO BENEDEK U.S.A. 1954 

 

 

 
UN MILLON DE AÑOS 
ANTES DE CRISTO DON CHAFFEY INGLATERRA 1966 
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