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- I N T R o D u c c I o N 

El presente trabajo es una investigación de todo lo sucedl 
do a propósito del Tercer Concurso de Cine Experimental efectu~ 
do en México, a partir de su convocatoria del 29 de octubre de-
1984, hasta la premiación de las películas triunfadoras el 28 -
de abril de 1986. 

Por tra.tarse de un evento que estaba sucediendo y que aún 
no había sido registrado excepto por algunas notas sueltas pu-
blicadas en los principales diarios, se tuvo que realizar una -
investigación exhaustiva. 

Así también se logró sistem~tizar esta parte del cine mexi 
cano e integrarlo como testimonio de la problemática del cine -
experimental y de este tipo de certámenes •. 

Consta de cuatro capítulos divididos en la siguiente forma: 
los dos primeros son una preparación para ir entrando poco a -
poco en el tema y situar el Tercer Concurso de Cine Experimen-
tal dentro del contexto en que se realiza y sus antecedentes. 

Los "dos últimos abordan el desarrollo del mismo, tratan de 

encontrar las dificultades, problemas y obstáculos con que tro
pezaron estos jóvenes para producir, realizar y eventualmente -
recuperar su inversión. Se intenta medir la importancia del -
Concurso en el panorama actual del cine nacional y los benefi-
cios que el certamen le pueda aportar. 

El capítulo I tiene como tema el. Cine y el Cine Mexicano, 
desde la Información visual, hasta la revolución de la comunic~ 
ción a partir del inven~o del cinematógrafo en lo? albores del
presente siglo y los efectos en las formas de existencia y com 
portamiento que el mismo ha ocasionado. 
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Otro punto tratado en este capítulo es la Coraunicación 

masiva de la cual. forma parte el cine. 

El siguiente apartado se refiere al Cine y al Cine en Mé
xico, con una panorámica del mismo desde sus inicios hasta 1964 
y después al Cine mexicano en los diferentes sexenios hasta 11!:_ 

gar al de 76-82. 

El capítulo II aborda el Cine experimental, se exponen pri 

mero diferentes opiniones y concepciones de lo que entienden -
por él, connotadas personalidades del medio en México y en el -
extranjero y la confusión que existe entre éste y el cine inde
pendiente, las Características principales de uno y otro así 
como sus diferencias. Prosigue con los más destacados cineas-
tas mundiales del mismo y llega finalmente a la Evolución del -
cine experimental en México con su Origen y su Desarrollo hasta 
el Segundo Concurso de este tipo realizado en nuestro país. 

El tercer capítulo entra de lleno al problema de nuestra 
investigación, se refiere primero al Contexto sociopolítico y 

a la crisis del cine mexicano, crisis que existe desde hace 35 

años. 

Habla también de la situación económica por la que atra-
viesa el país que es tan difícil, que el régicien actual para -
"salvar al cine" crea el Instituto Mexicano de Cine. 

Sin embargo, no ha sido posible u~a planeación coherente 
de la producción estatal, que es muy escasa. La industria ci-
nematográfica en el momento se encuentra inmersa en un clima -
muy similar al que existía en 1965, por lo que IMCii-JE y Cinem~ 

tografía realizan varios concursos: el de guiones y el Tercer 
Concurso de Cine Experimental. 
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La convocatoria para este Concurso obedece más bien a una 
medida de emergencia para activar la producción, que a una in
quietud cultural de estos organismos .. 

En el capítulo se señalan los pormenores en que se llevó 
a cabo el Concurso, sus CaracteTísticas y se presenta una Cró
nica del mismo elaborada con notas de los periódicos capitali
nos desde las primeras que se publicaron en ellos hasta la cul 
minación del certamen. 

Registra también las fichas técnicas de las cintas que 
tomaron ·parte en el evento pe To que no obtuvieron ningún pTe - -
mio. 

El IV capítulo reseña las Películas triunfadoTas, con sus 
Fichas técnicas, una Descripción del argumento, una pequeña -
Crónica de lo que se dijo de ~llas y unas EntTevistas con sus 
realizadores. 

Incluye también las Conclusiones y perspectivas de este -
Concurso. 

En el trabajo se compilan las notas periodísticas referen 
tes al evento, se recogen las op~niones de algunos cineastas, 
se presentan entrevistas realizadas con los organizadores y -
personalidades cinematográficas, así como con los triunfadores 
y se dan a conocer sus sueños, sus logros, sus decepciones y -
las fallas principales d~l Concurso. 

Esta información se obtuvo en los dos primeros capítulos 
con investigaciones bibliográficas y algunas entrevistas con -
personalidades de la Industria ligados de una u otra forma al 
evento y en los dos últimos con una revisión hemerográfica y -

las opiniones y entrevistas con prominentes cineastas y los --

1 



............... -----ió--~~ 
triunfadores del certamen, este material fue de primera mano en 
todas las entre~istas y en el último capítulo, a excepci6n de -

las publ1caciones de ~os diarios. 

En futuros estudios se podría profundizar más en el tema -· 

analizando al público y su aceptación de las cin~as, también -
ampliando más el panorama por película y por director, ya·que -
en el presente trabajo sólo se hizo con las cintas triunfadoras. 

., . 

: .. \'. -
" 

1 

, 
1 
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I C I N E y CINE MEXICANO 

A. LA INFORMACION VISUAL 

La condición humana incluye las relaciones entre los hombres 
y su medio material, manifestándose principalmente en la exposi -
ci6n de las técnicas. 

A través de la historia estas técnicas, las formas de expre
sión y la existencia social han sufrido grandes transformaciones. 
Los conocimientos que dete~minan los marcos del saber, la acci6n y 
concepci6n del mundo, dependen principalmente de medios y procedi
mientos desconocidos hasta hace poco, mundos de percepción produc~ 
dos por el cine y la televisión. 

Estos mundos imaginarios al incorporarse a lo real, constitu 
yen la esfera de la información visual. 

Anteriormente a que se desarrollara la información visual -
los conocimientos del hombre provenían de su contacto con el medio 
ambiente y de la comunicación verbal y escrita . 

. Actualmente son el cine y la televisión los que distribuyen 
a las masas los materiales informativos que no tratan generalmente 
de su medio ambiente, ni nada que se relacione con él. 

La evolución de lo verbal a lo visual parece haber liberado 
al hombre de los lazos que lo unían a su medio natural y social. 

Por su potencia y las imágenes concretas que proporciona, la 
información visual se impone a los individuos con una fuerza que -
ne poseyeron las formas de expresión del pasado. Fuerza que act6a 
por diferentes vías sobre quienes reciben esta información. 

1 
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Su existencia social y su conducta se modifica hacia el medio. 

La información visual representa la visión que la gente se -
forma de si misma y del mundo. (*) 

En nuestra civilización, la acción que se ejerce sobre el -
hombre pasa principalmente por las técnicas de información visual. 

La cultura moderna ha sido dominada por la expresión oral y 
escrita; sin embargo, el cine y la televisión ya no pertenecen a 
este orden. Aunque lo verbal continúa manifestándose en muchas 
formas, estamos ahora en la época de lo visual. 

Lo visual.fílmico que llega a nosotros por medio del cine y 

la televisión, va acompañado de expresiones verbales habladas y 
elementos sonoros. (**) 

La información visual afecta al hombre profunda y considera
blemente y en forma diferente que la información verbal. Suscita 
un tipo nuevo de representación del mundo y del hombre y también 
una nueva forma de ser y vivir de éste último. En el cine y la 
televisión los mensajes llegan a la sensibilidad del individuo -
sin obedecer el raciocinio y sin siquiera tomarlo en cuenta. (***) 

La comunicación verbal es significada, la visual es la es-
tructuración del sujeto receptor y participante por las imágenes 
filmicas. 

Se da por la fuerza de la percepción imponiendo su estructu
ra y poder estructurante. 

(*) COHEN, SEAT, G. y FOUGEYROLLAS, P. La influencia del cine y la televisión. 
MEXICO. F.C.E. 1967. pp. 10-11 

C**) ibídem 

(***) ibídem 

pp •. 32-34 

PP• 39-44 
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El que recibe un mensaje visual filmicor vive en él durante 
ese tiempo, en un mundo que es el del mensaje visual, estructu -
rado por él y de él recibe su realidad propia. 

El mensaje visual es una imposici6n de formas, o sea el pr~ 
ceso en el que el hombre y la informaci6n visual dan forma a su 
representaci6n y a su ser al tiempo que actüa sobre él. 

Esta imposición de formas es la caracteristica principal de 
la información visual, antes el hombre elaboraba su representa -
ción del mundo, ahora lo hacen las técnicas de comunicaci6n. (*) 

El lenguaje de la información visual, aunque se apoya en la 
información verbal es comprendido por todo el género h.umano. Es 
el propio espectáculo el que el hombre ofrece al mismo hombre. -
Expresa todo, para todos los h~mbres, simultáneamente otras téc~ 
nicas se estln desarrollando y adqu~riendo nuevos conocimientos 
de todos los aspectos de la realidad. 

La distancia que existia a fines del siglo XIX y principios 
del XX entre los asalariados de la Industria y las que ahora se 
llaman 'clases medias ha disminuido, como resultado de una infor
maci6n de las costumbres cuya tendencia es juntar asalariados y 
miembros de las clases medias en una nuev.a realidad de masa. Es
ta masa se estl tornando en la sociedad actual a pesar de que 
las diferencias sociales son mucho más marcadas qu7 antes.· 

El cine y la televisi6n no fueron creados por estas conglo
meraciones, simplemente son simultáneas a ellas y se refuerzan -
mutuamente engendrando una multitud de efectos complejos. 

Muchas nuevas formas de existencia y de comportamiento 
propuestos o impuestos por el poder estructurador de la 

(*) ibidem pp. 39-44 
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cia visual. (") 

Los conglomerados urbanos y la uniformidad de las costumbres, 
han dado origen al primer efecto de masa. La información visual 
permite la dispersión del saber, lo que da por resultado la masi
ficación. t **) 

Masificación y visualización que no debe asustar al hombre. 

Después de haber tomado conciencia del cambio que se ha operado 
en él, hay que tratar de encontrar las condiciones internas y ex
ternas de un.equilibrio y de una nueva economía estructural de la 

personalidad humana. 

Estudiar ~a información visual nos ha llevado a examinar la -
sociedad de masas y la estfuctura del mundo actual. (***) 

El hombre moderno se.ha hu~dido en la uniformidad y falta de 
control de sus reacciones lo que le ha dado el concepto de masa. 

Esta uniformidad en los comportamientos se da entre millones 
de individuos, desconocidos entre sí, pero sometidos al mismo po

·de.<· ·cstructurador de la información visual. 

La información visu~l ha desarrollado las técnicas modernas, 
se liberó de las que habían sido concebidas sólo como -medios en -

relación.con proyectos y controles de la inteligencia, suscitando 
nuevas formas de expresión y un nuevo modo de vida que se ha des~ 
rrollado sobre el pl~no de la expresión y de la· existencia.(****) 

·Algunos rasgos característicos de la información visual, son 

(*) ibidem p. 48 
(**) ibidem PP· 56-58 
(***) ibidem PP· 100-110 
(****) ibidem P• 119 



15 

que sus productos, además de pertenecer al orden del arte y las -
técnicas, se pr~pagan masivamente en la vida diaria del ser huma
no. (*) 

B. EL CINE COMO MEDIO DE COMUNICACION MASIVA 

Hace casi un mill6n de años el hombre vivía en pequeños gru-
pos y era un animal capaz de comunicarse, los idiomas se desarro
llaban lentamente y la comunicaci6n estaba limitada a la voz huma 
na y a la memoria. 

Aproximadamente hace doscientas generaciones el hombre inven
tó la escritura. 

Formalmente muchas sociedades adoptaron o inventaron un len-
guaje escrito hace casi dos mil años, pero no todos los ciudada-
nos lo usaban pues más bien era privativo de la corte real o cen
tros religiosos. 

El uso de los símbolos escritos par·a leer y escribir por par
t~ del pueblo se desarroll6 durante las diez o quince Oltimas dé
cadas y la·-capacidad masiva para esto, se detuvo hasta la apari--· 
ción de la imprenta. 

La idea de un peri6dico surgió poco después en Europa (Ingla
terraj ~los Estados Unidos. ·Cuando se inventare~ las técnicis p~ 
ra la impresión y difusi6n rápida nació el primer medio masivo, -
en la forma de una prensa popular al alcance de las .masas. 

Al aparecer la prensa masiva la actividad comunicativa del -
hombre creció rápidamente. 

Los adelantos tecnol6gicos de la época corno el telégrafo lle
varian más tarde a los medios electr6nicos masivos. 

(*) ibidem p. 14Z 
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En los años siguientes se hicieron experimentos con gran éxi-
to que culminaron con el descubrimiento del cinemat6grafo. 1 

Durante la primera década del siglo XX el cinemat6grafo se -
convirti6 en una forma de entretenimiento familiar. (*) · 

Una de las características del cine, quizá la más importante, 
es la creación y comunicación masiva. 

Lo que e~ un tiempo fue el catolicismo· o la agitaci6n filos6 
fica de la ilustración lo es el cine para la sociedad industrial 
actual, ya sea socialista o capitalista. 

La sociedad capitalista crea nuevas instituciones sociales y 

políticas para las cuales la comunicación masiva es muy importa~ 
te tanto como medio de información y transmisión de la cultura -
como de control, dominaci6n y manipulaci6n. (**) 

"Etimológicam.ente, el término manipulaci6n viene a signifi-
car una consciente intervención técnica en un material dado. Si 
esta intervenci6n es de una importancia inmediata, la manipula-
ción constituye un acto político. Este es el caso de la indus-
tria de la conciencia. 

Así pues, toda utilización de los medios presupone una mani
pulación .•. , filmar o emitir sin manipulación no existe. En con 
secuencia, la cuestión no es si los medios son manipulados o no, 
sino quién manipula los medios. De lo cual se deduce que un pr.2._ 
yecto revolucionario no debe eliminar a todos los manipuladores, 
sino por el contrario, ha de lograr que cada uno sea un manipul!!_ 
dor". (***) 

(*) FLEUR, ~lvin S. de Teorias de la connmicaci!Sn masiva. pp. 19-27 
(**) GCNEZJARA, Francisco A. y Se lene de Dios Delia. Sociologia del Cine. p. 7 
(***) ENZENSBERGER, Hans Magnus. Elementos para 1.Ula teoría de los medios de 

comunicación. pp. 25-26. 
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Esto se está logrand9 con el uso de los nuevos equipos de fil 
maci6n con los q.ue cada uno puede expresar su verdad y los probl~ 
mas que le preocupan. 

En la sociedad de masas el cine es parte indispensable, por -
la necesidad que se tiene de continuar el orden burgués y también 
porque esta misma sociedad contiene los recursos técnicos y finan 
cieros que lo hacen posible. (*) 

El cine no ha sido aprovechado en sus infinitas oportunidades 
y todavia tienen que aprenderse nuevas técnicas y modos de pene-
traci6n, asi como sus posibilidades para servir a la sociedad ac
i:ual. 

Cada etapa de la historia posee sus propios medios de expre- -
si6n ~ comunicación, la socie·d.ad moderna posee el cine. 

Sus mismas posibilidades lo hacen chocar con los sistemas es
tablecidos colocándolo en el terreno de la lucha de clases, en a! 
gunos paises se empieza a escapar del control de la clase dominan 
te, ya que refleja las contradicciones de la sociedad moderna. 

El cine muestra la realidad que vivimos, presenta del modo 
más natural y aún defiende la injusticia que las ciases y países 
dominantes ejercen con los dependientes, es un testimonio de la -
sociedad· actual. 

Afin el cine más apolitico lleva en sí el mensaje de despolit~ 
zación de· las clases populares. 

En manos de la clase dominante presenta una temática alejada 
de la problemática social siendo un cine convencional y estereoti 
pado. (**) 

(*) GC:MEZJARA, Francisco. Q:>.Cit. p. 8 

(*~) ibidem pp. 8-14 



18 

Fue el gobierno bolchevique, el primero que comprendi6 y rec~ 
noció la importancia y funci6n del cine en la era de la cultura -
de mas as. (11) 

Lenin afirm6 en 1922 que " el cine es la más importante de 
todas las artes"· Se trataba de la innovación social m13.s importa!!_ 
te del siglo veinte. Intuyó la importancia que el cine tendria -

en la comunicaci6n, y de su potencial en este campo. 

El cine ha creado una articulación com~n de creencias, dudas, 
deseos y esperanzas en la sociedad de masas. La funci6n princi-
pal del cine es comunicar el dinamismo de su mundo. El cine tie
ne una infinidad de mundos sociales, conocer como éste influye en 
la sociedad es bastante complejo, ya que se tendrían que probar -
una serie de datos: ¿Cómo influyen los films en los espectadores?, 
¿Qué papel desempeñan en la s~ciedad?, tomar en cuenta sus efec-
tos, organización del medio en que se desarrolla, preferencias 
del público y las relaciones de estos factores entre sí. (* 11 ) 

"El cine es un poderoso medio de comunicación masiva y, como
tal, transmisor de ideología: por tanto, el país que acepta no P.2. 
seer uno propio entra en la dependencia económica". (***) 

Efectivamente, el cine transmite patrones de conducta del - -
país que lo produce, sirve a la clase dominante en los países ca
pitalistas, protegiendo sus intereses, reafirmándolos y penetra -
en la mente del espectador sin que éste se percate, pese a que se 
afirma que el espectador toma del film lo que le conviene y desh~ 
cha lo que no est13. de acuerdo con él. 

En los países en que la clase trabajadora está organizada, el 

(*) GUBERN' Reman. Historia del Cine. Tomo I. , p. 206 
(**) TIJOOR, Andrew. Cine y comunicación social. pp. 11-13 
(***) POIDNIATO, Alicia. Cine y comunicaci6n. p. 37 
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cine adopta una forma diferente de bfisqueda y con una temática 
profunda que trata de acelerar la transformación social. El pO
blico se interesa en la información y en el debate~ desarrolla 
su intelecto y sus emociones. 

En algunos países donde la estructura social es de tipo -

colectivo y el Estado maneja el cine. al comenzar un régimen, 
éste está abierto a todas las tendencias y es de tipo_ experi-
mental, pero se encuentra comprometido con los cambios sociales. 

En los países capitalistas el cine es :un pasatiempo despo
litizador y una mercancía enajenante, es expresión de la cultu
ra por una parte y por la otra generador y-transmisor de la - ·
misma. (*) 

La sociología marxista ubica al cine dentro de la estructu 
ra social como parte de las fuerzas productivas, pero también -
como parte de la superestructura, como expresión cultural en el. 
nivel ideológico de la lucha de clases en el seno de la sociedad. 
Estructura y superestructura se entrelazan y están firmemente 
unidas. 

En la perspectiva marxista entendemos el cine de Hollywood 
como un instrumento ideológico de la lucha de clases, difunde -
la creencia de que los problemas sociales son derivados. del:CO!!!_ 

portamiento individual, apoya el consumo irrestric_to~y la.con~;c 
fianza en el sistema capitalista. 

El cine como generador de la cultura, ha entra4o ~ri ~l te
rreno de la industria cultural impulsado por el lucro capitali~ 
ta. 

(*) G:MEZJARA, .•••• QJ.Cit. pp. 14-16 
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Sin este.interés es posible que no hubiera alcanzado un desarro 
llo maslvo y con fines precisos. 

En occidente su papel es agradar y divertir al espectador. 
Como cualquier .indus~ria tiende a la burocratizaci6n, la idea -
creadora pasa por·taao(u~aparato hasta llegar al producto, que 
tiene que tomar ~ri d.lé.nta si la idea es comercial y si está de
acuerdo con la pól'Í.~~j_¿¡¡ del Estado, también los técnicos tien- -
den a manipul.arla ., { • {j ' ' 

El poder éd11:u:r:'~í.f5)~~Ú-é~cuentra atrapado entre el poder buro 

crático y el pÓd~i.~~i~~ic:bt 
' .. :'· ,.·~ -.~'.??--:?j~.~~~:~~~~'.~~:.;;~~7 ~-=:_,~ 1·· 

rice E::~~::g::~~.ª;f~~~I~~~;~ti~~Jk~b~J·t~t~:t~~~e~~t!~r:~v::o::;a:d~ 
i ncli vi duales . · •t \:'·" •<'• "'"·ro · \'~<:;;:·¡·•<':"' r• ·•·· •·. · i,.;.·;é•> 

·---., - ,.'~ _¡ .• :·>·-·~:~ _'}> ~·.;:.~~__,:}= .-;_·.:,_,¿,: ·''~~--:··---'":-,¡_ .. - ·-:1 {¿ ~f _-._,' ,· 
: · :- .t:·:~ ~ ~ r~. ·:=~ -~-~ · :-< · :.:::~ --~~~-- ·.,,... · :-- ~, --·-: ~ 

Edgar Morin dic~Z.•·t~/J¿i_~¿1Jú ·debe in¡~·ntar una difícil sin 
tesis de lo·.standard y;{(j;éff;igiri'~i\ es la. clave del nuevo éxito, 

pero lo conocido iml'~-~§~)~~>r:i.ésgo de cansar y lo nuevo de no --
gustar .. Por eso el .cf.n/:!"•'.l)u5cá. la vedette, la estrella que une ~ 

el .. estereotipo con lo i-itdividual; asi se comprende que la vede-
tte sea el mejor seguro de la cultura de masas, y particularmen
te del cine". (El espíritu del tiempo: 34-37) 

En los países atrasados los medios de comunicaci6n masiva, -
especialmente el cine tiene la tarea de formar los hábitos y ne
cesidades de vida de la sociedad industrial. Es decir, de conver 
tir a la sociedad en-coñsuñiista. (*) 

La complejidad del sistema influye en la producci6n cinemat~ 
gráfica: las características de un cineasta pueden ser importan
tes cuando se trata de un país donde la infraestructura y tecno-

(*) ibidem p. 82 



21 

logia son primitivos, los presupuestos bajos y no tiene presi~ 
nes comerciales. -

En los países capitalistas las presiones comerciales •. las 
·crisis, los cambios en·e1 sistema interno han deteriorado las 

instituciones cinematogrlificas provocando la disminución de -

ptlblicos. 

El cine ha sido un agente de · comun"icación s acial que ha -
conformado y esquematizado el mundo.y.es responsable de este-

reotipos locales e internacionales. 

El estereotipo es una imagen falseada de la realidad mate
rial o valorativa, en la mente popular o grandes masas de pobl~ 
ción y son modelos de interpretación y acción. 

La formación de estereotipos se produce cuando la cultura 
personal es más reducida y su sentido crítico más limit~do, con 
duci6ndose la persona con ideas preconcebidas o prejuicios. 

T.~o;. pP.lículas han sido el medio más eficiente para impre -
sionar la mente de los grandes ptlblicos, aunque esto no haya -

sido planeado en forma consciente. 

El mercado internacional de los filmes es el que condicio
na su contenido que ha sido conformado de acuerdo con los inte

reses de los productores y política del país exportador. 

El cine fabrica estereotipos de fenómenos sociales, perso
nas, razas. etc. y siempre es de acuerdo con los inter.eses de -
los productores. 
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Los estereotipos tienen el papel de falsear la comunicaci6n 

verdadera, sobre todo cuando este medio de comunicación sirve a 

medios comerciales o p~liticos conservadores que mantienen al -

público sumido eri sueftos y l~s <lesvian hacia actitudes preconc~ 

bidas. (*) 

Una de las funciones del cine comó m(;!dio d~ :expresi6n de la 

comunicación de masas es de guiar y disc{pJ:i~a:r '3.1. individuo y

a la colectividad. Refuerza unos valor~ihf~~cJ;a:"za: otros y re-
fleja el si,stema y la dinámica sociaL' .:Esiuna t'o.rma de enseñar 

:. m::~r::.~~~:;;!:::; ::~::: ~:j ~~~;g~f f ,~~~~¡¡~¡;i~~~:~::. e::~ 
universalmente._ "> :, .,.,. '·'' :; ;g~:~v}~~·;}jj;:)>~{'._·~~:·~;_1 ~ •• •· 

bre, s:.~~:~e q~~{~y{~f~~&c,¡,~i~M§i*~ii~f ~~af;~f f 1~~~iic:~~o hom 
del presente. ·. :·>::'·- :>. -::" · .. ,.: 

Las peliculas generalménie aBcr~~n problemas humanos y so-

ciales y la forma como son resueltos e~ los films, influyen de 

alguna manera en los espectadores y lus ayuda a manejar los pr~ 

pios. Manuel .Michel cita en su libro El cine y el hombre con

temporáneo que el espectador se sumerge en una especie de suefto, 

aislado y en la oscurcidad, salva las barreras de la incomunica

ción, edad, sexo, condición social, etc. 
-···- - . 

El hombre a .• ~~ra\'é~. de los siglos se .ha. expresado por las - -

imágenes y el '~:f~~e~;.es la forma de expresiói'l .·de ,nuestro tiempo. 

Por lo que se puede considerar: , . :.;;.y·i,~.~fi; '• 1 .' 

"l. - Una forma de industria cul t1lr;a1.i:~~Fde·.~~munié:aci6n de -
masas que utiliza un lenguaje audiovisÜ'i{; ¿¡;;gad'o :de significa

dos (valores) emociones y conocimieli..(ag:;;~exp'resados en prosa o 
. . ')(,''·;~'.· .- --

(*) ibidem pp. 129-141 
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met~fora a través de im~genes población para su consumo inmedia 

to a través de-una película impresa químicamente. 

2.- La aglutinación de personas, concentradas durante per!~ 

dos de tiempo determinado, con miras a la diversiónde la cultu 

ra y/o la concientización del p6b1ico. 

3.- La enorme conjunc1on de recursos econclmicos; científi-

cos, técnicos, artísticos e intelectu~les~ 

.cuan 

cul-

1os-

4.- Parte de la estructura social (en cuanto-iíid~~i'i:La·y -

tecnología), lo mismo que de la s:uperestructura: sóci'~~f:'cen 
to a producto cultural). Dentro de ella, consideran'd~;7;'á: •. Ía 

tura como expresión de la lucha de clases, el cin~ i~tJ:ej a 
--.. _'"o·-·~.:-:;:-v-;ii·--'-"-' -· 

intereses de uno y otro sector de la producción,• s~a:;i,~,~:i.ve1 n~ 
cional, así como dentro de la: perspectiva internacf~n~l de na-
cienes metropolitanas y países dependientes. 

5.- Quien representa simultáneamente el constante avance de 

la tecnología y el contenido conservador y acrítico de la cult~ 
ra oficial (a la vez que expresa en determinadas circunstancias 

a la cultura opuesta) e igualmente el orden establecido, de tal 

modo que las contradicciones generadas en torno suyo se resuel

ven sólo en el seno de la propia sociedad. Al cine en todo caso 
le corresponde aclarar~ oscurecer.las soluciones dadas''. (*) 

Los modelos de significados que continuamente se·repiten en 

el cine son partes constitutivas del mundo social. Por ejemplo: 

la violencia. La solución violenta no priva sólo en este medio, 
repite un modelo cultural que se encuentra por doquier: en la -

familia, entre amigos, y en muchas instituciones de la sociedad. 

Las películas reflejan características comunes a las socie-

(*) ibídem pp. 62-64 

1 
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dades, participan en un proceso social continuo y complejo, con 

crctamente en hechos regulares de nuestras sociedades. (*) 

El cinc forma parte de la cultura contemporlÍnea, invplucra 

al espectador, es una fuente de informa'c.ió,n ;ds'·,.eo;c\:1Jra·~·~l;,ºcxs'·:~:1d·peol, ais· npfel __ ur 
ye en 1 as conductas, modos de vida y paüt~'s ., .. ·. ·. , , ... •.·. 

Sonas. ( **) <,.··::',<,(";«:·· 
. .:-~ '.~ :: ' -

:: d::~~ .~~:: ~~::::::· :~::~:~:= ~;:~::~ ~:i~r~:~~¡¿1!:::~::: d:;; 
cine importado representa una forma de .~á'ri_i~Jiá~i6n, pues el ci_ 

,. ·- ' ; ,::· - . ~·~~~,-_e, .. :_ ~-·- -;-' ·.'i.: 

ne proporciona la ideologia y la concienct'aLde'l ''pais que lo pr~ 
~ ·: ~::"f", .. ~: ~~\ .- ·~~~: ,_: _·::. -, ~'~ .. ::~::: . :~~:: -

duce. 

- ' :_ .. ~. : . . ·.• -

No es por si.mismo un fenómeno positivo. o negativo esa fun-

ción se la confiere quien lo maneja. .Es .Un'.:inedio de comunica- -

ción que trans~ite la realidad desde su pro~iá~~~rspectiva. 

Como medio de comunicación de la sociedad de masas, tiene -

su propio c6digo de valores que no es independiente de la socie 

dad que lo produce, Ías clases y sus. intereses. (***) 

Por otra parte, el cine como industria cultural es un exce

lente vendedor de bienes _de:·._coris_umo, difunde el comportamiento 

de los individuos de dÚ~r~rit~s ~~i~e~· en especial de los pa1-

ses dominantes. Vende aut'!.~í5viles, ·refrigeradores, moda, costu~ 
bres, iiberación sexual, e1:c.~/Af cónquistar mercados extranje-

ros' vende productos y diÚmde~: cultura y politica. 

Como industria basada en la tecnologia, cambia constantemen 

(*) 11JDOR, Andrew. 

(**) POLONIATO, Alicia. 

(***) GCNEZJARA, •••• 

Op.Cit. 

Q?.Cit. 

Op.Cit. 

pp. 252-257 
p. 9 
pp. 86-87 
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te, tiene medidas de defensa frente al desarrollo de los otros 

medios masivos.como son la televisi~n, prensa, etc. 

Para competir, el cine realiza películas par~ las grandes -
masas, que mueven la emoción, en lugar de la reflexión. 

El cine de Hollywood compra a las grandes estrellas euro -

peas para que hagan su cine, aborda ternas de la vida sexual del 
arner~cano medio, también de crítica al modo de vida norteameri

cano con lo que evita la critica política. Con esta clase de -

cintas asegura su venta y penetración en otros países. Al con

seguir mercados extranjeros aspira adeni!is de la colocaci6n de -

sus productos, difundir su ideología y propagar su cultura y p~ 
lítica. (*) 

~ :_·.~ ·~:-:;_ :-.'._-· 

"La forma de .'una mer-

cancia" (Bachlin). (**) \• :-;:::.) 
¿ :~.'. <l":. ' ·~;~;~ . 

-;~.<~·\];: _i :~;,;;' -~~i<~~. '"., 
"El cine se convirtió en viajante de comerc:io·,·;:fiiJ~'~;f''.i;u1do la 

f6rmula de Hays: "La mercancía sigue al film: doncl~,,~c\4if'.fa que

penetra el film norteamericano' vendemos m!is prod¡;s·~·()·s· norteam~ 
ricanos" .. C***}· :,f;; 

·,:;' :5~~·::.~-> ·,·. 
~ "'v•' " 

Se le puede dar el término de "capitalista" ~re:firi~ndose no 

sólo a lo comercial, sino al funcionamiento de esa:sociedad que 
se refleja en el cine. (****) 

El cine nos proporciona fantasías o ensueños fabricados, es 

import~nte investigar, si esto resulta productivo o improducti
vo, si el público se enriquece o no social y psicológicamente. 

(*) ibídem PP· 49-52-56 
(**) GUBERN, Rom!in. Q:>.Cit. Vol. I, p. 140 
(***) SAOOUL, George. Historia del cine mundial. p. 190 

(****) TIJOOR, Andrew. Op.Cit. p. 150 
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En lugar de evadir al espectador le debe dar conocimiento. 
Porque el entre.tenerse y el aprender en lugar de oponerse se com 

plementan. 

El cine ha sido utilizado en la ensefianza por los sistemas -
audiovisuales y estl demostrado que ha contribuido a fomentar el 

estudio, aviva la imagin3ción, despertando la curiosidad del es
tudiante para profundizar mis en los ternas. Segfin muchos rnaes-
tros ha aumentado la potencialidad de la ensefianza. 

En los países socialistas el cine tiene verdadero interés -
por difundir la cultura, arte, problemas sociales, des_cubrimien-

de 
el 

Su interés se centra- en- -el contenido_ de -

filmes y la }orma en que los presenta ,--'én l~iar Ae. t.u~· cine -

estrellas cit!ej<Iesempeñan roles es_tereot~}l!,}<tf'~{;~:~'.~;~fom!Aeve -
individuaÚ~ino:y garantiz~ las gananciá_s:./' i~~\j'~-~~; -~''' __ ; 

'·::~~:.:< :,:..:',_ fi''' ". ".'2 

De ahí que, el cine no sólo _d_iyi~¡~~~;, ts~,ef2:~{i~~~~~;~ri' ioi edu-

ca ti:: :,:::::::·:::~. ¡:: ·• -~~~ac¡ot.~~~~if~l:.':'.:~I; ritievo. mo 

dos de representación. soll c~cl.a -vez mayores., '' :''·(\J''' ' 
Sería necesario inventar en el contexto de 1: c~Íerri visual, 

un equilibrio, para que la nueva educación no fu~ra formadora -
sino orientadora y equilibradora tomando en cuenta cómo·se forma 
el hombre y los nuevos medios de expresión. (**) 

El cine proporciona a las masas, estrellas, satisfacciones -
de tod~ tipo, que lo compensan superficialmente del destrozo que 
le causa la enajenación de la vida moderna. 

(*) GOMEZJ/IRA, 

(**) COHEN SEAT, G. 
Op.Cit. 
Op.Cit. 

pp. 67-73 

pp. 84-89 
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El ocio otorga al trabajador imaginariamente lo que absorbe 

su humanidad. 

Es un medio de soñarse humano. ·pues en. la. realidad.· social 

difícilmente se alcanza una humanidad ve;.dader'~J .... 
'"'~ · .. .;· 

~"-~:: ':' .' : .. ;;:;--' ' 

cine ele Íllasas:~·toricÜciona El ocio masivo Y.en particular el 

al hombre en consumidor insaciable de prodt.i'dio'~'iri~~~Ae·~~J'~rios. 
"• - ,-·:5 º~; 

que lo convierte en comprador deshumanizador . ·.' · "' 
~:i:::t><:X:i_-:·J~~ :·,}.: ::·" 

' .: ~ ~'~ ~:-7:_ ~:~ .. :::~~.'.;.- ':;-.:.-:·:.:;-"-; ... 

Este consumo irresponsable beneficia:~ ~:J.~1~i~i\~1~~~o y da P.!?. 
sibilidad de manipular a la poblaci6n. . .. ,:.;,:2·,~.·,c·• ii·~~!j::L.; 

. ·. ó~i:í'f:;::~.·~; ~;•: • \ 

cia, e:~.:·~:.::::;; •:.:~;:r~: :::: ~~:~,;t;~¿~}~fff~~;~~~n:~::;-
que beneficien al sistema. 

Un cine diferente y rebelde. que ant:i~ipe un poi:vellir mejor 

y recupere sus funciones humanas, no formará partedel.cine in

dustrial-capitalista. 

El cine ocio tiene mayor éx.i to en las zonas. qu.ec·i·o¿in de un 
nivel ingreso mayor, ya que pierde. su valor ~a:~ m'~di&'¡.;:.tci~ürial y

se convierte en instrumento de la sociedad de co~s·¿~o': 
~ i: _,:"-:._: .' ~-~· _-_ ·-

Si se organiza una función de cine con un ptib1i.2o;q~e. cri ti 

ca e intercambia opiniones• sobre el filme y que escr.ibe o com~ 

nica sus experiencias. no se reduce a simple espectador,' su - -
tiempo de ocio estará utilizado de una forma creador~·· ,,: El cine 

jugará un papel humanizador y formador de conciencia parála -

construcción de una sociedad más justa. (*) 

Al cine popular siempre se le ha analizado para medir las -

(*) ©-ffiZJARA, pp. 106-119 
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consecuencias que acarrea a la sociedad y se encontr6: por eje~ 

plo que los g~nqros, de terror, Westerns, amor, etc. llenaban -

la necesidad de catarsis, extroversión, diversión y afirmación 

de valores aceptados ampliamente. Hecho que ha dado lugar a -

que se considere que las peliculas son determi.ría~as p§r la so-

ciedad; es decir, acttian sobre ~sta a l_a·V,~z Cju,)i!/1.AJs~c;?C::iedad ac 

túa sobre ellas. ·e*) ' • .. < · ". ... i' •... ( {+i/'( 
,''_: .· .. :~-. -~:.· '3.:::.; .;_: "·" <:~; :.::~{:::. ··: .. ·~;:..5 "<:.:····i:.~r:..:: '.' , 

~~~{~~~~~~f ;t!1t~~Jlt~ijl~1~~!~illlllll~JttJ :i:;:~ 
. - - -. ·-o/ ~:c.-~.' ,_ :2.f:','; _,~,_-"?-::~~;-_::~~ ·---;,;;.;;: . ~-~~--:;:-~:~-,;:::- -'.~f~-.'.:~-.~:.: ·: }}-C~ --;::¡: .,- -- - -::-1~{:~~_:: ·: ~ ; 

, '.'.'.;'.•¡>~) o··, e:,· -· ,, .. ,.,, ···: ,,· .• 'i_·.c.-:<;~ ·:":' - , " .'.:<_; .- . 
. »-:.:·. ~:L- :::;:· <t::-,·:·~t-~·;:{:'.'.~~(t'.:~~~ft~i:?:1.~~-:-:'.~:f::~~:c::;;:;,::,::~·:· ::.::· --.:S·~-~~:'._ :::.~{-_::!~~~:::~~-' -~:-'.,~ >; . ., .:<:. · 

trab:~ o c~:~e::i~:t~~~i(~~~,~~~~~:.~#J~~¿Mi~~I~~~~~:~~1R,~tt1Z;e!m~~~:~ 
nos, los aparatc)s-c¡i1e:,~~JW~~~:er&~íi·'e1;abor~jnn.' C!e'un· fi 1me, re 
quieren de indpst!i~~ :d~~sa,!J,"()l:;l~cia::; que emplean~a miles de ope-

~::~:s ~a~::a:ªr~~~i·fa~~~~;ti~~·l1'?~'.~~i.enfo r~quier~n. de fábricas -

. ~ .~~:. ·~Jt:,J~·~itli,~-;}:fü'·: . .. ' . . 
Es pues una, industria.masiva sea cual sea el· enfoque: Ban-

cos, fábricas de>pe'ú}~Ía ~i~gen, aparatos fotogr!i:Éicos, ins 

trumental técnié:_o", ;t,í({i~:r!é!s. de montaje, salas de proyecci6n, in 

dust rias químic¡{s;,.;4~'.í'~e,tG·:·r3Snicas, mecánicas, e te; 
:,; .. ,". ' .. '·',/?-'¡'::·;~.•;:-,;e 

,:-: -·, -,:~,,,;;<;~ .. : 

~,~'i:~··: :>~·'.-~~-:._:,:~:. 

;e{'.' ;:;'iibJcINE MEXICANO 

Después del invento del kinetoscopio de Tomás Al va Edison 

(E.U.A. 1894) y del cinematógrafo de los hermanos Lumiere (Fra~ 

(*) 

l** J 
TIJDOR, .Andrew 

GQ\fEZJ.ARA, ••• 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

pp. 1!:15-196 
pp~ . 13-26 
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cia 1895), varios nombres surgen en los inicios del cine mexica 

no. Algunos estudiosos del cine diéen que fue el Sr. Vayre, -
representante de Lumiere, quien por·primcra vez film6 y exhibió 
pellculas en México, pero lo cierto es que el primer mexicano -
que adquirió una cámara en abonos (1896) y que durante vnrios -
años se dedic6 a exhibir y a filmar los principales aconteci -

mientes del país fue Salvador Toscano; su hija Carmen Toscano -
se preocuparla muchos años después por editar y realizar un fil 
me documento con este material: "Memorias de un mexicano" 

. (1950). 

La inquietud de Toscano fue seguida por otros mexicanos, 
entre ellos Enrique Mouliné. 

Más tarde los hermanos Al va, se dedican a re ali.zar documen
tales sobre los mismos temas y de 1916 a 1929 se desarrolla el 
cine mudo en México en el que Enrique Rosas, fue uno-de sus - -
principales exponentes. 

Destacan en esta época los directores como Manuel de la - -

Bandera; Carlos Martinez de Arredondo, Manuel R. Ojeda, G~briel 
García Moreno, Luis G. Lezama, Urriola y Contreras Torres; cam~ 
rógrafos como Jesús Avitia, Jorge Stahl y Ezequiel Carrasco y -
actores como Manuel Noriega, Mimí Derba, Julio Taboada, Salva-
dor Quiroz, Manuel Arvide, Ma. Teresa Montoya, Joaquín Coss y 

muchos más. 

En 1929, Miguel Contreras Torres realiza la cinta El águila 
y la serpiente (en algunos textos le llaman El águila y el no
~), cortometraje alargado y sonorizado con discos. 

Hubo otros intentos de cine sonoro el de Abismos de Salva-
dor Pruneda y que nunca fue exhibida, Alas de Gloria de Angel E. 
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Al varez que s6lo se exhibió en Puebla y un par de películas más. ("') 

Es hasta 1930 en que se filma la primera cinta sonora mexi

cana Más fuerte que el deber, (Raphael J.Se~illa). En ese mismo 

año, Eisenstein llega a México y financiado porUpton Sinclair, 

realiza Que viva México (1931) en la que tr~baja arduamente dura~ 

te trece meses pero queda sin termin.ar. No obstante, su cine ha

bría de influenciar toda una época del cin'e mexicano. 

En 1931 se filma· Santa (António. Moreno) por segunda vez, -

ahora en ver.sión son~ra,<'.siendo ~u.s protagonistas Lupi ta Tovar, -

Juan José Martínez C~s~da:·'>•' cirios Orellana. 
- . -- . -~;~;;'-:' --· ~ 

'~· - --?!: ,,.::;::.c;:,c:~-!:--o- ,_-- - -- -·-

En 1930 se'•fún'si~~}iji~.;~~~i:~~ios La Nacional Productora y E. 

Baptiste;- en I9:fa r-1~X.i1C:c::>"Fiims, ·c1asa en l.934/ .e.n 1937 García -

Moreno que después c'~n;bia· su nombre por Azteca,:" S.A. y en 1938 -

Tomás Ponce Reyes. 

En esos años se constituye (AMPEC) Asociaci_ón Mexicana de -

Periodistas Cinernatogrlficos, la Federació~ de ~rabajadores de -

la Industria Cinematográfica y se firma el acta constitutiva de 

la Asoc1aci~n Nacional de Actores (ANDA). E~ 1934 se reforma -

el artículo 73, fracción lOa. que legisla .. eri J!lateria dé cine y -

el 4 de octubre de 1939 se funda el.(Sindi'ca.to de Trabajadores 

de la Industria Cinematográfica -Si;¡°iiár~s y ~.An~xos ·de la Rep1i 

blica Mexicana (STIC). 

Estos primeros años de cine sonoro mexicano presentan un C.!!;_ 

rácter artesanal, de vanguardia y experimentación. En esta déca 

da sobresalen las películas Celos, Arcady Boytler (1935), 

(*) No se pudo localizar el año exacto en que se filmaron, pero con toda 
scgurid::id fue entre 1929 y 1930, antes de la primera película del cine 
sonoro. 
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Sobre las Olas y Allá en el Rancho Grande, Fernando de Fuentes 

l1936), esta Ol!ima le abre mercado~ a México, que pierde más 

tarde por repetir constantemente el modelo; Aguila o Sol, Arcady 

Boytler (1937). 

De 1930 a 1939 destacan infinidad de nombres famosos en el 

cine mexicano: Tito Guizar, Esther Fernández, Arturo de C6rdoba, 

Mario Moreno (Cantinflas), Pedro Armendáriz, Chato Ortiz, Sara -

García, Jorge Negrete, los hermanos Soler, Agustin Lara, Andrea 

Palma, Emilio (Indio) Fernández, Fernando de Fuentes, Alejandro 
Galindo, Go~zalo Elvira y muchos más de una lista interminable. 

Los años cuarenta fueron una época muy fructifera para el 
cine mexicano, se le conoce como la etapa de oro, se realizaron 
más de 650 peliculas y algunas de ellas colocaron a México en -

un lugar destacado obteniendo premios internacionales: María -
Candelaria, Emilio Fernández (1943), La Perla, Emilio Fernández 

(1945), Enamorada, Emilio Fernández (1946), Río Escondido, Emilio 
Fernindez (1947), Maclovia, Emilio Fernández (1948), La malqueri 

da, Emilio Fernández (1949). Los nombres de Dolores del Rio, 

María Félix, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Gabriel Figue

zoa, se conocieron por todo el mundo. 

Las películas que no eran .. de festl~al lleri~ban e las salas ci 

nematográficas de toda la RepOblica.y tenían gran aceptación en 

-Centro y Sudamérica que constittiian·sus mercados pri~cfpales. 

Este auge se debió sobre todo al contexto internacional: Es 

tados Unidos y Europa estaban en guerra y México aprov~chó esta 

coyuntura para ganar mercados y colocar las películas mexicanas. 

El estilo de Redes, Fred Zinnemann (1934) y el de Eisenstein 

influyen en la formación de los operadores de cámara: Gabriel 
Figueroa, Agustín Jiménez, Alex Philips y Jack Drapper entre - -
otros. 
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En 1942 se constituye la C~rnara Nacional de la Industria Ci 

ncmatográfica,-en 1944 se fundan los Estudios Churubusco, S.A., 
como sucesora de la Asociación Mexicana de Productores de Pelí
culas (1935), se forma la Asociación de Productores y Distribu!_ 
dores de P~liculas Mexicanas, A.C. (1944). 

En 194s::se inaguran los Estudios Cuauhtémo,c:, S.A~, los Est~ 
dios San :Ari:ge'l\ Inn; se forma el Sindicato de Trabajadores de la 

Producci6.ri/~~in~~~tográfica de la Rep(iblica Mexicana ,(STPC) y la 
Distribu:ido.ra .. de Películas Mexicanas, S.A. de,G.V. ¡:>,ara dis tri-
buci6n e11Am€\rica Latina y en España. ,, 

En l~ ¡ 6• f ti~¡. da. el I i>s ti tU to C in7ma ¡~~r~i~4~~~ •~)~"~ co , 
donde se :formab.an:nuev·os cincas.ta?·Y·:los.·':Es''!;,,l! J.:ci5".·T~pey:¡c . 

. -": >'.:: ._·: .;.- -< '\ ,,: . . -< _::. - : ::> -.:~:,,::-.;.:· .:1]· -)<-~-;-~_-·:.'V~()-:-:· ._;~~,~::·\:_.:-,_ :0.",-.i··:'.~_-.-~'.::·._ 
_'._-.·(;_,_. ~-·,__-::~. .,_ ~.;_·".' ~,\· },-:.,_,,;.~, r .•• ·.:-:·-<.':. -·;·<r if_ 

~~·::~:::~:zt~f ~il~~~~~~~ii~~;tJ!~t~~~!~3lil!f~~it~·;::c~::~:!: 
A.C. (PECIM~). · >'. ,\ 

.5:,.·~,-,, ' 

En 194 7 el Banco Cinematográfico se transforma en Banco Na
cional Cinematogrifico, S.A. (actualmente desaparecido), en oc
tubre del mismo año se organiza Películas Nacionales, S.de R.L. 
de I.P. y C.V. para la distribuci6n filmica en Mlxico y en 1949 
se publica la Ley de la Industria Cinematográfica que crea m~s
tarde la Dirección General de Cinematografía. 

Recordamos los nombres de Joaquín Pardavé, Chachita, Jorge 

Negrete, Pedro Infante, Gloria Marín, Blanca Estela Pavón, Car
los L6pez Noctez.uma, Luis Aguilar, Ninón Sevilla, Marga López, 
Carmen Montejo, Martha Roth, Luis Buftuel, (espafiol inmigrante) 
y Carlos Velo de la misma nacionalidad. 

En 1950 el cine mexicano empieza a tener competencia con -

otras cinematografías, pues la· guerra ha terminado, y los pai--

1 
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ses antes ocupados en el.la, reanudan sus producciones; la temá

tica del cine en general cambia y México al querer competir con 

las otras industrias, lo hace también. 

En 1951 se crea la Dirección General de Cinematografía, 

publica el Reglamento de la Ley de la Industria, se crea el 

tituto Cinematográfico Teatral y de 

Asociación Nacional de Actores y se fundan los Laborat.orios · 

xico. (*) 

Alrededor de 1952 el cine mexicano acusa una·;cie¿adcizic:ia 

_sada en gran parte a los sucesos mundiales '.y lb's: acon't:eé"imien- -

tos nacionales. 

Durante estos 6ltimos años la explotaci6n de las películas 

estaba monopolizada por el norteamericano Jenkins, quien de una 

forma u otra controlaba la producción. Hollywood era propieta

rio de una parte de los Estudios y la mayor parte de la distri

buci6n de las cintas mexicanas, que durante los años de 1948 a 

1952 fue hecha por distribuidoras y sociedades norteamericanas. 

Estos y otros intereses propiciaron que el cine mexicano se 

fuera convirtiendo en una sucursal de Hollywood que forjaba pe

lículas para el consumo de América Latina. 

Los temas comunmcntc tratados eran: de opereta, religiosos, 

melodramas de mujeres perdidas y salvadas por el amor, pelícu-

las costumbristas con guitarras, de amores ingenuos desarrolla

dos en ranchos y haciendas. 

Destaca un actor de gran popularidad, Cantinflas. (**) 

(*) FlORES G. Alejandro 

(**) SADJUL, George 

Cine-compendio 

Op.Cit. 

pp~ 51-58 

pp. 377-381 
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En 1957 se fundan los Estudios América. 

Algunas ci.ntas d.e la época: La red, Emilio Fernández (1953), 
La rebelión de los colgados, Emilio Fernández (1954), El joven 
Juárez, Emilio G6mez Muriel (1954), El buen ladrón, Mauricio de 
la Serna (1~56), Felicidid, Alfonso Corona Blake (1956), La culta 

dama, Rogelio A. González (1956), Macario, Roberto Gavald6n - -
(1959). (*) 

Surge u~a nu_eva generación de artistas: Ernesto Alonso, Ana 
Luisa Peluffo, .Martha Mij ares, Maricruz Oli viel'.",. Ki tty de Hoyos, 
Antonio de HÜd~- Elsa Clirdenas y otros. 

México se encuentra con una planta productiva gigantesca, -
controlada por sindicatos y monopolios. 

Las ganancias de los productores eran reducidas, por lo que 
optaron por bajar el costo de sus producciones, amparadas por -
un préstamo del Banco Cinematográfico, esto fue el principio de 
todo el conflicto. Actualmente el "monopolio Jenkins" y el Ba!!_ 
co Cinematogr~fico ya no existen, pero los vicios y problemas -
en lugar de desaparecer se han acentuado. 

Eduardo Garduño titular del Banco Cinematográfico, trata con 
un plan que el mismo implementó (Plan Garduño) frenar el poder -
de Jenkins, pero éste logra por medio de sus socios seguir con-
trolando la exhibición. 

El funcionario cinematográfico es nombrado por el Estado y 
es a él a quien sirve como legitimación cultural, medio de con-
trol y negociación propagandística. Control que desató una se--

(*) FLORES G. Alejandro cp.Cit. pp. 51-58 
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rie de mecanism9s en el financiamiento de las películas mexica

nas y la exhibici6n extranjera, llegando a su punto álgido en -

1968. (*) 

En 1958 es electo presidente el Lic. Adolfo L6pez Mateos -

quien continfía con la política del llamado "Desarrollo estabili_ 

zador" que en el extranjero se le conoce.como el "Milagro mexi

cano". 

co y :: ~::~ i :~ ~~b~::~:o F~:e;;~m:::ú~:::~~J~J~;*{~~:~t~~f: ~~:~:~~~~ 
les Cinematográficos. .. ~1·\*µ~~·:1/.!}~'1,;,~,~~;~; •• 

En 1959 Películas Nacionales, s. de~Ji.;)~'(ie'.Í.P{7y.c.v. ad

quiere la empresa Ars Una Publicistas, s·:A~ (eínpresa:e,1lcargada -
del lanzamiento, publicidad y carteleras .. cinematográficas). (***) 

' ·. ;)·;-
. . ,. , ....... .. 

La televisi6n se vuelve un medio de comunicaciiSn~::fl\uy impor

tante, en el que toman parte intelectuales en mesas.•redondas, 

noticieros y entrevistas. 

Se implanta el libro gratuito para la 
.f.'.? 

primaria;< ' 

Se observa una gran migración hacia la capital.por.poseer -

(*) GARCIA, Gustavo. 

(**) SH'.)IJET WEL'Th!AN, C.elia 

(***) FLORES G., Alejandro 

Intolerancia 

Op.Cit. 

Üp.Cit. 

pp. 23-37. 

pp. 79-89 

PP: 51-58 



36 

ésta, escuelas, universidades y oportunidades de trabajop que da 

lugar a los cinturones d• miseria. (*) 

En 1961 el Estado adquiere Operadora de Tea"tros; S.A., propi~ 

dad de Espinosa Iglesias y Alarc6n. (**} 

Los productores en su afári de ganar dinero,;ri~~~ian en cuen

ta los cambios culturales y sociales del país par~Ú:riciuirlos en - -

sus argumentos cinematográficos. (***) 

No obstant:e ex:Íst;.e<;im ·movimiento renovador dén-tro del cine a 

finales de los cincu,~~11.t,~.)rprin,cipios de los sesenta. Un puñado de 
jóvenes formaron uh::'g·i{ü-p·if~·l:iamado Nuevo Cine que se dedica a escri

bir sobre cine y ari;ü:Z'ii:' :1,0s filmes de una forma seria y. metodol6-
-,',<\:: ·· ·-- ,,_ ·,. 

gica. ·.:-.---~~e: .. _·-_ 

Este grupo .es de. gran importancia ya que constituy6 la van -

guardia cinematogrlfica~ que demuestra su inconformidad ante un cine 

aquilosado y estereotipado de esos afios. 

De extracci6n un~versitaria, algunos de.sus integrantes~ 
Emilio García Riera, José Luis Gonzllez de Le6n, Carlos Monsiváis, 

Salvador Elizondo, José de la Colina, Rafael Corkidi1 Joíni<Garc!a -

Ascot, etc. 

En abril de 1961 publicaron una revista con el mismo nombre -

en la que dieron a conocer sus postulados: 

(*) 

("'*) 

[***) 

SHOIJET WELlMAN, Celia 

FLORES G. Alejandro 

SHOIJET WEL'IMAN, Celia 

Op.Ci"t. 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

p.80 

pp. 51-58 

pp. 79-89 
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lo.- "Rescatar al cine mexicano de su estado, demandando 
abrir-las puertas a nuevos .cineastas. 

2o.- Afirmar que el cineasta tiene derecho a la libertad de 
expresi6n como cualquier otro artista. oponiéndose a -

·' -
cualquier tipo de censura. 

3o.- La producci6n de un cine al margen del monopolio cine
matográfico, con la posibilidad de ser exhibido. 

4o.- Desarrollar la cultura 

a) fundaci6n 

fica para 

b) apoyo al 
provincia. 

c) fundaci6n de 

d) publicaciones 

e) 

del cine mexicano. 

f) apoyo a los grupos de cine experimental'. 

So.- Superar las críticas de selecci6n para la exhibición. 

60. - Defender la Reseña de Festivales por lo que ap.orta a 
la industria". 
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Además la producci6n de una película En el balc6n vacío -
(1961-1962), fi¡mada en locaciones de la ciudad de México, dir~ 
gida por Jomi García Ascot, con un gui6n de él mismo y de Gar-
cía Riera. 

El grupo Nuevo Cine, muere en 1962, pero sus integrantes 
siguen produciendo guione.s,, crítica cinematográfica, libros de 

cine y han formado parte de los equipos de cine independiente. (*) 

En una entrevista ·~con García Riera, comenta aceTca de la -
forma en que est.e movimiento ayuda a los j6venes, que en ese m~ 
mento se interesaban por el cine y querían hacerlo y que veían 
las puertas cerradas de la Industria. Nuevo Cine denuncia es
ta situaci6n que era insostenible y expresa un sentimiento que 
incluso rebasa Nuevo Cine mismo y lo fundamenta. Creo, dice -
García Riera: "que ese fue el. lapso que se inici6, a principios 
de los sesenta, el momento digamos estelar de la cultura cinem~ 
tográfica en México. Lo iniciamos de alguna manera a través de 
la revista Nuevo Cine y las colaboraciones de quienes formába-
mos Nuevo Cine en suplementos culturales y demás. Y esta labor 
se continuó du1·ante cinco o seis años, hasta que en el 11 68" 

dio un nuevo gíro y entonces las cosas se pusieron más comple
jas y complicadas, de eso había que hablar mucho". 

"Pero durante esos años evidentemente había mucha actividad, 
entre lo que era una actitud crítica y la actividad y las bGs-
quedas de los nuevos cineastas. O sea consentimiento de carre
ras que como quiera que sea siguen siendo las más importantes -
del cine mexicano: Leduc, Ripstein, Cazals, Hermosillo, Fons y 

Otros". ("'"') 

(*) BARRIGA OIAVEZ, Ezequiel Op.Cit. pp. 57-60 
("'*) Entrevista con GARCIA RIERA, Emilio. Julio 12/86, realizada por Elsa 

Cárdenas. 
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En 1962 se funda la Filmoteca de la UNAM, en 1963 se crea el 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) donde sur

gen cineastas capacitados que enriquecen las filas del cine indepe~ 
diente. (*) 

En 1963 PECIME instituye los premios Diosas de Plata para g~ 
lardonear a los elementos más destacados de la industria cinemato-

gráfi có. (**) 

Después de 1963 se ponen de moda en las peliculas los canta~ 
tes juveniles. El cine infantil toma un nuevo aire. Tienen mucho 
éxito los cómicos del pastelazo, el cine de sacerdotes y de luchad~ 
res. La Industria comienza a perder sus mercados naturales: Cuba, 
Venezuela, Argentina y Chile. (***) 

En agosto de 1964, Técnicos y Manuales convoca al Primer Con 
curso de Cine Experimental de largometraje. (****) 

En estos años aumentaron las salas de exhibición de 83 a 92. 

El material extranjero tuvo gran promoción, resultado en gran 
parte a festivales cinem&togr&ficos y a otros eventos organizados -
por las distribuidoras de sus respectivos países. México tuvo la -
oportunidad de conocer el cine de Free Cinema, Nueva Ola, Cinema Nue 
vo, etc. 

Se trató de promulgar una nueva ley cinematográfica, para 
sustituir la de 1949 ya obsoleta, pero esta iniciativa no prosperó. 

(*) SOOIJET WEL'IMAN, Celia Op.Cit. PP· 79-89 

(**) FLCRES G. Alejandro Op.Cit. PP· 51-58 
(***) SHJIJET WEL'IMA.N, Celia Op.Cit. PP· 79-89 
(****) GARCIA RIERA, Emilio Historia Documental del Cine Mexicano p.16 Tomo 
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En este sexenio quedan enlatadas cintas como El brazo fuerte, 
Giovanni Korpora~l (1958), La sombra del caudillo, Julio Bracho 
(1960) y La rosa blanca, Roberto Gavald6n. (1961), por tratar -

temas delicados que de alguna fo1·ma lesiohan ~f:gan personaje o -
política gubernamental. 

Al finalizar el sexenio, el panorama ·CÍ~f;· cine mex.icano es -

desalentador. Con sindicatos cerrados que ev.-ita11 la incursión -
de nuevos cineastas, vicios de exhibición ~'.distribución,. trámi
tes burocráticos y la ingerencia estataL'pa':r¿(!~~itá,r.-cii:ilquier -
alusión a los. grupos en el poder y la polrt~;"'"''':J~'1:E~t.:a.d.o. (*) 

-~,~ 5~~: . ~:·':, _, 

2.- El cine en el· gobierno d~l ordaz 
- ;;;-::-: . ...;,--·.y·:~~¡-;,-: ',,·::;_.;~~-; =:_~,.;,·:: . -:-·-

Los primeros años de est:e ,sexen.i.o' (1964~Ig7Q) acusan un 

auge econ6mico resultado del "desarróllóestabilizador" que fav~ 
rece sólo a la clase acomodada, por lÓs subsidios y exenciones -· 
de impuestos. 

En 1964 se inicia un movimiento de renovación en el cine y 

se convoca al Primer Concurso de Cine Experimental, también se -
instituye el cine de aliento para producir cintas dignas que re
presenten a México en los festivales internacionales. Algunos -
ejemplos: Tarahumara, Luis Alcoriza (1964), La soldadera, José 
Bolaños (1966), Andante, el proceso de Crist~, Julio Bracho 
(1967), La vida in6til de Pito Pérez, Roberto Gavaldón (1969), 

etc. 

En 1965 se convoca el Primer Concurso Nacional de Argumen -
tos y Guiones Cinematográficos, concediéndoles absoluta libertad 
en el tratamiento de los temas a los participantes y el finan -
ciamicnto para la realización de un filme al argumento gana~ - -

(*) SHOIJET WEL'IMAN, Celia pp. 79-89 
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dor, bajo los au~picios del Banco Nacional Cinematográfico y la 
Asociaci6n de Productores de Películas Mexicanas. 

Participaron en la direcci5n de películas en estos afios al 
gunos realizadores surgidos del Primer Concurso de Cine Experi
mental: Juan Ibañez, Alberto Isaac, Felipe Cazals. 

En 1966 José Elías Moreno dirigi6 independientemente 
Una noche bajo la ~ormenta. 
ta. (*) 

Raul Fernández en Oaxaca La carcachi 

El melodrama de prostíbulo Casa de mujeres, Julián Soler 
(1966). La comedia con toque erótico Don Juan 67, Carlos Velo 
(1966). Comedias c6micas Su excelencia, Miguel M. Delgado (1966). 

Se siguen explotando los temas de la juventud y surge un -
play boyen el cine de comedia: las películas de Mauricio Garcés. 
Se filman una serie de cintas influenciadas por James Bond, 
SOS conspiración bikini, René Cardona Jr. (1966). 

Desde 1966 desaparecen los estudios cinematogr§ficos San 
Angelín que fueron alquilados para t'elevisi6n, Canal Ocho. 

Como ya se dijo, en esta época se quizo impulsar y renovar 
el cine mexicano, no s6lo en cuanto a directores, sino actores y 
hasta fot6grafos. Los temas fueron diferentes y se adaptaron -
obras de escritores famosos por ejemplo Pedro Páramo, Carlos -
Velo (1966), adaptada por el productor de la cinta Manuel Bar- -
bachano, Carlos Fuentes y el mismo Velo. Obras como Santa, Emi-

(*) FLCRES G., Alejandro Op.Cit. pp. 51-58 

.1 
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lio G6mez Muriel_(l968) de Federico Gamboa, El medio pel~, Carlos 

Velo (1970) de Gonzalez Caballero y otras de celebrados escritores 

tanto nacionales como extranjeros.,. lo que mejoró el cine de esta -
.· -~ --·_' 

. .. :': :} ::~.::-,.;:",·>'L.>. ~ .. "' .. , 
''.~·l, ';J.-:;: -~t''. -~~;!; :(~. :?·: -,·:. :· 

época. 

Renovaci6n que se hizo no s'6i.o)::',eri/el\ cine independiente sino 

tai:ibién en el cine industrial,' ~~M~P~.;:()dJctores Mauricio Walerstein 

y Fernando Pérez Gavilán forma,ro.i1±i;Sffiématográfica Marte y en los -

años 1966-1970 filmaron muchas.pcÍíclilas con nuevos elementos den-

tro del cine. En 1966 produj~'iori~iÍos caifanes de Juan Ibañez, 

Trampas de amor, tres episod:i.dsc dir,fgic:los por Ti to Nova ro, Manuel 

Michel y Jorge Fons (1968), Patsy mi amor, Manuel Michel (1968), 

Paraíso, Luis Alcor~~ª (1969) y muchas más. 

Otros directores que realizaron filmes en estos años José - -

Estrada, Guillermo Murray, Mauiicio Walerstcin, Salom6n Laiter, -

~ony Sbert, Julian Pastor, etc. 

So realizaron algurias coproducciones entre ellas: Despedida 

de casada, Juan de Orduñá (1966), Los cañones de San SebastiáE_, 

dirig.i.üd po·r el f1-a • .:--:G·.; Henri Verneuil (1967), El rapaz, Luis -

VentuTa (1967), Francois Reichenbach (1967). (*) 

El cine de horror tiene también su representaci6n en este 

período; 

(1967). 

Has ta e1 viente): tiene 

Películas melodramáticas; 

(1967). 

(*) GARCIA RIERA, Emilio Op.Cit, 

Caflos" Eririque Taboada 

Tito Davison -

PP• 270-293 
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Budd Boethicher director norteamericano dirige en México -
el documental Arruza (1967) y Samuel Fuller la cinta Nido de Ti 

hurones (1967). El hacedor del miedo, Anthony Carrás (1967) y 

otros más. 

Algunos artistas norteamericanos tomaron parte en cintas -
mexicanas Los asesinos y La sefiora muerte, ambas de Jaime Salva 

dor (1967). 

En 1967 se convoca al Segundo Concurso de Cine Experimen-
ta1, este evento no tuvo la difusi6n ni el éxito- del primero. (*) 

El mismo año se inicia la exhibici6n vertical de 'las cin
tas mexicanas, o sea la exhibición simultánea en varios cines, 

que proporciona grandes ventajas al cine mexicano. 

En 1967 Paul Leduc, egresado del "IDHEC" de París, forma 
un grupo "Cine 70" con Rafael Castanedo, Alexis Grivas,.1 (fot6-
grafo griego) y Bertha Navarro (esposa de Leduc). 

Después de 1967, todas las películas filmadas son a color, 
en blanco y negro son sólo algunas cintas independientes en ca

sos muy especiales. 

El año de "68" está turbado mundialmente por movimientos 
juveniles de rebelión contra los sistemas establecidos, México 
no escapa a ellos, que, aunado a los problemas ya enumerados, 
desemboca en los sucesos de Tlaltelolco. 

En El grito primer largometraje que realiza el CUEC, diri 
gida por Leobardo López Aretche, se exponen las causas y suce
sos del movimiento estudiantil del "68". Esta cinta nunca ha 
sido exhibida comercialmente. 

(*) SHOIJET ~'EL1MAN, Celia Op.Cit. pp. 90-98 
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Se realizar.oh también los Juegos Olimpicos, pocos dias 

despu6s de la masacre. 

Alberto Isaac. dirige la pel:í,ctÍla oficial'. ii~ l~ competencia 

Olimpiada' eí1: ~f~xicó. (1968), e.S egresad.o del!P.h1nel" Concurso de 

Cine Exper~m~_nf:al y hace su debtit en el' 2in~; .f~'aú~tÚal en 
c1967). ·e~.)' ,-;:\;;·-">':·,~-

·.··¡·-· . 
. -.. ,·_ 

En la Reseña Cinematográfica de AC:~P~~.c~::.FJ11968 se exhibe 
Fando y Lis, cinta mexicana dirigida ·pé,ir~Ale'.xándro Jodorowsky -

(1967), supuestamente suversiva e irre~~}Jri.1:~.) causando un gran 
· .. ~ 

esclndalo. ·~ 

Por otra parte se prohibe la filmación.de Zona Sagrada ba

sada en una obra de Carlos Fuentes. 

Felipe Cazals en su primer largometraje independiente 

violenta la rutina cinematogr&fica: La manzana de la discordia 

(1968) filmada en blanco y negro. (**) 

(*) GARCIA. RIERA, Emilio ' ;· op.cit. pp. 269-293 

(**) ibídem pp. 269"'.293 
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En su segunda película independiente Familiaridades (1969) 
Cazals es más convencional. A estos filmes podríamos llamarlos 
experimentales pues juegan con las ieyes de la cinemática. Con 
Emiliano Zapata (1970) debuta en el· cine industrial. 

En 1969 Alejandro Jodorowsky filma su primera.película 
para la Industria: El topo. 

En esta época se puso de moda el erott~riJ"6'.~'·La~upirañas 
aman en cuaresma (fo, ancisco Del Víllar~ 1969) ·. ·;Películas de 

prostitutas. Las chicas malas del padre Méndez, ºJosé Ma. Fer-
nández Us~~2(1969). 

En 1969 se filmaron más "series" que películas regulares -
como consecuencia del aumento de precio del material, sueldos a 
técnicos, laboratorios, etc.• las "series" se filmaban como cor 
tometrajes con el STIC, lo que reducía enormemente los costos. 

No obstante los precios de los boletos para asistir al cine no 
se modificaron en todo el sexenio. 

En ese mismo año se forma un grupo llamado Cine Indepen-
diente integrado por j6venes realizadores: Arturo Ripitein, -
Felipe Cazals, Rafael Castanedo, Pedro F. Miret (escritor) y -
Tomás Pérez Turrent (crítico). 

(*) GARCIA RIERA, Emilio ~.Cit. pp. 269-293 



Sin formar parte del grupo se distingue Paul Leduc que tam

bicn trabaja independientemente. 

Arturo Ripstcin, ve frustrados sus intentos. de experimenta

ción formal en las tres cintas que realiza parl1.'.}a·;Industria, y 

dedde dirigir,e!i .Plan independiente La hora>.d.Í:?~:.io's·niños (1969) 

basada en un ct.Íent~ d(!Miret. En 1970 real:iza'··uWCi'g•<i::Ortos: Crimen, 

~: º~;~ 1 

;: ; ~ ~itii[i ::~¡~ .. ~: ~~.::· ::~º :.iM~~~!~~,{~~~~: i: s :: ~ ~ :" ~ 
también ru t~i1af.ia!:.<lefiespeé tador'' ;~:s:c:~)'.~~?&~;~ . .r.1';.tt''·F;:·é/' 

Jorge 
,;~!;..},~'.' --;-k-:~~-:~,. ¿ ··,',_J '.'.;-;. ::. 

, .. -~ 

siempre si me rriuef.~ ,.;F·~aeY;icq~\~E!::i.11gai='tshofei~ (Ü7 O) • e**) 
,,,;, .~;-': "'.·:· . . ~ . .. . - . - - -- .. " . ' -

J ;·_ -~ "" ;·~;_;: 0-~- ,_ -.- " 

Bertha Nav~:¡-r.Ó es?'C>si'ae Le~uc en 1970 produce el primer 
largometraje ci~ .Léd(1(.nRt~~d Méx.Íco Insurgente fotografiada por -

Grivas y Arie'í'.z6ii1ga. )~:sta" cinta Óbtuvo el premio Gcorge Sadoul 
1972 en Paris~'.":.F):.~11cia. · 

Ripstein Y.Castanedo dirigen un mediometraje documental sobre 

Luis Buñuel, .!;).náufrago de la calle providencia (1970). Colabo-

raron con GÚ5T.avo Ala triste en el documental largometraje -ººB_ - -
(Quien Tesulte responsable) (1970), quien además realiza Los ade

lantados (1969), largometraje, tambi&n en forma documental y de -

encuesta. 

Lcopoldo y Marco Silva forman tambien una nueva compañía - -

productora Marco· P~lo: .filman Tu, yo y nosotros (1970) con 

(*) GARCIA RIERA, Op.Cit. p. 272 

(**) :lbidem p¡,; 269'-293 
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tres directores debutantes Gonzalo ~értínez, Juan Manuel Torres 

y Jorge Fons. . 

Alberto Mariscal mma;~"«,~~á ~~1i~~~~ ~P§ih~4~sbi6n re a 
l i,ad:.;:;::·:::: gen ttl~ii~ ,~~~:1~1;:;,~~~i~~~~Jf ~~~~w~ 'Gi !be r 
to Gazcon, Juan Orol,:;~f.J!g!,J~l.'cZa~c;;iz:;S::as~ ~Emilio:\Férná11d_e,¡?:~·· 

· -. :,t~:'~f-;~.~~~~=~·--~:>,~: -~. :-~~r~t~--~:·· " q - " - • ~ /~.- " • ~-:~"~-~.~.-i.~-~~·~.• .. ~ --~{ ·· -:~/-)~~r .{:;~ ~·:::.!' 
:'.,,·.-," . ' -- '!\'_;_;:·.'\ 

Alber~o Isaac _7~-~~~i?,~;11~'il~J/ Ffftbol ;r.f~;~icci '':70 fai;)~~~:. e 1 cam 
peonato mundial\~_ue~e,,!ce1;,~b~6:e]]. .~féxico. <.'i'.;~.~.x., ''·~ 

En este se~~h~;o~"-e•lifr:Ó.~c~>Hfiam García Borj a. :ustit~·;e al - -

~~:~Í~a~io M2xfil.]'~it8§f~'.jc~¡}; ia Dirección Gene_ral de Cinémato- -

- -·~'-> :,. 
'. -~ ;:-. :~,;_---_: 

En estos· mismos ~A~s 115 directores trabajan para el cine 

mexicano, de ellos 64 hicieron su.primer largometraje. 

Fueron admitidos en el sindicato de directores, 19 nuevos 

cineastas destacan: Cazals, Juan Ibañez, Carlos Velo, Juan Gu~ 

rrero, Manuel Michel, Alfonso Arau, Salom6n Leiter y otros. 

En los estudios América debutaron algunos nuevos directo

res entre ellos Fernando Dur§n y José Delfos. (*)· 

En este período el cine nacional acusa 

novación, en todos sus aspectos. 

El terreno se ha preparado para que un 

frutos en el siguiente sexenio. (**) 

(*) ibidem 

(**) ibídem 

pp, 269-292 

pp. 269-292 

re 
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3.- El cine en el gobierno del presidente Luis Echeverrra. 

A principios de 1970, el pars se encontraba en crisis eco
nómica y política, por el fracaso del Plan del Desarrollo Esta-

, ;:· '/~' ·~' ·;.:..·.'. bilizadory por los sucesos del 11 68 11
• -~:-:Y:·"'~>~:~:_:.;;:: 

. .-;,,_ '.!~:·.:.,::.::. ~.·.::=~-· :·;.· . ::i{ ~;,·~~~ . . . . -

f i c6 ;i::i:~~~1~;,::~\=~ ~::,~2~:t~~J:~c~,;j;~~~i~,~~;l~:;~~tens i-
Se tom.aron medJdas;;p,~ :raf~~:,il!le:;~I"!~~~,Á~~~f'f~~.~~~~J~:e provocaron 

un enfrentamiento dcl··gobiérno C:on'.:fra':inic:i.:i''f"ii:r'á privada. 

Se amplió el sector pfiblico, se.incre~entó el salario de -
los trabajadores con el objeto de mejorar el poder adquisitivo 
de &stos, en fin, la inversión pGblica fue mayor que la priva-
da. (*) 

Durante el gobierno de Echeverria los medios de difusi6n -
masiva, reciben atención especial. En septiembre de 1970 Rodol
fo Echeverría hermano <lel presidente es nombrado Director del -
Banco Cirtematogrlfico. (**) 

Durante su gesti6n el cine mexicano se estatiza, hecho in
sólito en un país no socialista. 

Esta estatizaci6n fue mayoritaria, más no total, en esta -
administración se tiene la oportunidad de realizar un cine mis
libre y de ideas avanzadas, que rompe los estereotipos ya acep
tados de las cintas nacionales. 

En ese momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Ptibli
co refaccionó al cine con una inversión de mil millones de pesos. 

(*) S!!OIJI:.l WELTIW1, Celia Op.Cit. 
(**) GARCIA, Gustavo Intolerancia. 

pp. 99-136 

pp. 23-37 
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El que el hermano del presidente estuviera al frente de la 
Industria Cinem-atográfica la ayud6 mucho, los asuntos se resol-
v!an más fácilmente y con mayor fluidez. Con el dinero propor-
cionado por la Secretaría de Hacienda se mejoraron, laborato -
rios, salas de exhibici6n, empresas de distribuci6n, en una pa
labra, se fortaleci6 el cine. (*) 

El Estado transform6 la Industria y a su vez el cine le -
sirvi6 para propagar su discurso político e ideol6gico. Absor
bi6 las deudas de la iniciativa privada, financi6 la producci6n, 
controlando cada vez más la Industria con un poder nunca antes 

conocido. 

En 1970 se propuso dar una nueva imagen al cine nacional,
reuniendo a todos los grupos comprometidos en la producci6n ci
nematográfica, con el objeto _de hacer un cine m~s digno·. y recu
perar los mercados naturales que había perdido, además

0

~brir 
~~-~., ; 

otros nuevos. 

Este llamado del Estado 'fue a los directores nuevos. :y vie
jos con el solo requisito de tener talento y sensibilid~d: Se 
llam6 también a los sindicatos para lograr una armonía que tra
j cra comu consecuencia un auge econ6mico. (**) 

Durante este sexenio surge un movimiento llamado.Nuevo Ci
ne Mexicano, el Estado adquiere los Estudios Churubusco que se 
convierten en productores de películas. (***) 

En 1971 debutan trece nuevos directores, participantes al
gunos de ellos en el Primer Concurso de Cine Experimental de --

(*) GA.RCIA RIERA, Bnilio 

(**) SHOIJET l\'EL'IM"-:~. Celia 
(***) GARCIA, Gustavo 

~
~
Op.Cit. 

p. 296 

pp. 99-136 

pp. 23-37 , 

1 



so 

1964, podernos citar a Alberto Isaac, Luis Alcoriza, Felipe - -

Cazals y llumbcr.to llermosillo. 

Se fortalece ·la base .cultural del c:ine;''C::ri~;~l.i \~ec'orist i tu--

~~~n m:; 0~:sA~:=~~~~;a~~ncm~tográfica .· ·~~~~f¿f·~~f'·t~.~)~rcmiar 
• -•.. , :;,.'.: -.~.: :.··.. ·=:·,. _;:;:: •. ;,.:.~:c:·s,: -:!· ·:: ! ,·, ··',' •. 

los t ~:b~~r~o:::·::6 1 :·,:~:;:::a~· s r::~~¡l;~~.i.~~&~ii~i~.: de 
las cintas en):q'Ú~ ·laboraban, . ,._,,,; .. i·•·.if"·º";·•; .. ,:"''"''· 

. ~~;~~~~}iii~~-~~:~ :~~.;?\~~ ·'-~:- '.-~ ~ -
En 1974 Guillermo Calder6n real:Lza, la ~:~.i'P:t~J.'áT:~!~B¡;Ílas de 

noche que serviría de modelo hasta nuestTbs a:~·~{s\'.'cfei t:ine de -

ficheras de pronta y segura recuperaci~n._'· · :·• .... 

En el mismo año un grupo de directores constituye la coop~ 

rativa DASA (Directores Asociados, S.A.), algunos de sus socios: 
Raúl Araiza,, llcrmosillo, Estrada, Alberto Isaac, Gonzalo Jltartí

nez, Sergio Olhovich, Juli~n Pastor y Juan Manuel Torres, que -

nroducen filmei con el Estado. 

Se inagura la Cineteca Nacional dependiente de la Direcci6n 
General de Cinematografía, con lo que el Estado aument6 su con

trol, a la difusi6n y conservaci6n del material filmico. 

En 1974 se funda CmlACINE, S.A. de C.V. y en 1975 CONACITE 
I y II. Compañías creadas por el Estado para hacer sus propias 
películas. La primera realizaría películas con un presupuesto 
alto y la segunda haría pel~culas con el STPC sin mucha preten

si6n. En cuanto a CONACINE II trabajar~a con el STIC en los Es 

tudios América adquiridos en 1975 por el Estada. 

El Centro de Capacitaci6n Cincmatogr~fica (escuela para la 
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capacitación de profesionales de la comunicación en especial -
cine y T.V. empreza sus actividades. (*) 

cos 

res. 

Tarnbi~n se funda.el Centro de Producción ~e Cortom~traje. 
' ' .! ·'-' ' • 

Se establece una pugna entre los proyectos propag~r{~i'.~ti
del Estado y los comeréiales de los productor~s paftf:Cula-

( * *) " .·,-:::;;;·,,·· .,. 
_,. ,.:"""?.·. 

_, .... ' '.'.- .... '.· .. ·-7,\_:.·._;(:~>,' 
Y en 1975 en un desayuno efectuado en "tos Pinos:!.';;;ios• pr~ 

ductores privados fueron invitados a dejar de ~r~ducir~:p~r lo 

que, al final del sexenio se habiin filmado s6lo 38 ~eliculas, 

la mitad del año 1970, en que se hicieron 78. 

Algunas de estas cintas las produje ron compañías privadas, 

que dependían del gobierno y que hacían un cine de acuerdo a -

su política, las product6ras: Marte, Marco Polo, Alpha Cen

taury y Escorpi5n. Recordamos Muñeca reina, Sergio Olhovich 
(1971), Mecánica Nacional, Luis Alcoriza (1971), Aquellos 

años, Felipe Cazals (1972). 

En este sexenio se permitió la critica a funcióf{~r;ios 
menores o de sexenios pasados en los filmes. A pes·a;r~"co'ci:e· la es 

tatizaci6n del cine, se tocaron todos los temas. ~!~ 

Emilio García Riera señala el período de 1975 a,,l97i como 

el mejor de la historia del cine naci6nal. Un acieii~~f~e in

corporar las cintas independientes al sistema, que. s'.:i.~~i~;on -
de apoyo al discurso gubernamental. (***) :>•.>1';, 

,--~ -.~:- ~->~ 
,:·, 

·- ~·· .. ~;;;,( :' -"' '. : .. .. 

Rodol:fo Echeverría Alvarez, Director del Banco. 'cfri"kniatográ 
---·--·o.c';-•. o::.-,,,.--·:_- __ - -

fice respald5 a los nuevos cineastas, y a algunos .buenos elemcn 

(*) SHOIJET l\'ELTMAN; Celia Op.Cit. pp. 23~37 

(**) GARCIA, Gustavo Op.Cit. pp. 23-37 
(***) SHOIJET WEL1MAN, Celia Op.Cit. pp. 99-136 
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tos de otras épocas: Emilio Fernández. Julio Bracho. Alejandro 

Galindo, Robcrto.Gavaldón, etc. 

Re1i:é· Ca~dºJ1.a•·.··.padre·••,elÚj oi. p;~ticÍ.paron activamen~e durante 

e 1 sex~n~o •• ~n; ~iáfi.a~ '{'.~n·fit~~?-:~~j~~l1¡~J}irf ~~r:e!.~H{ta~°';;. 

I~~~;]~f ~~:~~llllf lllltlf lllí;l~l!~!?~~:¡¡f ¡!lI~~f ;:~~~~ J 

~1~~~) ~inEf~f~~·~~i~~i~~~~~~~¡gf~h~~!º~/;.e~~=I:=ciwi~~~~:~::o~:.~ 
c1Y16), sor/.·a:i:gliri:o's•.'tlt:fTos";·cijempros. C*) 

,,:::;y~·-·;;• e,-."~,> •O:¡ ' ~ 

--- .:--"~ "-> ._' ' 

En el Certti'ci<~e~;Produ~ció!l de-Cortometraje, fa.UNAM y los 

grupos independiep.t°<::~ film¡¡n un cine diferente y digno: ~izá -

s iernpre si me muei;a, 1 FedE!rÚ~ lfoiJ1gar tsho ferC**}(l:970) Atenancingo, 

Eduardo Mal donado (1973),< Apuntes, Ariel Ú1ñi_ga (1974) ;. De todos 

modos Juan te llamas, Ma~·C:é1:a F~r11..ánd~~Violante (l!Ú4}, ~ -
otra vez, E<luardo MaldoT1ad~'.(l97SJ~ .. 

En el ·terreno de la e'xll..ibi.Eiéin• algunos ci-

nes a las cintas mexicaila~r;·.;,irites ~ólo ¡:»ara estrenos de pclícu- -

las extranjeras: el ~iJi;77~i'~ii'á/~~iJ~].º¿Yri~'.'i.e:ú~-o,. así mismo se li

beró el precio tope de l~i~~~~d~~ los cines. 

!~y a1gunas opiniones que durante este sexenio se hicieron 

pe1ículas muy costosas, también que fueron las mejores películas 

del cine mexicano, entre ellas se cuentan: El jardín de la tia -

Isabel, Felipe Cazals (1971), Los cachorros (1971), Jory (1972). 

Cinco mil dólares de recompensa de Jorge Fons (1972), El castillo 

de la pureza, Arturo Ripstein (1972), El señor de Osanto> Jaime -

(*) GARCIA RIERA, Emilio Op.C~t. pp~ 313-314-

(**) Algunos libros registran el nombre de Weingarsthofer. 
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Humberto Hermosillo (1972), El santo oficio, Arturo Ripstein -

(1973), El cumpleafios del perro (1974) y La pasi6n segGn Bereni 

ce (1975) de Jaime Humberto Hermosillo, Foxtrot, Arturo Ripstein 
(1975), Canoa (1975) y El apando (i975) de Felipe Cazals. Ade-

más otros directores realizaron cintas que interesaron al pGbli_ 
co: Alberto Isaac, El rincón de las vírgenes (1972, Tívoli (1974) 

Cuartelazo (1976). Juan Manuel Torres, La otra virginidad (1974) 

y La vida cambia (1975), Julián Pastor Récodo de purgatorio - -

(1975), producido por el CUEC. Actas de Marusia (1975) dirigida 

por Miguel .Littin. 

Debutan en esos aftos: Gabriel Retes, con Chin chiri·~{tepo
rocho (1975), Jaime Cas:Ülas con Chicano (1975), Raül .A:r:ah'~ con 
Cascabel (19·76), Héctor Ortega con La palomilla de rescat~ .(1976). 

Otros debutantes fueron.Rafael Villaseftor, Jorge de la Rosa, 
Adolfo López Portillo, Fernando Rey y Rubén Broido. (*) 

Al margen de esta producción surgió otra llamada "pirata", 
porque burlaba obligaciones con los sindicatos. Estos filmes -
se hicieron generalmente en l~s fronteras, con problemas sobre -

chicanos y destinados a los mercados de habla hispana del sur.-
del vecino país. (*'.') 

La distribución de las películas. mexicanas fue a través de 
sus tres compaftias PELNAL (Películas Nacionales, S.R.L. de I.P. 

y C.V.), CIMEX (Cinematografía Mexicana Exportadora, S.R.L. de 

I.P. de C.V.), PELMEX (Películas Mexicanas, S.A.de C.V.). Estas 

compaftías también sufrieron cambios en su estructura y funcion~ 

miento, que reactivaron a la Industria al mejorar las cintas se 

abrieron nuevos mercados, pero la economía del cine siguió en -

(*) ibidem 

(**) ibidem 

. pp. 297-303 

p. 314 
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descenso al no afectarse la distribuci6n· del peso en taquilla.(*) 

En estos años. ia_ teleyisi6n privada empez6 a prodlJcir pe U-

Jos E! 

de ellos lo 

De los 

esta 

.:-..: .. :/· :):;:e' ·.-~· , .... ,. ,_- ·:<·.::·: 

;~::~~: \:·-.. ·,:: -. ·.· ,,, .. - . '. ,-

)~{, -~:~;· ... ~?',· .. ,~ .... -
·<:ir .. cine fen 

::_c.:~~-~ ,., __ ;. !_~~,·~<~, ___ :_-_ _,_ .. 
-~-- ,;-.-~- - -y_-

.:_ _'.'_, --·oo---:i- , '.';;:: ' !E~ ·" 
~::· -~-·,;, :·,, -~-:;<: ,:--·: ·:-,'.; _., '"•"., J¡ ':_-;:: . -

y 

71 

Nunca antes al 

en <:.> -~··, .. ,;,:: . . :_~· :~;; "i.¡: >· 
.:~~; .\-;.· lf!~iJ}~~~:~; t· ~-;:~-:-··" 

--·-<~-~;~}: _, . ~á'..\-.r· <~0?-'~~~~-~·~---

Es ta fue una pa!lorá1n.xca{de;t_;;ciriee''DaC:ioJlal,,efr:'.i1os;afios.70- 76, 

;~= :;;: '~::l~~:;~~;:fü~i~ít:r~1~1ª~!!!tltf ~lf iJi~i~~:~ 
do lugar a envidias y .bloqueos. El apoyo .se centf6' ~n•· Únos ·. ~-- ' . - . . .. -- ,. -.- , " .· .. . __ ; 

cuantos. todos del mismo grupo, lo que oca.si~ri¡s:-•una éü. te de -

noveles directores (aunque muy buenos) y acto:t~f. que por 

(*) SHOIJET EELTMAN, Celia 

(**) GARCIA RIERA, Emilio 

(***) SHOIJET WEL1MAN, Celia 

Op.Cit. 

QQ.:Cit. 

Op,Cit. 

PP· 99-136 

p. 314 

pp,99.;136 
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principio desechaban todo lo que no pertenecía a su clan. Adole 

cía de arroganc:ia y petulancia, chocante y discriminativa, que
dafió profundamente los deseos de Echeverría de "curar" el cine 

nacional. Nadie lo ayudó verdaderamente a solucionar los probl~ 
mas y todo su trabajo y esfuerzo se perdió sin lograr mejorar -

la cinematrografía mexicana. (*) 

No obstante se obtuvieron muchos logros: 
El ingreso de nuevo~¿inea~tas, productores, directores y 

actores • 

. una apertura en 
El apoyo de las 

Recuperación de los púb],icos y nie'l°ckdo.S pefd:i.dos, etc.etc.(**) 

4.- El cine durante el gobierno del presidenie José.López 

Portillo. 

Al principio de esta administración una gran esperanza en 
la recuperación económica y social animaba_ a los mexicanos. Al 

tomar posesión de la presidencia el Lic. José López !"_()_rtillo, - -
en un discurso pide perdón a los pobres, por no p~d,~rremediar 
sus carencias y tener más que ellos. 

El nuevo gobierno propuso el Plan Global de Desarrollo, -
siendo una prioridad el bienestar público, que no se cumplió -
por la crisis financiera que atravesaba el país. Entre otras -

causas como consecuencia del enfrentamiento del gobierno y la 

iniciativa privada, la devaluación del peso al final del sexe-

(*) GARCIA RIERA, Emilio 

(**) SHOIJET WELTMAN, Celia 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

PP• 295-318 

pp. 99-136 
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nio, y la política antimperialista y tercermundista del.gobierno 

anterior. 

El 

de 

de ·. : -.~· .-

(*) ibidem pp; 136,196 
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Al frente de la dirección de Radio, Televisión y Cinematogra 
fia (R.T.C.) fue nombrada la Sra. Margarita L6pez Portillo herm~ 
na del presidente, designación nefasta para la Industria, por su 
total desconocimiento del medio, su despliegue de· autoridad y su 
poco amor a los medios de comunicación en especial al cine. Los 
adelantos logrados en el sexenio anterior, sobre todo en la in
yección de nuevos directores y temática, se frustraton, bloquea~ 
do a los cineastas debutantes, estableciendo un sabotaje en la -
exhibición de sus películas a pesar de su éxito en taquilla. 

'----- .. :.'-" 

La errónea coproducción y contratación de· ·~;f~f~1:a¿})'~:.;direct~ 
res extranjeros para cintas co.s tos as que. no tuv'íe"r.qñ~.'.e:i .:f:Xito -
previsto como Campanas rojas, Serguei Bondarchuk {!'9s1') .·.y. Anto- -
nieta, Carlos Saura (1982), ning6n beneficio repo~ta;:·Q"~ a la ci
nematografía mexicana y sí una gran inversión. (*) 

Los medios de comunicación fueron afectados con elnuevo go
bierno, la Reforma Administrativa, -aconsejaba no d~~lici~cfunci~ 
nes, sustituyéndose las direcciones de Radiodifusión y de~· Cinema 
tografía por la Dirección General de Radio, Televisión y.·c:anema
tografía, dependiente de la Secretaría de Gobernacióri~ 

. . 

Una de las primeras acciones fue remover a los fuil.cio~I1a-rios 

anteriores que todavía ocupaban ilgunos puestos y sustituirlos -
por nuevos. Estos nombramientos eran transitorios, de lo que se 
trataba era desbaratar "el aparato· cinematográfico echeverrista". 

Se implantaron una serie de medidas económicas de acuerdo a 
la crisis por la que atravesaba el país, y a medidas dictadas -
por el Fondo Monetario Internacional, (limitar el gasto pdblico) 
ajustando a siete millones de pesos la inversión a películas pr~ 
<lucidas por el Estado. 

(*) ibidem p. 324 
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La nueva adminisiraci6n pide a la iniciativa privada su ayuda, 

a unir esfuerz.os p_ara hacer cine. (*) 

A principios del sexenio se disolvió una de las compafiías est~ 

tales CONACI.TE I y en 1978 desaparece e,l Banco Cinematográfico, los 

cr6di tos para el f~nanciamiento de las :Pe,lículas los otorgan las - -

exhibidoras i:o~: adelantos en efectivo; pC:asfonando ~l cine .barato -

que priva e.n ,l·a actualidad .. 
o·--- -. -. 

~~.~~~~:~I r:~i~;ij!~f ~!~Íi'!~J!1~Jl~~~l%l~r.;.~.'.~.·~• .. li~.i~~JK:f~='~::: 
~<f:'.: i:t:: :~t~ L'.::;~_.,~;_:i1.'-.:~f:~ii~i:{:3:~ic:·~.F~}'tL::::~E :S>::~:~ ::~~-_:;:;~.~};t.~~·:.~:: -·- - -- - --- ---- -- -- - -... ~ -·~ ~ -. -

:''".~,_-.-;·e-·,~- . "' 

En 

cos del 

lo.s com-

de los 

la 

la -

El intento· de;~los.: . regresar 

al cine famil.iii:r no', se'. nev6<a 1é\lb() y en su lugar .los productores 

privados, fi1Jn~-r6ri'~,~ri,:· .sip~·,~~}:~i¿h,eras, prostitutas, desnudos, pa

labrotas, mojados}: etcX;~¿;ci'O:ii.;:ei,e¡ué tenfan asegurada su inversión 

y ganancias; aurileri~ii~ci_i:\;":t~ i>'fod.11cci6n que había decrecido en los -
años anteriores~· c****y:: . ;_- . . ,,. 

(*) 

(**) 

(***) 

SllOIJET WELThlAN, Celia' 

ibidem pp. 136-193 

GARCIA RIERA, Emilio 
(*** 1

') SHOIJI::T WELThLll.N, Celia 

Op.Cit, pp. 136~193 

QEj_crt: · _cT,~Sp. 324 

Op.Cit~ . pp; 136-193 
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Algunas de estas películas: Las del tal6n, Alejandro Galin 
do (1977), Noches de cabaret, Rafael Portillo (19'77), Las golfas 

del tal6n, Jaime Fernández (1980), Las cabareteras, !caro Cisne
ros (1980), Burdel, Ismael Rodríguez (1981), etc.· 

En 1977 el Estado realiza 45 cintas con CONACINE y CONACITE 
I y II; algunas con lo que quedaba de los directores del cine de 
autor. El lugar sin límites, Arturo Ripstein· (1977), Los indo-
lentes, Pepe Estrada (1977); La gllera Rodríguez, Felipe .. Cazals -
(1977). 

- -- - -
Con los cambios administrativos, en 1978 la prod.hcci6n Est~ 

tal decrece. Televicine la compañía fundada por Televi'sa', produ
ce un cine para toda la familia, que después de Nora la rebelde 
de Mauricio de la Serna (1979) (de poco éxito en taquilla); di-
versifica su producci6n. 

En .19 79 a 1982 esta compañía procluj o 43 cintas, muchas fue -
ron coproducciones con España, en estas películas se dio·public.!_ 
dad y fabricaron estrellas, producto de la televisi6n. 

Otras películas realizadas por el Estado en este sexenio: -

La mujer perfecta, Juan Manuel Torres.(1977), Flores de papel, -
Gabriel Retes (1977), Llovizna, Sergio Olhovich (1977). Rafael 
Corkidi f~lma Deseos (1977). El español Antonio Ezeiza dirige -
_C_o_m_p~l_o_t~m~o_n~g~o~l (1977), Carlos Enrique Taboada La guerra santa -
(1977), Juan Ibañez A fuego lento (1977) y Divinas pa~abras - -
(1977). Alberto Bojorquez Adriana del Rio, actriz (1978) y Re--
trato de una mujer casada (1979). El infierno de todos tan temi 
do, Sergio Olhovich (1979), Misterio, Marcela Fernández Violante 
(1979), El oficio de las tinieblas, Archibaldo Burns (1979), - -
Para usted jefa, Guillermo Murray (1979). Raúl Zermeño, Luis -
Mandoki y Alejandro Tavera, los episodios, Mundo mlgico (1980) y 

Alfredo Joskowicz El caballito volador (1982). 
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Con la situaci6n de la Indus~ria, el cine independiente so

brcsali6, se h!cieron l!Íás_dc ·c:ien pelí_ctllas entre largos y me -

diosmctraj es en esta admi11istrl:i.ci6n que no ~610 igualaron sino -

que superaron liJ. p-r6<lbse:l,6n~É;tai~~'.t{~~--t~ -c~nt? -se realizó con -

escasos medios ¡?coh6111"ico's;y 1 ningünac_~arant\~ -Hara su exhibición, 

de mo s t r ando 1~ -'Ji)'~;~.f-~-~~;;~;~§~;~ ~~,-;>~~ ~'.-#J-~'.':i~~fc~- ~_,:_,;[~J~ ~ m~ Hum be r to Her -
mosi llo, Las aparien'cias .engañanJk9};7)_·,->._María,de mi_ corazón - -

(1978), con:fiden-~ias'~:ci.:_9)(2)'~-;c,Al~~-~1~%\_~~'.a,u~Li:1o;a:ao power (1979), 

Jorge Fons, Así• -~5 vi'~tn'ari~;:c1'.~;Hb.;74·2~~rii~}iF_af\4~·.1argometraje y -
Alberto Isaac ,:'ri~;m~o'''cieI:-i:;;sü~'.'.~(i~--~i)\·_;;(~j ~'. 1 ~iiAf; "< 

---.~;-~ ';\ .. ~~;,~:b-.: __ ~~~ :¿~-~ ~- ~-i~~;~~~;·~~~.-~~=-~- ~ .l~ .;~~}l?t~!~t~;:- , , ~Y .... ~~~ -~~~- -~~: ~~ ~- __ 
Documentales dci ;1a'r'~o\'y: in~"a:io'rn~tr'&je coh;:f~más d~_' los s uce -

~:~~::"~:~E~~:,~;;:Jf ij1:~t!~!~~;~~~:~~~t~~~f ~~~r::;{~: :·,:~ 
guel Nccochea (1Q79}-,:Jubileo-, Rafa~l,Castal1cb'c!p/Ci979J;.-Laguna -

de dos tiempos ,(E,d~~1".',lo,;Mald~nado (~9_8,~~{~Lé1'.i•}?~_ - -· -
Documendl~~'~'~~cii,feT8.5. indígért'a_i·:~; "'~1~YJ'~~~~·1-~~ •;'{)¿j_~l y polí-

tica, otros ele ~~-c.11,~ _f~~~Jiis1~a: yicfo's de éOcina, Be_atriz Mira -
(197 8) .re ali zadO 1-J,ofO:elC,.cuEc: . l"-!icolás' Echever . .ría Maria Sabina, 

mü;er espíritu c:i.~.7~I".-0~-:±~sii:{1inada/scn;.~na_san-ta. tarahu~ára c1979), 

La indiFLnidad)' rJ~irttó;J.\¡;-]'.:'¿iti~lºa~s<i~án-~de'rrotadas; Alberto--Cortés 

y Alejandra Islas C:L98~}:~cL'8. ti~:fra de los tepehuas, Alberto Cor 
tes ( 19 8 2) . _ -.. 

•'!··· 

-" 

Arie 1 Zúñiga rcaliz'a -d~s largometrajes independientes, 

Anacr~ (1978) y Uno' entre muchos (1981), su tratamiento del -

tema y el manejo del tiempo le merecieron elogios de la crítica. 

Federico Weingartshofer Bajo el mismo sol y sobre la misma tie

rra (1979) y Raúl Kamffer, Ora sí tenemos que ganar (1980)_._ 

Destaca el debut en largometraje de José J_,uis_Agraz con la 

cinta independiente Nocaut (1982). Otro debutan~e Alejandro Pe

layo que realizó La víspera (1_982). También -filman operas primas: 

(*) GARCIA RIERA, Emilio Op.Cit. pp. 334_-337 
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Benjamin Cann, Felipe Casanova, Angel Madrigal y Ludwik Margules 

Los estudiantes egresados del CUEC y del Centro de Capacit~ 
ci6n Cinematogrlfica realizan largos y mediometraj~s. Surgie~on 
en este sexenio alrededor de 16 directoras en el cine iritlepen -
diente: Bertha Navarro, Alejandra Islas, Rosa Ma .. ··Fernántlez, Mi.!_ 
va Piazza, Adriana Contreras y otras'. En: el· éine' ind1is'tr)Jál tres: 
Marce la Fernández Violante para el Estádo. e ,Isela. Veg'a··.y la India 

María en el cine industrial. ·,•1 •·,, •. ·'·'" 

·.~f· - ;_-~ -·~- \ :~~-.~~;;.-:i~~(~f;;.t~f:~~<;;,~~'= ~·· 
En la producción privada· hiciero.11su -deb.~f·'·~g~~-3.'~~~g~.f.tores -

varios jóvenes relacionados con la I'ndus tri8:, prfI\~~¡,;gfa.~~te fami:_ 
1iares de los pioneros: Ped~o Gal indo III,:Rafa.~l.;·;:A·a\~~6'üár., Ed 

;::!:n~:: ~ó~: v::f ::~n:::: i ~~~ c J~; 1 T~::¡~~1:;~~2-~·=;;~-t~~~~f-r~i-SI:i~~ ~. 
Roberto Gomez Bolaños y algu~os más. 

. - .. ,. , .. 
,. ' ,,.· " 

Dirigen también Emilio Fernández, Roberto Gavardóri', Alejan--
dro Galindo, Juan Crol, René Cardona, Tito Divison, Julio Bracho, 
Julián Soler, Miguel Morayta, Rogelio A.Gonzllez, Albertó Maris-
cal, Rafael Baled6n, José Bolaños, Miguel Delgado, Gustavo Ala -
triste, .Gilberto Gascón e Ismael Rodríguez, Mario Hernández, Al-
rredo Gurrola y Francisco Guerrero. 

El nGmero de actores que realizaron películas tanto privadas 
como independientes fue alrededor de 200. 

Otras coproducciones además de las cita das anteriormente: -
El recurso del método, Miguel Littin, cinta de CONACIN~ en copr~ 
ducci6n con Francia y Cuba, Oro rojo (1978) México y España, - -
Manaos (1979) México, España e Italia, ambas del director Alberto 
Vázquez Figueroa. La viuda de Montiel (1979) también de Littin, -

coproducida por México, Venezuela, Cuba y Colombia y Alsino y el 
condor (1981) del mismo director, coprodu.cida por México, Cuba y 

Costa Rica. l*) 

(*) ibidem pp. 340-34 6 
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Eréndira, Ruy Guerra (1982), una coproducción franco-mexicana

alcmana. 

La producción de cine independiente consérv~ sÍ.i <li'gnidad y -

da una esperanza al cine mexicano. 

El sexenio culmina con una catistrofe: el incendio de la 
Cineteca Nacional ocurrido el 24 de marzo de 1982, cuya causa 
aparente fue un descuido, perdiéndose un valiosisimo acervo filmi:_ 
co, de peliculas y documentos que integraban la historia del cine 

nacional y una considerable cantidad de cintas de la cinematog~a

fia mundial. 

(*) ibidem pp. 346-347 
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c r N E EXPERIMENTAL 

A. DEFINICION DEL CINE 
EXPERIMENTAL. 

Para que el cine est~ al servicio de:las m•sas es nece~ario 

~f ~~~~:~I;f~:m~~m~~~::~:~~~~i~lii~ililf lf ~tiil!cl~~~i~~~:c 
anhelos... ' • ;/ ·r> ...• •y >);;.;: 

""'"• ~t' f?;.: ;l';j~:·1~r·~-:~,;/ .·,--~e·. :.,..;<_:, ,_ ,., :}. 

1 ~::: :::=::~~:~;=~i:~;;~~~~f ll~~·~·~i~tªJ~~éf Jt~i~~~~~o y d: 

'. :;t~' : ·/;' C) _.' '·~ ·;. ~~::· ·:" ;-

El discurso del cine experimental es ínuy :~'.~t~~W;f~~;.;,ifé'discu!_ 
so de otra clase de cine aún cuando se trate. deJA~Einé'(l,e.(l.inde·r- ~ 

::::;;;º;: t;;;;u;;~~;~::;:;;;:::;~ ;;~;:• ;::;~;;t:~~Jt~~;:;. : 
que producen est_e efecto. -~::'_,a~--~*+~~~~~~--~:~;: 

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

Cuestionan, e.demás, las leyes de la per,cepc~§n,~y·~"revolucio--
-· .--~,>'· 

.e·~·;:-~:~,·¡ ¡,--·~· \_/ ' .. ,---, 

(*) FELIMAN, Simón . 
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nan la creencia que las imágenes deben tener una sucesión lógi
ca, revolucionando tambilEn el tratamiento de los p.:la,nos. 

-mi· _set_ •ª:~/_,~~=~~~~~~~-::, l1]~¿tXi#.~_;_._t.'. __ ~~~J~,!t;~~~f l!~}~rSt;lf ff iiJ~:s::~ 
'-'-'.?.~-~·:'. __ ~_}_-_-_ ,;_,·._~\,'.: - ... ' . .-->'.:., :_ - . ";''¡: - "-'-<·:~( _";.:~~- __ ·,,~::-: _;;:_.: "~-· -3}:.',._~·.¿_ "." 

i.:?1_;;;/.':L·;'.c: - - -- ·";~ra<:~,-_;;:.-,-h·-- --s.,,-;,,,;~;., 
Toda ;,~~écdo-

·=-.¡;:~'-:":.<.:,,·s .~~:~J;, ;;~: -_.;~.::~;~.-;¡~,7,'.,~··;¿;_ · 
-~-· ... 

'sujeto,-
:'V· _" -~~::)1'.·~:·.; ~-" ~~-0.1 - .· •.• - :·;_~~:\:~-~~:-~·~·;_ .. 

:~: ;~:º~Jt1.i~~i iÍ~~i!f~~~~ff f in~rl~!: :~~Y:~f :~~)i?,r:: ·~:: ar-
-... --· ' . -~- .;,+ ---'=-~ .-. ':. ;"•,;_;· ·:··.--. - ;;_-·, ·-. ";-_: - -. ,--'_"· .- ,._;: ; ,.· ·_----, ,-·--------_-• __ :'_,_-_-,-__ ,,,,',• 
··-"'=·'·-·.,.,·>:1~·;·.~:-·-:< ;;~~;:Ac/ :y:,-~ . . _., . 

arte~nd~!-itt~'.~~i~t~~é~i~f~fsJ~CJ~i~@z;:ct.:~i~1:1t 1t'~~~~~-ET_eador de 
;- > • -' •• -~".\,~· •' ,.e .- -. :.· .. . :.'; ', > -

-- . , . El cirie '.Eíxb~.:l~eriiai és, J~ 'i=.in~'~ji~~l"~;t".~:q~e -~ornpe con las 

:~ ~~ a~a::a~: ~:~ri~~~:-i~~~i-f:~ttZ4t~:~%*~t1i·t~~j~~J-~~~~~~s 0 ::::i: :~ 
cámara, escenógrafía e ~~~;hiri~'~iªri::ía p~,im~ia 'y;,guf~~. montaje -
y estilo la. segÜnda,'.,- - - ;;' ;'<;:;;; ;': _, ~;: - ',:,_·.·~.--·.»-.; '_'' -

'_ '.. •· :· :,..< ¡~ 

'Es te cin_e_·>. -j-,ue ga. coh>t~~~:l;e~e'.~/",:~~h~~:~~i~i1~l~·~.f4~-~Ó~a: cinemá

tica para CTl~ontra:r nu~va~ :f6r~as aéT~32fit'i!~i%~{~.:c~*'.·)E•{ 
-,i '-;·' . , .\";::-o··:• 

,:-.;:::-·_~:~:·.- :~~; './; t'· .. ,, 
Emilio García Riera al hablar del cine experiníérital piensa 

.'!: ; . ': ·- ;::. :- :;~··:~,:··_' :- .. 

(*) AYALA-BLANCO, Jorge Falaces fenómenos fílmicos Ton¡g z. pp.223-238 
(**) Entrevista con Miguel Barbachano. Julio/1986, r.ealiz~da,ºpor 

Elsa Cárdenas. 
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que nadie lo p.ueda definir con exactitud, se supone que es un 
cine en la busca de nuevos caminos. Pero nuevos caminos ¿en -
qu& orden?: en-realidad cada personalidad, cada nuevo director 
que tiene. algo original que decir ~n la.medida que es ~l mismo, 

está experimentando a expresarse a trav~s de un lenguaje que es 
el cine o de una escritura para decirlo as1, de u~ estilo; para 
resumir entonces, ya es una experiencia. 

:: í:~ :~:e ~·i:f ªil:~::~:·f ;:~~=é:~a~·~~; =··~:~ .. rf JetfSf~t·~~-}f~~I: ~ ~ 
en el cine más convencional º en el cine más iiiif'&iga:1 e> indepen 
diente. Aunque. tampoco es ~xactamente lo mis~b.,,in"'.á~;eii<l\knte - -

::·:·.-~:·;~: '1 :~~. ·!::~ v:::~::::::e l~a i~~:;~:~~:~~:f ~~~k~~~·~~~~!~~ i ~ 
mental, o sea que pueda haber cine independiente 'que_; rig/,Cóntenga 

~: :~:º~~~~r=~p;r~::::ª~~::/ u:s:i:: .~:P:;~~:~!L~~;.'.~::~.f~·:r::a es 
,. 

'" •.: .. ~'Ji,. '.;;{':. {,~i".,·, ~·e • 

. ,· :: \~1,:.~;_: >: , ___ '',;'-,f 
independiente, o que lo sea. (*) 

. .,._¡• 

·::~:~ ~:~~~I~~~;::;:::::Jt..•·-·~···· .. ·.: .... : .. i~~~~~,tia~~:.~.'.:. ~~~~~f 1~1t~~~:::~: 
... ' . .,_, ·:.''' .· . - .,~ 

El cine experimentai-=Jó··~if~ffii~g~·Ü· .;L :i;ta~~uaje cinc 
- ,-. ·.:.;: .. · •. ~~.,·-.-- '-.. :~;·_'.'ci· .. ':j '- ·.'[~ ·., .. - .-:_p;· ' . 

. ~:- , .. ,. "" ,_. -:-~ ~~:· :'~i.- <,,_-_-/."-' X: : ,-

Entrevista con Emilio García Rierá. Julio lzfS6i r~aiizacla por (*) 

Elsa Cárdenas. 
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matogrdfico y el manejo del tiempo. 

La soga de Alfred.Hitchcock, fue experimental en cuanto fue 

una secuencia, pues ios cortes se hacian sobre la espalda de -

los actores. 

Les 
dientes 

Bianc~ ;. ~~·~~~·a:me~icano; • real·i za: cortome~'i:ajgs indepen- -

GarÚc ·~Lgood ~s ten iriotners es experi~e'ríf~ii'., es te. rea 

lizador. se. distingue porque hace filmes experiment~les y es in

dependiente. (*) 

Al preguntarle a .García Riera a quiene.s/c{)_~~idc;i.raba como re 

presentantes del' cine {)XP~rimental a niíie1'11lt~Nc1ia(, ··detodos 

los tiempos, dijo: ;,desde,•iu~iq',GriffAth'.sln,dud~·Jtie·e1 que ex 

perlment6 todo, .el qué>ihve~t6 ·Ta·:sin1:a~i~'·C:1heli1'a't8.gr~fica .tal 

~::::::=~~;::::n:¡~1i11Hí~;f r~1t~1r:~11~~~1it*ti¡:;:~~:; 
Eisens te in al mismo;~:;tierri¡ú,'%qúe• ·D,z'i•ga~N~r'tó::V:}:·vas·eyol'od:•PU:dovkin, 

~~: x;::~: s ~~::~~~~~~~0~~~t~~t~~·~*i~~~~~té~~i'f ~;~~~~~~1\1J??~~?\~onsp i - -
,.<,',·~;~ <'' ~:> ~:~::?:·~¡:é; ,,.,L.~>\~. ;.:, .. '.1~~, «' t.:i- ;¿,>~:;.:J:~ .. ~'.:.~»;· S1' ~" -',..~.«¿::·· . .. ;·. -

~=u~::~~~u=:~::~·~t:'!~J~t~f s~~~l!f ~f~~lf~~~~~if~f !~J~i~::;:~· :: 
otra vía. Sino. que el cine ha v~eÚo a la narrativa tradicional 

(*) Entrevista con Samuel Larson, investigador de la Cineteca Nacional 

realizada por Elsa C.1rdenas. Julio 18/86. 
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y los experimentos de Godard y de quieries lo siguieron, como que 

ya quedaron un p_oco "demodés" (pasados de moda)". (*) 

B. CINE 
·: ::: ?~:~,:~" - ~·-;.:. :. 

' ..... -'-> 
La mayoría de los ptibliC:os tien.en una id~.;{ bas~~·n·t.e conven· 

cional con referencia al cine basándose princi~•l~eriie e~ su pa

pel de espectadores y de lectores de notas y revistas de cine, 

creen que es un espectáculo cuyo fin es entretener y pasar el ra 

to. 

Sólo una pequeña parte de la población tiene acceso a un ci 

ne distinto, no es el que se exhibe por los canales comerciales, 

sino que tiene una visi6n distinta: el de las peiículas experi·· 

mentales, educativas, independientes, política~, etC:., que al p~ 

sar por los canales .rnen_cionados son estrangulados econ6rnicarnehte, 

o por la censura. -'.<. -
',··.'·, .. :: :.<.·->.~-: <· . __ ·,_ ~~- . __ - ::_·:~-:~_-._...-:-_: __ :~-;/·:·_-,·:,< •',-•,. : 

La producción. cinematográfica; p~;;;~is~ d~5gr·:;iri'ci~i5,éap'iiaTes, 

::: :~:::~~:::::~;:;¿t~~~~f f ~f lti1~t~ri~f i~i!t~i~=~~~: 
grandes monopolios, sobre ·tod.o de. los:. país.es .desar'rollados·.que 
controlan la p1·odu1:;ción:::múnd:i'ai:,;~:;;I;¡;~!f~::f:.'' . ·.·;··.· ·.•i·J:'k·~~·,;:};';í.<i.t'·~~J,;:y · .. 

· __ ,- ;- --~·o:;«-_;;0 .---/- ·~·:·;~·,;~·;~~~:::-.º-~:; ~: '."'\~0~·;_:·/-~~{; -· 
:. :.: . ' - ,"·. - ·, '. ~~', ,.,:· --~,; ---...; .: . . " . ' '--~:, ,·. . · .. ..:-.:_. -

::e~: :~~~~~::~:::;;;:~~~![it;tJ~~~rl:m::!;H¡t~~~i~~i~!~,~~:,::~ 
. . -- {~-_:'¿ __ '._~~: .. i~ .~./.'.; ;_::: ,_' . '·- -. :·-· . -:.: ·-~,,' : ····',:;.\ . . ';__·_,___ -;~~- ~d~--:,\!f/- -+";.t; \ . .;--,'----'-:., -~:~~~-~;"' _·-

es de~~, :v:~ u~~!;:#~t~i~c~r~:~ ~~~{~i:Z~ ~:~'~i~~~X~t~~\'t~=:~. -
cionales con el ol:ifeto dí{!s;atTsface:~ 'a'''e'ste' ~ah,i{¿o y d~ f'Jcupera!_ 

le para el sistema. (**);". ;,, -,'.~;y ,·::,2:/''. · · · 
(* J Entrevista con Emilio ·García Riera. Julio 12/86, realizada por Elsa Cárdenas. 

(**) FELl.l\IAN, Sirn6n Op.Cit. pp. 61-62-63. 
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El cine experimental se hace generalmente fuera de la Indu~ 

tria, (por ser- poco factible que ésta acepte f6rmulas no proba

das o qua represente~ un peligro para-su recuperaci6n) de .los -

canales inclús3r1al.es', 'd~ los sindicatos, ·Y que .. además .pretenden 

ser un expeJ:"i!Il~:nÉ1 ..••. 
0
;,.:} .. í.!é.2~.~:~º ,en c~ianto a téc~i~(·,r;:\J~~~tica. (*) 
~·-- -·- . :.f~\,'" • !·,·)O,: -

que - -

mara por 

grafiar, cine 

·.· 
Puede .ser simpfeméI1te~ún 

:::: ::c~~n~!jfinr':·~~j~;X~:~¡~~j 

foto- -

to con un medio de; comunica~i6n: e :"t: ~::{;.:·:' Ú· ~> >~>.. J • 

Claro est.4, que esta c1~.s.ed~;,c,i_~~J:·;·~111ill~~~k1~~~f~~~<p.oclTJamos 
considerar' ell _;.~ltni:iílle1-: escal6nsde•':ifa>ij;e·xpe'r.i'ínén:t'ad6n' •. 

. .·.····· ·. ·.:·· .· . 11::~: .. ;,-'._; ''·· . JE~~ .··.::,~5~::::~.s~~i~:~·~~~ ~ ?~t : .~r;'.;·; .. :r 
Un segundo'i'nivea¡i,·de};_ci·ne~.ie»pé.rimcnta·lt"~ .ia• .aquel, en .que -

~n ~~~~:,;¡~~~l~J!~ll~lf !tilf !¡l~ll~~¡1~1¡~:~; 
pequeña anécdót'á.• o:'un problema· social.. · .:. , : . ..;~:?;;; ·::"•;•}.'.-L: 

q uie ~: ~=:::'.i~:· !.:·~~:~:¡:·~H~~!~~~~i~~tt~~?í~~~ir~:~~~~. 
de alguna forma oh.tiene un ni:i:anci.am:i:e!11:()·'Y>r«:;i1.iz~·:1:1n~k'Pé1ícu1a 

con el afán de que ésta.sea tá'ri·'.büeil·a;·~l1e:¡:ill,e\la.eni:ta:rJJh:e1 cir 
cuí to comercia1 i .:· .. :;;}, .... ; ;, ' • · 

·--~~,-.}~< -·-,,. ._,_:.o_ ·~' o-o~°'-J-_:__:"_«'-

Existe toda\ria ÓtrO >Cgrupo :dentro de este cine de. experiment!!_ 

ci6n y es áqL\él.',:~1:1:~??;~3:\'fz3:".uI1 cine de bOsqueda, un cine difere!!. 
-:o;, 

(*) Entrevista con Rafael Aviña. Investigador de la Cineteca Nacional. 

Realizada por Elsa Cárdenas .. Julio 18/1986. 
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te ya sea en cuanto a temltica o en cuanto a técnica, juega con 

los tiempos, con el montaje, con la cámara, los encuadres, la -

iluminación, etc. 

Ahora bien, estos realizadores experimentales en un< momento 

dado, al encontrarse ya maduros, en ·conocimientos y en\a<técn!_ 

ca y el lenguaje cinematográfico se integran a pec¡ueñC>s,·.gf,upos-

- ,. ' ; : --~- ;-'' 
- -~· 

(''') Entrevista con Manuel Méndez. Investigador Cinematográfico, Agosto/1986 
realizada por Elsa Cárdenas. 
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Ambas dejan ~olar la imaginación en la asociación de imágenes, 

sin ningfin tabQ. 

tes, 

Estas corrientes vanguardistas, experimentales e independien

ticnen gran impor;tancia en el' dcsenvolvimiénto creativo clel 

cinematóg;áAfc::9/~ >CJ) .... t:z. "(; ::: i ; ·~· · .. · · · 
:~~~, ,:¿:,'.~'-~~~·:;: ,. · :. -~;;: ,-·f/ _:'.'~·-· ·X: ; · , .~\·:· 2:. ·-_,·;_~·:X:~- -~~_;,: ,~,. ·. ;, .::·-:.<:,::- · · · 

arte 

Al lado de 

alguna 

Este 

be fuera 

de 

cxhi

diri-

~i~~f !~: ~;~;J~-~ .•.. i}ít~l~~f ~.~~~~G:t~~:~:~~:~~:d::~:i::~!~!B:~:~. ~º; 
~-' ·'1><:~·, 

'., --~~;:'· -~(-~·:::. ~,· :_,~_-.:;> ~~:; . 

No obstarit~;: ~~"f:'f~;!'Íá~ graneles producciones y el cine de -
denuncia'"'exis~·c:!:·¡,~ni.':g~m·~ $le valores que son expuestos p<,r pelícu-

;;~~::;;::,:~~~~!;it!!~~:t~!E.d~::::~~;~:;i~~f ::;~~,~~~;!~t~~;~:: 
)•:._·:~~, ~-- :.~ ~: f,;:. . t -' h ' - _- .:· ~: ·.-.:·· ._ ' 

Después· de: ia_;::~~·g\lrí1a:·~guer.z:a· 1n1J_• .. -.y~_ª_.· .•.. ··.·•• .. •·.~_'o~_··.·at_·_ .. _:af-J:·me···. p.~~e ~an: ~: romperse las 
formas tradicforiiles\·.Cie\fo'róa.u2Ci6~ 

(*) PEL!Ml\N, Simon 

(**) ibidem 

':Op;Git~ 

pp. 47~49 

',:i 
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Con la llegada de la televisión, las salas de cine se va

cían y l~s productores, de ~elfculas tienen que recurrir a sis

temas especta~~l~res;:co1no el cinemas cope, la tercera dirnensi6n 
y las grandes siíp'~fpic)~.~c::cibnes para· la captación del gran pG- -
blico. };· .. , < ' :·;;; ;'. .. ·.· ·'· ' .. · .. · '>· 

• -~·,_;':"'; ',"(::::-:..> .:-· 1:.·:1.,7: :/'·:;~~'"' 
·~ ·-,,,·~>,:';/~t: ,,>:::· ·: -

·( 

tradici.onal, - -

:--,l!t:~_,, ~~:~~ ,;v::~t:t-::~)'~~;~ c:~:~:-~:~::~~w~·-~;,~·-;~~~~ /"·; -~, ·'--
º·' _-'. ~:·"~ ;~¡~, ?~:->·:;~+;;~, ;.; ~~t:l~~1±f}-~;~-- ·:~_:;,:~/-º'*' ~}2~,f):~:" ~~~:~~:~H'.--~;~~~i;~·.:e;~,,,~~/~:~~~---

::; ;: ! :~::~: ):: . ::;~:[~ªt~;~t,~i~1~;,!!~t~~!~~i~!;Í~i~~~~~~.~ -
~::~~::;:::::~f ~~t~!ít~í~l1r~~~f ]~!~t~,~~r ;xr r~r~b:: 
más .. ·,·:.·vas ckl. í:;.¿-né'"rior.te'américano. moderno. . •. ;• 

:_,;:.''.0:~'.~_,\2._:"•'.'.,'.:,«-~-' ,;,\~~-· .. :.v·: ~,·;,.·,;. ;·. . ' 
• • -· "· .,._.;.,--,~~-~ ···:

0
"t··::::-;•.>·_,, ·-·~· • ,. " 

En New Y-o;i'~J~~a¿-::~:-f::~~ -u~~ -~nUgua tradici6n de cine -

independient;e; /c{ri.~'.¡;~~}'.;i:c~~ ;el New American Cinema Group al rede 
dor de la revista !p:i_'iiii~'culture ',. dirigida por Jonas Me kas. Fi.!:_ 

man un rnanifiest6}::p'¿f:fli;;';respaldar películas· conio Shadows (1960) 

de John Cassa\re.te~' qÚ~:-C::uesta 15, 000 Dls. y exponi: una in ter-
__ .' .._::. '- ...... ·, 

pretaci6n :lmprc)yisa,da libremente por los. actores ante las cá

maras a partil'.' d~ um1 simple Hnea argumental. 
:>::f.:~:· 

(*) FEU:NAN, Simon Op.Cit. ·p. 45 
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La Escuela de Ne\~ York, adem.á!? de crear obras valiosas ha 

creado la inquic~ud )' ha .hcc;ho· prolifeTar e-1. cine independiente 

americano en tod.o ·e,I pd·s. ,S~•.producen a mediados dela década 
de los sesenta, Una·. gran can.ti dad de películas .en v•niados for-

.• ' •. • _' • ·•. -.'· ·~' ·' :.: ,· •,, :· ,• '~ . • ·"v -; ' ' ·' " .. . . • ' . 

::~:: r: i ~::1~: ~1~~r~~YPt~~~~~r{~i~~,:~.~:;.~~.~;i~ii~~~,¡ ., oc os -

:::·~~;~ _:::~~~~~ilf ii~l~Jli~i~li~~~¡~i~¡~g!!:~~~n -
-"~.-_,_ .. _, ; ··~«-~:~ .~Ej:~tt¿~:~~éf::~:it~~i~t¡~~~~~:~;~.-~:~,~~- "}<;<:~~ :5:~~?:.~:~~:~:-::;"_~~-:.-,t:~·:¡~~~~;ú~~i :;_,,k~_:S::~ : ~~ :·-_: / 

Esta •. ~ s t.r~c,g~.f:~;~~];€;:¡~-~1t~~~~~~ ~~'"[~~H-~~f~.~f~~~~r~z;~~f~1p_ty_ada 

~~:!f ~:~~~~füif~i~j~~1~1l~l~tt~J~;~'~!~~~~~~~f lt,~"f~ª~::::' 
su caríÍcter}ffi~+~·i~i~~;f~~;i}rW~l~-.&'~~::ae'. c~~tto1:~.~Ú.~~-ª·1 :re .dan -

gran independericia. éreado'.i-~ ':Y:::e·:ipii'can ~l~s'~-.~ii·-ÉÍ-~t.ilt'aús <le un -

análisis - cií~\s~f.~'.?"~~:~~§~}%1A'.e";~i\~:~f ~-éi¡}h'f·;'·~/;~;i ,/.:~~{1>,: · 

' Zl ·c. i.ne_ Íri,4~~;~-~-~~~~i~i~g~ci!~~~~~-b:~~~;j:;;¿_~Jh~;~~~-~;~ii~~~ :fí 1 micos o 

no , re fe rhs é~~a~B'R~ts~~~:~~~~~K~fi'Rd,~I2,-;_i~{k~'~¡i.f~j~íJci1~iili1'!:\*~~rl te ·es que 

~ :::~~::~~~!;{t;;~~f ~~f~~~~if~~~il~illlJ~~t~iji¡~t~::e e :e_: 
:;~::: ::i~;~;~~:~f ~~~~'.~f~i!~i~(lllf IIil:tn:n '::~'. 
gua r~~a~::á~!c:n: 

5 

m:::~·r:!~;iJ::r;e~V~t~~J;-{~·~ª~ii6~-~~i~;!:i ;::en t~ • 
.. ~~::- ~~~-:. ~.~~ -~:.~~ - ' ~-~;-~~-;~·-": ·:~~;.: -,_-' ·-' ~- ,-,, 

(*) 

(**) 
GUBERN, Roman Op.Cit. PP•,:i:30::;l33J ; ·, .. ·•·, 
Entrevista con Rafael Aviña. Investigador cineteca;Nai:icirlal 

realizada por Elsa C§rdenas. 
18/Julio/86 
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Se identifica con los centros de enseñanza cinematográfica 
y el deseo de·raalizar un cine diferente, además con libertad. 

Libertad expresiva que no se encuentra dentro del cine comer-
cial. (*) 

l.- Características 
··. ,... , 

Experimental sería aquel cine ... gue···· tra,l:a<',d~ pr()poner~h~evas 

r~::;:n~~ :::::~~~~~ ::f :i;~:r~~;~1i~~;,~~1:~i±2lf ~.ii~4i~.~i.~~:; -
. ~ .. 2,3-.... -~.·.~.·'..:;_~ .. ':'-·.·-_ ~.~"~~'., -:-.::-~-=-~~:.:~~:::':·;:-_;·-=-.::_ ,. - ;< ':--~.'~~.:1j_~ ., , 

(*) 

(**) 

_·,·,.-~~-~~::- ~' ~~ - . -~º; .-"~-:.-~ '--:<·/·~·-_,.--., ·-- 0:";~' " , _. _~ ·l·-. ., ·, _.,~:,~\ .. :~'-~' 

Experimental e~ Me?'?-Sº.: .. ~e.~~ª·"!3 ~ ~~r~al iz . do: .c~n::grupos no 

~~--2~: ~;-;;,._ z~:z :¿.~:_, = ·~ · .• ,.;: ,_. _____ ~, -

.:-~.-'\ -~,.,,, '·~.;/)'\:,::: ._:;,'/::.( ¡,.;:: • 
. ,. . ,:. \-:_:..;_':: _,~:.~::~~:~z~·D· ·'.'_;;-<'t;/·1 ::~~; .;~~;~}(t::,n.~·/-.;1" ;:·;:/"' ,,,. · .·-~::.~}.'.!•:·\·<1:: 

' :· .;·~¡~·j'.·)~~·~t~g~'.:Is-"{:·~:.;:;'E\º:;~.'"'~ ····, .. 
BARRIGA cttA\1~~.-,)~~~~¡~~·*'i~J:ii;.C::i~~. Independiente en México 

- ". ;,- , ·.,,., ·-:::"~1:'."·,:r,::<:if. -J,., :~:::;<·:'" · 
':~·::,-,·.:;- ' 

Entrevista éo~ ~ó~¿ii'~'J,~ij:f~edez. 
realizada ;c:;~·El;~·¿~~cieiias. 

pp. 74-86-97-120. 

Investigador de la Cinetcca 
:LO/julio/86. 

dice --
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Por ejemplo en la dócada de los cuarenta y cincuenta, una pcl! 
cula no efectuada con la participación del STPC y los sindica-

tos se consideraba al ,margen de la Industria, es decir, indepe!!_ 

t1 icnte. (*) 

El muchas 

semcj anzas y.' 

esta--

mos 

ran 

znr 

El 

es, 

El 

ne 

(*) 50-53 
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CUADRO SINOPTICO 

Cine Independiente 

- al hablar de 
de cine 

- poco presupuesto :~·.,c:c::·,.-,.,,,.tª*"~ .... ,.:p(:)copresupuest(¡ ·ce/(··· 

- libertad a nivel 

- restricciones 
consumo 

.., .......... ""~···"'·;···e" .;,¡~¡~a~~1,:.:t:"~~t~";;r . 
se liberan de los 
de producción, 
y distribución 

pueden utilizar equipos· 
ligeros y Staff reducido 

- se resisten al encasiila
rniento 

- puede o no ser 

rebasa el cine 

- se hace fuera 
comerciales 

~e~i4er,an.d~·los~isternas 
. de'p.roduc:;ci6n,. realización 

.:]··:t:>·~~~~.it.~ib.~ció~. : : :•; · r 

:".- p~den- utilizar eqllfpos 
.•:;~?E'l,~~efót .y•·Staf:f reducido 

·t.i·-:-~~s'e'ie~Ísfon al enéa~iHa-
··•• nüéht'cr•: 

V·\;::;··.-x····:·:.;c.·· ·-·: .· 

i~~¡;¡peridí~nt,~ ¡· ;· ... ,é' •. · 

;.· -~ ::trata°tde .' encont~;,¡_i-'• lltievas 
·•·.· fo~as '. ·. · ··· · :fr;¿ ~~ e ·· 

..... : .. ' ·e·En, .. 
1
· ... ·.-~f ... éfx:~e:i. •:ac···

0
so····.·· dé i6\i;\:C>~curs os 

,. pari:~(de su pro-
. d.ucéi6n.•·l~ res¡)aldaºéLSin
dicato .Y los· apára,tos ele -
cine de+ Estado;,:::. ·· · · 
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2.- Cineastas 

El nacimiento oficial del cinc es el 28 de diciembre de 1895 

en que los hc,rlllanos Ltimierc (en Francia), realizaron las primeras 

Pres tidigit adó¡.:fe, 

quedó deslumbri;.~o' 
quiere una c&ma~a y 

~~::? <:.,):~-- - ',)' ::: ·/,¡ :·~;~'._,.,, 

por~ellos: el ci

de un,minuto y g~ 

:·~~{ ';: ... 

regado. 

que 
.:Lumiere. Ad 

fü:~~~:~~~:~~;~~~:;~: ~f ~!~f !1Jlllll~lf l1!t( !~f~I:~~~:~~;~~ 
el número de las exposic.ion:es.•;\U:tLLi'zó·:e;1<'itravcJling,como·un tru 

co. Esos cine 

· .. ; ,,,,' .. _ .. ·)-
;, ·:<~ -~--~ ~;~;· ;_:· -~ -<..-::':: ·-. .::·.·_,_·.; ;--X'-, ~:., -. 

las 

el cine la mayor 

vestuario, maquillaje,.eté:; .Mqi:i':Ls:i.cl.di( .. q1.fe'('é::Oriserva el cine • 
. :·· : ·; .••- ·.'._/\\1·¿~·;.~:-:>)::~1·{.;~"~~:<fr--~i~'.- -.';'.:"-'. :(~<: ,.-.¡~·.:'::~. !/: •; -

Las obligaciones del ciné :mudo,;k;,Ii:!;:;ii:a.c<:!11:i::1~ven:t~r,·un.a actuación -
nueva para los intérpretes .. • Ti~~·i~~'-':s'~r~/~~K~bli;ga,do a combinar -

la escenografía teatral con. :Látécn:i.c~·pártiC:ular 
pintadas para los estudios fotcigr,áhe:d~Yt;i./:' .. 

(*) FEU:Nf\N, Simón 9J.Cit~ p.26 

de las telas --



77 

Es el prim~ro que hizo films cinematográficos con escena~ 
artificialmente compuestas. 

Tuvo la idea 
los comienzos del 
puesta en escena. 

de producir . cintas .· fan7.ás1::ic.~s ·o +ll}~·~.fcas .i;.~~~ 
siglo XX.: Gé?.~fl~/ 1-ttfa.1~·.~'.;-~·~-~Ji~~; ~'i ~\f..'.1: .. ne ,• coil';;.~,tii 

,. -·.,·.:;:· ·Jf.:-,.;,;-;'~-~:: .. '-·,:. ~'..-.. -:fi" .¡,·'.·~::~'<t: ,··_::.;.-'· <::- ';!.·.·~··.·.;:·.:~. 
\:.:·~{'L~:/~ ~~~~,~~~~ú~,~~:~}-;.:f-- ¿_:_::~';: ""~--::i·, --~ , ·_: . - __ -

'~ ._;, ·-~ ~-- ~~.,. ·, ·_ -.~:,~-,'.~;%~i:~ 
El.esiilo que adopt~ 

-_~:-·;¿_.\--._-~ .; ,. '.::_f:_'/j;- ih -;~¡:_~~/:!:~: L~'.i::·:~~,,/k:\)- ;::_:: ·:-~ .,, . \ 
'.!·,[.r : - •. ·;'.·~-\:!~ ~~t~;~b~\·t.<·~-. -. ,· .. ,"- . /,-: ~::-. '~ ::· i': 

-~:: :·~-¡. 
';¿-

S6lo en;u11aU~c~'sión'.''enYdiez 1•,aJ1os,~ '!;ali() ':de·-~·$U ·és-tudio •e -
interca16 ~ 

e~ ·, ;~\-~j· ~~.. -~-~Sº~'.-~_,. .:·-;) .... 

Méli~~-

estaban· 

dio 

(*) SADCUL, Gcorge 

(**) ibidem 

Op.Cit; 

p. 37 
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David W. Grif~th (1875-1948). Además de actor, guionista, 

descubridor de talentos, etc ••. descubre un nuevo lenguaje cine

matogr&fico, hasta ~ste.momrinto tímidamente esbo~ado en las . . 
obras de algunos creaclor«:!s~ En c-:u p~imera película, The aclventu-

rcs of Dolly (19()S)c,'11.tf1iz~ PºY primera véz el flash•,bad º· cut-

~~:~~;~;:::;~iilt~~tj~~{~tli~~};;~:~::;:~~i:~;~:f :fü~ifü~E:~·) 
vent6 el cross<c\í,{'W.\i\~.~:(i:'ch.~í1'~1~k~~~(*) 'f;.:i~U :< ·· 

- •. -_. ~-;· ·."'_·;,-~-;.~.·~-~~:,-;;~_"¡-,:-;,',~{'..'-"¡.(-_~'::.,---~;.-~.-;';:-- .. -···--·· ·-·· "-• ·;/;;o_;::;--.;,::':~'.~~--~.:·,: _ 

_ , ___ j·.-,_-~-~-- ,. ·- ·'._:· . __ ;, ºL: __ ,~::»{ ---- --~'?:·.;z--.:,~~;r;;:-;~~, 

Hasta 

por excepción 

Su 

su 

·ira:Fa<lo t6a.ag:-·'"~tis: .. escérias;·en ·.·· T 
., .. , ·"~·.'/'•:i • .,. ··"·"" .'P . anos 

.:>>-:·i· - .;,_,,::~_> ':' 

el --

fü.( TÚe lonedale 

el (11 timo 

americanos y 
,.:_ ;· - ., 

-·::.~:~ ;.-:/·:.}t¡/::\·:,~~i; /'>:·:. .. ~"~; y~--:_, -- -!~~:·.·.:;:: 'ty: ,.,,: 

·- -'Vi·_.:':~- .. ,, ·'·''¡--~~ ,,,·::, 

... ,~··-·-· . .; ~ - :-:-.-o;,. ·. ·,~: -·. -,_.: :: ;-··<'~ ,-\"_;"_;:::~;\<~~~>~I<.;· \. 
El estilo. de Gi-Í.~:f{ih, es. una técnica~ in~entada~p'cfr' él<Y con 

sis te en el despl~zamiento de los puntos el~ :V:i~'.f~ de la c§.rnara 
dentro de una misma escena. El fil~ lo divide en secuencias y -
no en escenarios o cuadros y cada secuencia en planos de difere~ 

te valor, especialmente planos americanos y primeros planos de -

objetos (insertos). 

Introduce también el primer plano del protagonista con in--

(*) GUBERN, Roman 

(**) SADOUL, George 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

Vol. I p. 117 

PP·' 95-96 
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tenci6n dramática, lo que constituy6 un progreso en el arte del 
montaje. 

Crea una gramáti~a cinematográfica radicalmente nueva, CO!!!_ 

-prende la potencia expresiva de las imágenes lo que puede resul 
tar de su libre combinaci6n que es· el rnontaj e. Aprovech6 las - .,. 

ventajas de la profundidad de :foco. Su colaborador, el operadoi-_,, 
de cámara Billy Bitzer,. es pionero en el uso de la luz ar:ii:fi;;> ., 

Se ha dicho que El n~~imi.~nto dé una naci6n (1915) r,eprc-
sentó, además, el nacimiento· cleF arte cinematográfico. Nunca -
el cine habrá abordado tina riarrativ~ tan larga y com~ldja (dos 
horas 45 minutos) ni expuesto tan ágilmente, ritmo y coh~r~ncia 
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narrativa. Llevó a cabo una síntesis <le procedimientos ya inven-

taclos, pero los ..utilizó sistemáticamente, con un gran sentido de 

la funcionalidad.expresiva y la economía narrativa. La película 

In tolerancia (1916 fue ln pr:imera pelíc::ula ac,;onológica .de la -

historia del· cine. tina ,infl~1eiicid que .lle'gá:r:,á ~l cine 
actual. (*) · · :>. < .'- ,. 

; .· ·'.. •'· . :.:.: .:.' <: ., ,;'.:. 

En Intoler~~c:Í.a de~pl:Í.egai en •la jdtaÚ~;·d·:.';~~tersbfrrgo un mo 
'_ .... - ,,.· __ ,_. _,\ -~ ":-:'- .. ,- ·:: .. ·.:.~.-. --;·.~:..-_~~ ·.·.«"~>.7i': .. "·:' .. '"---~0 '.· : . 

delo del m~nejo de lás lnuc11ecÍtlml¡res }';de i.tmp:J.i:t'~c1 •.. <,E~pI,ea la ubi-

nos 
'-:~< .. : ' 

dos de sus 

Parece s~r: y en --

I~:;~~~Vi~;~~~::g;f zii~iiilit~!~!i~i~i1~t~~f f ~~~:~~:;~f 
sos, creando un lenguaJe' ;<lE)\í!ítE::n_ci:ó.iJ. dTp:ílüífí's:al" Es r·csponsable
de la s intáxis visu~i~ :j~n·i~· '26ri -~e~nei'"y .fff6~~¿ H~ Ince forman

e 1 triángulo creador én el·~i:ie se asienta: la historia del cine - -
norteamericano. (***) ·· . •. ·• .. ·•· 

(*) GUBERN, Romtin 

(**) SAOOUL, Georg e 

(***) GUBERi~, Román 

Oe.Cit. 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

Vol. L pp. )i8~il9-1Zl-122-145-148-149-1SO. 
:¡;·. 108 

~ - _.,._ " 

p, 150 Vol. I. 
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Serguei Mijailovich Eis~il'steiri'artancá~fa-_·a1 cine soviético 

de su fase adolescente paJ:a!:illll>o~'eYio: c~ino llnci _:eié 1os _más avanza 
dos del mundo. _ :._,_ .:;<;•,_/:::·'- c.: "- .,:e -,·:• --'·::·::_:: 

-; ...... , ·r•. "' .e- ... . ·'-::/ -:~ ",:;-;:.<::' .,__ ·'p ;~l'.~. >¿<,: ."-:r «'' 

ci6n :::::~:e:~.~~~di:f ,~f if ~lf~f i~~~~t~~~,~~til~~f f t~u~~~: ª' . 
bajo~= :::~~::~tt~~tli\llí~~,,~~~~;if~~)~~l~iiCa, 
;~:º '.:n ~::;:f ~!~~i~f 1if ~f~l!~!~~:[!~~!~::i!=~~J~~~:r:E:~: 
mental y metáforas sin;l>~i:i~-~fi;s~ :{auto~.idad, cuadro5);,círculos= 

defensa). Esta simbpi'~~f~ip;i:~m~ién se representa en. colores: 

blanco= muerte y citi'drJ1.M~-ffRek:f<>;,. h~roísmo y patiib~{~lllo. 

:~· ~~::~::::;:~~f 1f jtlf ~ai~~i~~¡~~~;r~~~i~~If i~~~:~;:~::. 
- -7; ="~""' =-=___,·_~;_, :;,~~~~--;=;:;;. 'T~'--~~7-- ~-}S;:,S";'[J;':-:;; .. -2 ~-~-,--0-~- ~~-:- ~-°"-:;-_-;;z ~---~T5t'"'~fJ;=c;,;~1tir~:7.1:~~~f-:~¿T.oo:~~ - -

Alexandr 

jo de imágenes 

(*) ibídem 

(**) ibidem 
Tomo I. 

Vol. I. 

pp. 209-217 

p. 219 

.e1 mane-
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Interviene corno ayudante y actor de la película La hoz y el 

martillo (1921) ae Vladimir Gardin. En 1922 s~ incorpora al La

boratorio Experiniental .de cine., fundado ese año por Kulechov. De

butó corno realizador<~oJ1 ér7ort0Ínetraje cómico La fiebre del -
aieclrez (1925) y ·el~dod'tiihental El mecanismo del cerebro (1925-

1926) sobre lá~<tbcri-:&i~•dé los reflejos condicionados de Pavlov. 

En 1926 inicÍ.~ sugran trilo,gía. rey.o).ucionaria compuesta - -

por La madre (19'26) adaptando libre~.ente;,:ia'.~óv:ela homónima de -
Gorki, El fid.d~: sánpPetersburgo (192'7Y:,·~~'iii•iia:da para conmemo--

- . - ::· -:;.;:__·_-,,:::~.--- --- - -- --- _.: 

rar el décimo k.niversario de la 

Tempestad sóhre Asia (1928) .. 

revoitié:fón\y. la. anticolonialista 
' . - • · •7 • ·'e ~- · .'!\~-.;;;:.;-e·-· ·· · ·. · -• 

rna 

Las pelíciilas de Pudovkin se ceritfan/eri',·cii éxamen de la to

de conciencia política. de sus persondje~ (Úaividualizados. A 

pesar de esta.P,erso'1}:;¡_\i'z.ación,·PÚdovk'i11., i:¡~~ fÚe adelantado dis

cípulo de. Griffith\'eri/fo tocante a ·la' técnica de las acciones pa · 

;:~:~:: 't::~re;~~it·~~~~~d~E.f~U·h:ri.~ª:~~éh~~;~~·i~t~.!.1 :~:~:~:: ::~º -: 
diferencia dé .• Eiseiiste:in ra· integra .de un riioi:Io realista en la ac 
ción. ~, 

Esta complejidad de la construcción erá posible porque Pudo:! 

kin trabajaba, como Alfred Hitchcock o René' Clair, sobre "guiones 

de hierro" minuciosamente preparados. Para Pudovkin, el montaje 

sobre todo de intención anal1tica, que descompone la escena en vi 

siones de sus componentes aislados, se establecía a priori, esto 

es, en el guión escrito. 

Usó el montaje clásico, entendido como nueva adición de pla

nos a la manera de Griffith, utilizado por Kulechov. 

En 1931 se apodera del sonido con un gran entusiasmo experi

mental en La vida es bella que finalmente exhibió en versi6n muda, 
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también experimenta con el "primer plano del tiempo" (ralenti). 
En El desertor (!933) realiza cerca d~ 3,000 planos cifra desme 
zurada en relaci6n con las otras películas sonoras. 

En ella vuelve Pudovkin a los virtuosos efectos del monta
je corto. (*) 

Dziga Vertov.- Animado de un aliento renovador, se sitóa -
la obra del documentarista Dziga Vertov un grande del cine so-
viético. Fu~d6 en 1922 y dirigi6 el noticiario Kino-Pravda (c! 
ne verdad) en donde aplicó sus teorías extremistas del Cine-ojo. 
expuestas en unos manifiestos, cuya meta era desembarazar a la 
captaci6n de imágenes de todos sus artificios.para conseguir una 
inalcanzable objetividad integral, que creía posible debido a -
la inhumana impasibidad de la pupila de cristal de la cámara. -
Prohibe todo lo que puede falsear la realidad bruta: gui6n, act~ 
res, maquillajes, decorados, iluminación. El Cine-ojo es más -
que una proposición técnica, una actitud filos6fica ante el fenó 
meno cinematográfico. 

Vertov se mueve en el terreno de la utopía intelectual, poE_ 
que la intervención del realizador a través de la elecci6n y del 
encuadre y los malabarismos del montaje, seleccionando y cortan
do planos, imprime un sentido (inconscientemente) a la realidad 
que maneja. Paralela a la noción de Cine-ojo, será la.de Radio
oreja, (1925) cuya fusión audiovisual anticipa el cinema vérité 
redescubierto en Francia treinta y cinco años más tarde. 

La influencia de Vertov e~ teoría y en la práctica del cine 
documental ha~ido enorme, aunque sus películas parezcan hoy pi~ 
zas de museo. (**) 

(*) ibidem 
(**) ibídem 

Vol. I 

Vol. I 
pp. 144-206-207-214-217-278-331. 

pp. 208-209. 
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Jean Eptein.- De la escuela impresionista, de origen polaco, 

Coeur fidele (1~23) causa sensaci6n por su estilo del nuevo len
guaje visual. (*) 

Abel Gance.- Es quien después de Griffith hizo más por in-
vestigar los recursos del naciente lenguaje cinematográfico. En 

Napole6n (1923-1927) Gancc ~.io rienda suelta a sus experimentos 
y utilizó el triplico (o pantalla triple) para desplegar horizo~ 
talmente sus más grandiosas escenas. Emple6 cámaras muy ligeras 
con motor de cuerda que permitían captar agitados encuadres sub
jetivos. (**) 

Josef Von SternberS! (1926). - Su primer filme Sabation Hunter. 
Producción casi experimental, constituía en E.U.A. una rara ex-
~epción, es la clave de la estética y moral de Sternberg. 

Estaba bajo la influencia directa de Kammerspiel, lo que le 
hizo abusar de la utilería o detalles simbólicos. (***) 

Orson Wells.- Innovaciones técnicas: fotografía en claroscu 
ro, escenografías con techo, empleo sistemático de·1a profundi-
dad de campo, travelings desmezurados, b~squedas sonoras, todo -

esto en el Ciudadano Kane. (****) 

En Sjostrom introduce la novedad técnica de ac~~ular una se 
rie de flash-backs, que correspondían a diferentés versiones del 
mismo hecho, narrada por diferentes testigos. Técnica de narra
tiva fragmentada de encuesta policiaca, fue muy celebrada e imi
tada por aquel entonces y reactualizada genialmente en 1941 por 
el mismo en la cinta antes mencionada. 

(*) ibídem Vol. I p. 186 
(**) ibídem Vol. I p. 186 
(***) SADOUL, George ClJ~Cit, p. 201 

(****) ibidem p. 238 
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Hasta la reftlizaci6n del Ciudadano Kane, utiliza la narra

ción acronol6gica, con un aparente desorden narrativo, incorpo -
rándo por primera vez al cine la relatividad temporal de Bergson. 
Esta cinta aprovecha la lecci6n expresionista que Wells hab!a -
aprendido por medio del teatro y el dominio del sonido de su et~ 
pa radiofónica. Notable fue su utilización sistemática de la -
profundidad de campo, sus personajes en primer!simo término y -
otros en el fondo de la escena, se obtenía una cierta distorsión 
de las imágenes, que acentuaba con otro recurso expresionista: 
la cont!nua uiilizaci6n de ángulos de cámara insólitos y enfáti
cos. El empleo de esLOS objetivos y de los ángulos lo obligó a 
introducir techos en los decorados contra la práctica habitual. 

Todo esto no es absolutamente nuevo pero Wells hace una -
explotación" sistemática de estos recursos utilizando hasta enton 
ces con timidez el flash-back, montaje corto, el encadenado son~ 
ro o los movimientos de grua. Su estilo brillante, nervioso y -
efectista fue una s!ntesis magistral de dos aportaciones técnicas 

en apariencia antagónicas: el montaje-choque de Eisenstein y el -
plano secuencia con profundidad de Renoir y Wyler. 

Desencadena además la cámara y obtiene una complejidad de 
estilo. Su obra es un reto a las responsabilidades expresivas -

del cine y un desafio ª. la lirni tación y rutina de los técnicos. 

En El cuarto mandamiento (1942) no le asusta aguantar la -
cámara inmovil, cuatro minutos durante una conversación entre -
dos personas. 

Imprime en sus filmes un vertiginoso dinamismo con los mo
vimientos de cámara y del montaje. Renuncia a los decorados del 
estudio en favor de los escenarios naturales, En el Proceso 
demuestra como el ojo de la cámara y el empleo de la luz es ----
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capaz de transmitir la uealidad y convertirla en una pesadilla -

que disloca sus -estruc·tutras pllisticas cotidianas. ("') 

Jean-Luc Godard re~lizador de la nueva ola procede de las -

páginas de Cahiers du •CD.nema entra en la producci6n Al final de

la escapada (1959) cuyo titulo en franc~s es A bout de souffle -

con Truffaut como co-g•lllionista y Chabrol como consejero-técnico, 

nos proporciona un manifiesto en imágenes del nuevo cine francés. 

Es sobre todo un reto a las leyes de la gramltica cinematogrlfi
ca convencio!'al, destn:.'}'e la nocj_6n del encuadre entendido a la 

manera clásica, gracias a la fluidez de la clmara operada por -

Raoul Coutard, se vali5 de una silla de paralitico para lograr -

mayor versatilidad en los travellings quebrando las leyes de con 
tinuidad del montaje, brincando las normas del raccord entre pl~ 

no y plano. 

Su movilidad grlfica lo convie~te en un filme antipintura,

antiacadémico, que trae al cine la novedad comparable a lo que -

en otras partes supone la mfisica atonal o el cubismo. Agresivo, 

insol~nte, salpica sus pel1culas de citas literarias de sus aut~ 

res favoritos y chistes privados, sensitivo e irracionalista, -

tierno y cínico. Con ello, rompe la sintaxis del cine tradicio

nal. 

Destruir un lenguaje supone algo muy importante, esta rupt~ 

ra, pulveriza la cohesi6n narrativa espacio-temporal, que el ci
ne hab1a heredado de la tradici6n novelística. Sus películas se 

convierten en sucesiones de ''momentos'' que articulan su narrati

va ·o antinarrati va, esencialmente antipsicol6gica y ahist6rica. 
Este lenguaje lo utiliza para exponer su propia visi6n del mundo. 

(1tJ cfr. GUBEm, Roman Op.Cit. Vol. I. pp. 175-204-269-271-272-315-356 

Vol.II. pp. 7-13, 41-59-62-63-82-113-
115-126-127-168-188-232-235 
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Visión ca6tica de un mundo sin •entido. Un mundo en descom-
posici6n, absurdo, hecho de fragmentos inconexos, momentos plást~ 
cos, desligados, etc. 

Se subleva contra la noci6n clásica del argumento y destruye 
con su arbitrariedad narrativa la coherencia y el estudio psicol~ 
gico. Su cine revienta las leyes clásicas de la narrativa y con
secuentemente la técnica cinematográfica: saltos de eje, falsos 
raccords, sincronías, trozos de películas negativas. 

Todo lo que vulnera la tradici6n. 
su inconformidad, su rebeldía. 

En esta forma manifiesta 

En 1968 se convierte en activo guerrillero de la cámara: - -
marxista-leninista. En esta etapa, los planteamientos de su obra 
son pr6ximos al cine del underground americano, desde entonces no 
ha tenido difusi6n pGblica, (*) 

La escuela de New York 

Esta escuela tomó un vuelo prometedor. Después de 1950.rec~ 
.bró importancia internacional con El peg·ueño ;fugitivo de Morris -
Engel y Edgar Ashley. 

Para Wedding and babies, la historia de un fotógrafo, utili
zaron cámara portátil para filmar en las calles, y añadiero-n un -
registro magnético sincrónico y un mecanismo que no producía nin
gfin ruido. Técnica que luego perfeccionó Richard Leacock. 

Sydney Meyers dirigió Ojo salvaje que contenía documentos im 
presionistas sobre ciertos aspectos de la vida norteamericana, 
Leo Hurwitz con un ritmo voluntariamente lento realiza Here at 
the water edge. 

(*) GODARD, Jean-Luc oj,.Cit.' pp. 156-160 
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Una nueva generaci6n neoyorquina apareci6 con Rugosin, que -

dirigió antes de Come back Africa, On thc bowery en que trata el 

tema de vagabundos y hombres olvidados y sin trabajo, John Cassa
vetes realiza Shadows que aborda el tema racial, con comediantes 

j6venes que en parte improvisaron sus roles. 

Richard Lester.- Procede de la T.V. americana, utiliza el -
humor y desenfado", de estirpe surrealista, Se ·da a conocer 

A hard day's night (1954) en espafiol Que noche la de aquel día. 

Su cine también practica la liberación de la puesta en esce
na de Godard y Renais, pero llevada mucho más lejos, destrozando 

con el montaje la noción clásica del espacio y del tiempo cinema

tográfico. 

En su película Help (1965) en español Socorro hay un gran - . 

nGmero de ideas figurativas, un grafismo atrevido y moderno, ju

gando con los desenfoques. Lester con su pop-cine hace lo que -

Ionesco y Adamov hacen en el Teatro: Teatro del absurdo, con la 
-r-~erza que da la imagen cinematográfica. (*). 

El New American Cinema surge a principios de la década 

1960-1970, se le llarn6 también Underground. 

Intenta la liberaci6n individual y descubrir una auténtica 

comunicaci6n, es decir, "virgen". 

Se opone al mecanismo narrativo bien organizado, asi como a 

la perfección técnica de las películas hechas en Hollywood. Tra-

(*) GUBERN, Roman Qp.Cit. pp. 185-186 
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t:a d~/encontrar l& razón pura, alcanzar el grado cero de la con 

ciencir· 

1 

E~ Underground .es un grupo que se form6 alrededor de la re -
vista Film Culture. Está representado por Adofos Mekas, Hallelu 

1 yah the hills, The brig, su hermano Jonas, Kenneth Anger Scorpio 
1 

R·s·n,, Jack Smith, Flaming-creatures (1964), Gregory Markopulos 
..-=..;=-~ª"--m~a=n (1964), The Illiac passion (1966). El que más se -
disti~guió de este grupo fue Andy Warthoul en cuyas películas v~ 
mes escenas fijas en: sleep, kiss, eat, que equivalían a sus -
oleos /de latas de sopa Campbell's igual a ·1a original. Entre sus 
pelicul&s Blow job, My husther (1965), Chelsea Girls (1966) pro
yecta /en pantallas simultáneas Lonesome Cowboy (1968). Los - -
cinea~tas Underground formaron una cooperativa The Film Maker's 
Coopetative y se creó una infraestructura, una red paralela de 
distrf bución y exhibición destinada a grandes estratos de pübli 
co. DJsarrollándose otras te~dencias que no eran parte del Und;r 

1 -

groun¡ original, siendo los resultados superiores al de éste. 

i 
,Juleen Compton Stranded (1966) y The plastic dome of Norma 

Jean :(1967) .' 

1 

frank Simón, The Queen (1967),David Hoffman, King Murray 
(1967), Jim Me Bride, David Hoffman Diary (1968), My girlfriend 
weddibg (1969) tienen la influencia del cine directo y aün más 
allá •1 

Paul Morrisey, logra dos filmes Flash Ll969) y Trash (197U). 

Realizan cine político Emile De Antonio, Point. of order -
(196) y Vietnan in the year of the pig (1968). Una muestra -
de cine militante es el de Robert Kramer In the country (1968), 
The ~dge (1968) y ~ (1970). (*) 

1 

(*) SADOUL, George Q?.Cit. p. 522 
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Richard Leacock asociado a un equipo (Robert L. Drew, D.A. -
Pcunebaker, y otros) perfeccionó una cámara de 16 mm., ligera y -

sincrónica, produjo con la ayuda de Time y Life cintas para tele
viRión que revolucionaron el arte documental, por el uso de la -
"cámara viva", podemos citar los filmes Kenya 1961 y iYanki no!(*)' 

Norman McClaren.- De origen escocés ha obtenido durante su -
carrera más de 500 premios y menciones. 

Estuvo al servicio cinematográfico postal británico. Más tar 
de residió en New York donde realizó películas abstractas en co--
lor. Ingresó al Instituto Cinematográfico Canadiense en 1941 do~ 
de sus experimentos en el campo de la cinematografía animada lo -
hicieron' famoso. Se le conoce por haber inventado la película -
animada sin cámara en la que se dibujan directamente sobre la pe
lícula. 

En algunas películas ha utilizado actores de carne y hueso -
pero usando la técnica de imagen por imagen. En otras películas 
como En la punta de la pluma dibuja directamente el sonido sobre 
la banda sonora. 

En Dots una película experimental de dos minutos 23 segun-
dos de duración, la imagen y el sonido fueron dibujados por el -
artista sobre la película con una pluma y tinta ordinarios. Se -
le premió en Roma y Canadá. 

Loops (Lazos) película experimental con la :misma técnica -
que la anterior. Obtuvo premios en Salerno y Canadá. 

Brinkity Blane.- Un experimento sobre el uso de la anima· -
ción intermitente y las imágenes espasmódicas. Hace un juego -
con las leyes relativas a la persistencia de.la visi6n y de la -

(*J ibidem p. 479 
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visi6n y la imagen posterior en la retina del ojo,. grabando sobre 

la película en blanco y agregando efectos percusivos. (Premios en 

Cannes y Berlin). 

Pas de Deux. Premiada en Est~dos Unidos de América e Inglat~ 

rra, toma la coreografía de un ballet con efectos cinematográfi-
cos, expone los mismos cuadros hasta diez veces, crea una imagen

mGltipie de un solo bailarín y su compañera con fondo obscuro y -
las figuras en blanco. (*) 

Los nuevos formatos de 16 mm., 8 mm. y de super-ocho, han -

marcado un cambio dentro del cine.Hasta hace poco tiempo el cine 

que se realizaba, para las pantallas grandes, para la televisi6n, 

el cine experimental y el cine educativo, se hacían con equipos -

profesionales y experimentados. 

Hoy en día existe un equipo ligero capaz de ser manejado por 

una sola persona y aGn con escasos conocimientos técnicos, lo que 
pone al alcance de muchos el medio cinematográfico como una forma 
·de expresión. 

Existe la ventaja que estando la técnica al alcance de todos, 

la atención puede concentrarse en la creaci6n, cualquier amante -
.del cine, con un equipo de éstos está capacitado, para realizar -
pequeñas cintas y experimentos, mucho más fácilmente que antaño .. 

También es cierto que el acceso indiscriminado a este equipo, 

haga pensar a muchos que el hecho de manejarlo, les da autoridad -

a creer que se trata de algo creativo e intocable, también trae -

como consecuencia filmaciones desordenadas y supérfluas. (**) 

(*) Publicaci6n de la Cineteca Nacional. Presencia de NoI111an McClaren 

(**) FELDi\IAN, Simón Op.Cit. pp. 49-50 
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C. EVOLUCION DEL CINE EXPERIMENTAL EN MEXICO 

l. Origen 

El primer intento de cine experimental a'niv~l sindjcatb 
de la producci5n en M~xico que se tiene notici~, es el organiza
do en diciembre de 1958 por la Secci6n de T~cnicos y Manuales -
del STPC de RM. 

Se trat6 de un Concurso de Cortos Experimentales; los gan!_ 
dores de este concurso fueron: 

Pr:i,mer Premio: 
La azotea 
Director: Jorge Durán Chávez. 

Segundo Premio: 
El huerfano 
Director: Graciano Pérez 

Tercer Premio: 
Sanseacab6 
Director: Sergio Véjar. (*) 

Primer lugar de argumento y de fotografia Jorge Durán ChA
ve z, primeros lugares de dirección y de adaptación, Sergio V~jar. 
(**) 

El director Sergio Véjar comentó que este Concurso lo org!_ 
nizaron en Técnicos y Manuales, José Rodriguez Granados que era 
el Secretario General, Rogelio González, !caro Cisneros, y él -
mismo. 

(*) FLORES A. , Alejandro 
(**) GARCIA RIERA, Emilio 

Op.Cit. p. 64 

Historia documental del Cine Mexicano. Tomo VII p; J. 
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M&s que a una crisis, la organización de estos concursos se 
debe al deseo de mucha gente de entrar al Sindicato, de decir al
go, de exponerse y exponer sus ideas y las inquietudes artísticas 
de todos. 

Ya desde entonces estaban cerradas las puertas para la en-
trada de nuevos elementos. 

La 6nica forma de hacer cine los nuevos, la gente que quería 
entrar, era a través de un concurso, ya que si funcionaban, po -
drían pertenecer a las diferentes especialidades del cine o sea -
actores, filarmónicos, compositores, directores, técnicos, (en -
Técnicos y Manuales están los fotógrafos, los ingenieros de soni
do, los escenógrafos, etc.) 

Desafortunadamente en los concursos de cine todos quieren ser
directores, y hay especialidades, tan bonitas como es la esceno-
grafía, tan necesaria y se les olvida; no quieren entrar a ser -
es~enógrafos, ingenieros de sonido, producción, todo eso que es -
muy interesante y no quieren participar, dice Véjar. 

Entran a querer ser directores nada m&s, desde el principio 
fue así. 

El chiste de ser directores o importante para ser director, 
es que conozcas todo lo de cine. 

Yo por ejemplo, fu1 laboratorista, también fui fot6grafo 
premiado 27 veces internacionalmente. Fui editor, estudié actua-
ción dos años, con Doña Prudencia Griffel, con Wagner, con Sekisano 
de oyente, con Retes, con Ruelas, con un montón de maestros. Para 
poder dirigir, adem~s me gu·staba mucho la actuación, probab lemen
te si yo no hubiera sido director, me hubiera dedicado a actor -
m&s -que a otra cosa, 
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Este concurso Experimental de Cortometraje, se hizo por la 
necesidad que siempre tienen de expresarse los j6venes para las
grandes mayor!as. 

Estaban en el jurado Luis Buñuel, Roberto Gavald6n, Morales 
Ort!z, Margarita Nelken y Revuéltas. 

Había gente muy importante de jurado en ese Concurso, que -
fue muy bonito para el cine mexicano. 

Después gracias al éxito de ese, organizarnos el de 1964, -
también en Técnicos y Manuales. (*) 

Dato curioso dentro de la corriente experimental en M~xico 
es el de Adolfo José Gárnica que en uni6n del camar6grafo, Luis -
Magos realiza alrededor de 19~4 una película corta, filmada en --
16 mm., blanco y negro También ellos tienen ilusiones, es una his 
toria protagonizada por niños humildes que pululan por el rumbo -
de Nonoalco. 

Esta cinta obtiene en 1956 una medalla y un diploma en el -
IX Festival de Cine Experimental celebrado en Cannes. 

Después de otra pel!cula de este mismo director Viva la tie
rra (1958) en que también gana un premio en San Sebastián por el
mej or cortometraje de habla hispana en el que STPC dernostr6 inte
rés por el cine experimental, organizando el Concurso antes men-
cionado. (**) 

En los afios cincuenta la tt!icnica cinematográfica sufre una 
evoluci6n: la pelicula virgen es más sensible y los equipos cine 
matográficos más ligeros. 

(*} Entrevista con Sergio Véjar, Octubre 10/86, realizada por Elsa Cárdenas. 

(**) GARCIA RIERA, Emilio. Historia ·documental... pp. 15-17 
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El rodaje de las cintas se sale de los foros a las locacio
nes (escenarios fiaturales) para dar una a~ariencia más realista 
a los filmes, con lo que se reduce el personal necesario en una 
producción y se bajan los costos. 

El cine mexicano no quería esa opción pues contaba con seis 
estudios cinematográficos. Churubusco, Azteca, Clasa, San Angel 
Inn, Cuauhtémoc y Tepeyac, además de las exigenciás sindicales 
y diversos intereses económicos. 

No obstante en 1953 se filma Raíces de bajo costo, no utili
za estrellas y se realiza fuera de los estudios. Su productor 
Manuel Barbachano Ponce gana un premio importante en 1955 en el 
Festival de Cannes (premio Federación Internacional de la Prensa 
Cinematográfica). 

Raíces fue precursora de lo que después llamaríamos cine in
dependiente. Entendiendose independiente al amateur y marginal 
no efectuado dentro de la producción mexicana y sus aparatos. 

-Con un equipo integrado en 1952 por el mismo Barbachano, en 
el que incluía elementos del STIC y cineastas intelectuales en-
cargo la dirección de la película al debutante Benito Alazraki, 
la cinta estaba divi~ida en cuatro cuentos, se lograron imágenes 
semejantes al documental dando a la cinta una apariencia realis
ta. Fue interpretada por actores poco conocidos o impro.visados. 
Sólo Alicia Del Lago seguiría la carrera de actriz. (*) 

Segan algunos, este es el origen del cine independiente, se
gan otros Raíces en su tiempo es una película experimental. 

En México cualquier filme que se realizara sin la participa
ción del STPC en la década de los cuarenta y los cincuenta se co~ 

("') ibídem p. 195 
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sideraba al margen de la Industria, es decir, independiente. 

Se destaca ótro movimiento en la vertiente independiente de 
ese tiempo y se le llamó "experimental". (*) 

Aqui se da una confusión entre los términos independi~nte y 
experimental, aunque corno ya se dijo, el cine independiente pu~ 
de ser experimental y el experimental generalmente es indepen-
diente, son diferentes, pero el cine experimental casi siempre 
es independiente, salvo el caso de los concursos en México, que 
parte de· su producción la respalda el Sindicato y los aparatos 
de cine del Estado. 

El objeto principal de estos realizado'i',e5,:era. el re.scate de 
elementos culturales y obtener pelÍ.c~l.as' :a'{'t&;entes.a las que -

se hacían en esa época. J<;'.'.>;• ),.::":!'""''~'X,/ · .. ·· · .. 
~-··· Ó-•'. • ,:· '.; .'.%~. J>'.: '-:·, :·;:-~~ ',~.' -.· ~" '·~ .. :·_~'.·: :~~-::;,_~\.-

!~:: :: ; ::~::~~::~~:a:~~~r?~f r~~lli~f ~~~li:~~~iit~:~::::!:: 
tenernos testimonio. e••) 

No obstante esté comentari-o podemos hablar de Adolfo José -

Garnica, del Concurso de Cortos Experimentales del STPC realiza 
do en 1958, de Raíces (1953), Benito Alazraki que en su tiempo 
es, una cinta experimental, aunque no se le haya etiquetado de 
esta forma, y lo es porque experimentó cosas nuevas, que.no se 
habían hecho antes. 

2.- Desarrollo 

"El discurso del cine experirne:Íltalpone-eri tela de juicio la 
realidad cinematográfica. Es al mismo-tiempo una resurrección, 

{*) BARRIGA CHAVEZ, Ezequiel Op.Cit. PP• 50-53 
{**) ibidem PP• 50-53 
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un reentronque y un paso adelante con respecto a las audiencias 
de la vieja vanguardia fílmica de 1924-1929, cuyas raíces eran 
pictóricas (Liger, Ernst), dadaistas (Richter, Chornette), sim
bolistas (Cocteau), musicovisuales (Calcavanti) y surrealistas 
(Bufiuel-Dalí). Es algo más que una simple ruptura con el cine -
considerado como normal y que la teórica Claudine Eizykman ha -
bautizado como NRI (narrativo-representativo-industrial). 

Es bastante diferente de los delirios del cine underground, 
del cine de vanguardia, del cine en grado cero, del cine de re
lectura cultural a lo Straub, del cine-opera a la Schroeter, -
del cine de poesía a lo Pasolini, de un indefinible cine dife-
rente o de un inorgánico "cine como cine". Es mucho más que un 
simple juego formalista de imágenes abstractas, efectos de la
boratorio, visiones de LSD y chirridos electrónicos. Se trata 
de una difícil y trabajada manipulación de imágenes, efectos y 
sonidos concertantes, si bien perturbadores porque se propone -
una intervención contra la ritualización de los modos de inter
pretación de la realidad en el cine" (conclusión de un seminario 
de Estitica y Comunicación de la Universidad de Gottingen dedic~ 
do al estudio de los experimentos fílmicos del alemán Werner Ne
kes). 

El discurso del cine experimental cuestiona las leyes de la 
percepción ... 

El discurso del cine experimental acaba con el mito del di~ 
curso fílmico como sucesión de imágenes y socava la sagrada es
tabilidad realista del plano mismo .•. 

No será improcedente, pues, que el aut:or der filme experime!!_ 
tal presente su obra a modo de protesta anticonsumista ... 

El discurso del cine experimental trabaja con lo inacabado 
de la materia fílmica. En igual medida que el cine directo cana--
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diense y la muy sobrevalorada nueva ola francesa, el movimiento 
conocido como ci.ne underground neoyorkino de los cincuentas, -
contribuy6 notablemente a liberar la creación cinematográfica -
del pesado aparato que la aplastaba ly la sigue aplastando). -
Siempre con el sumo sacerdote lituano Jonas Mekas (poeta intrad~ 
cible, editor del magazine Film Culture, fundador del New Ameri
can Cinema Group) a la cabeza, se· burlaba de la t~cnica y se -de

sentendía del acabado correcto; una cámara en mano, deliberada-
mente mal movida, filmaba las explosivas pulsiones de los cinea~ 
tas rebeldes, sus visiones beat, sus extravagancias, sus banali
dades, su egocentrismo hipertrofiado. Sincera, irritante, limit~ 
da, mal trecha, rebasada •.• " (") 

"Cámara con parkinson, cámara que hace barridos cretinos.
cámara meneada al tanteo, cámara que se hac~ girar como abanicu 
en redondo con el brazo· extendido. Y el resultado del desafío -

lmprobo se muestra como invensi6n liberadora. 

El discurso de 1 cine experimental replantea .el papel de la 
cámara en el espectáculo ••• " (**) 

"El discurso del cine experimental materializa los ideales 
artísticos más revolucionarios. El ideal del arte, segan Hegel, 
es ofrecer en una imngen visible la armonía realizada; segQn Mar~ 
es descubrir nuevas formas de percepción; segan Nietzsch~ es ha
cer del espectador un ~ujeto creador del arte. Por hiperb6lico o 
parad6jico que pudiera parecer, la v~ta mis genuina y seria del -
cine experimental, manantial de posiciones trastocadas e ideas ~~ 
plotables, cumple al pie de la letra en su proyecto esencial con
esos tres designios". (***) 

(*) AYALA BLANCD, Jorge 

(**) ibidem 
(***) ibidem 

Falaces fenónenos fílmicos. pp. 233-238 
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El cóncurso del cine experimental como lo concibe Ayala 
Blanco y como su nombre lo indica, nada tiene que ver con el 
cine experimental que los concur?OS realizados en México, 

nos han propuesto. 

Si bien es gente nueva que desea hacer un cine diferente 
en ningfin caso han realizado el cine antes descrito. La pauta 
que siguen en la elaboración del material fílmico es conven-
cional, 

Quizá con una excepción: La fórmula secreta, Rubén Gámez 
(1964) con duración de 45 min. En general son tímidos inten
tos de cambiar la temática, de ser más honestos al contar una 
historia, de destruir los es~ereotipos pero sin llegar real-
mente a romper con lo establecido. 

Como se menciona anteriormente, el cine experimental de 
los concursos realizados en México es aquel efectuado por gr~ 
pos no comprometidos con la Indus~ria, cuyo principal objeti
vo es poder filmar una película con la venia de los sindica-
tos, que afin hoy en día se encuentran cerrados para nuevos -
elementos, 

En 1961 a causa del receso en la industria fílmica se co 
mienzan a plantear soluciones provenientes de distintos secto 
res. La sección de directores perteneciente al STPC sugiere 
la posibilidad de establecer un "régimen" pá'ra el cine exper.!_ 
mental. 

Se tiene en mente convocar un congreso en el que partic! 
pen todos los sectores de la cinematografía nacional y darle 
un "Status" jurídico, para que las decisiones que se tomen se 
cumplan. Uno de los temas principales a resolver será el dei 
cine experimental, 
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Entre las sugerencias para la soluci6n de este problema está 

el de la "recipr.ocidad" o sea una cuota de películas experimenta

les, alrededor ~e 15, de las cuales 8 serían realizadas por miem
bros de la sección de directores y 7 por gente nueva que aún no -

pertenezca al medio. Se trataría <le evitar la participaci6n de -
profesionales disfrazados de experimentales. Se procur.arfi que -
las cintas filmadas sean realmente experimentales. Aunque hay -
que prever que la "cuota" a la larga deberá desaparecer, cuando -
los nuevos cuadros de directores y actores se hayan formado, de -
igual forma llegar a un convenio con financieros, distribuidores 
y exhibidores, para que este cine tenga las mismas ventajas del -
comercial. 

Un cine así, traeria grandes ventajas a la industria comer-
cial, si tomamos como modelo el-cine "experimental" de la Nouve-
lle Vague en Francia, en que e~ costo de esas peÍiculas con cali
dad 100% de explotaci6n comercial, se redujo a un 60%. Tomando -
en cuenta la realidad mexicana, el costo de las cintas podrían re 
ducirse en un 25%, incentivo más<q:u,e; -suficiente para apoyar el 
plan. 

. ~~ ' . ·, 

Con el advenilhi~rito d/ la-T Nu~W:a -l'.ha Francesa no es fácil -
identificar la fi'bIÍt'~~a entr'e"eJ-'C::irt~:¿b-mi:i~cial y el cine experi-

c---·~'---'-'='"'-=;;""i'" 

mental. 

En México, la experimentación cinematográfica es estricta-
mente amateur, aunque,hay algunos intentos muy interesantes casi 
siempre basados en el bajo costo del producto y en el "one man -
team" podemos mencionar The big drop 'La gran caída (1958) real!_ 

zada totalmente en inglés por José Luis González de Le6n del gr~ 
po Nuevo Cine. 

Perteneciente al mismo grupo José Báez Esponda dirige el me 
diometraje Carnaval chamula (1959). 
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Archibaldo Burns es otro realizador que se ha sumado a este 

movimiento con l.a película Perfecto Luna (1959) basada en un re
lato de Elena Garro. 

Antonio Reynoso fotógrafo de Perfecto Luna dirige en 1960 -

El despojo basado en un recit improvisado y verbal, de Juan Rulfo. 

J.M. García Ascot del grupo Nuevo Cine filma en 16 mm. la -
película En el balcón vacío (1961), el argumento es de Maria Lui 
sa Elio de García Ascot y del crítico del mismo grupo Emilio Ga~ 
cía Riera. 

Podemos también considerar dentro de este género la pelícu
la El volantín (1961) de Sergio Véjar. 

Existe la firme convicción que entre los problemas con que
tropieza el cine experimental es la distribución especialmente -
en México. La Federación Mexicana de Cine-Clubs, aún en forma-
ción deberá establecer un circuito de exhibición, que en tanto -

no exista una apertura en los canales de explotación comercial, 
permita la difusión de estas experiencias no sólo nacionales - -
sin~- extranjeras. (>") 

En esta reseña de Salvador Elizondo, considera algunas cin 
tas independientes dentro de la corriente de cine experimental. 
Como él mismo lo dice, en su artículo: es difícil delimitar la 
frontera entre el cine comercial y el cine experimental, con el 
advenimiento de la Nueva Ola Francesa • Tal vez la experimen
tal estriba, en el experimento, valga la redundancia, de como -
se produjeron las películas, ~us bajos costos, y el haber ocup~ 
do en su filmación actores poco conocidos, o no profesionales. 

Con la aguda crisis por la que atravesaba el cine mexicano 

C"'J ELIZONDO, Salvador Nuevo Cine 3, Año l. PP• 4-9 
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en 1961, la producci6n de películas hechas por el STPC deseen 

di6 casi a la mitad de las del año anterior. 

Es posible que el control del Estado en la exhibición, -

financiamiento. y producción influyera en los productores pri
vados, para no mantener su acostumbrado ritmo de producci6n. 
También que el monopolio "Jenkins" terminara, por las ligas -
comerciales, amistosas, etc. que los productores tenían con él. 

Las s~i~es o largometrajes disfrazados, hech~s por el -
STIC, aumenta;.on, su calidad mejoró, se film6 en color y direc 
tores como ~ulio Bracho participaron en su direcci6n. 

La iniciativa privada dirigía su producci6n a un cine co 
mercial y falta de calidad, por lo que se planteaba urgente-
mente un cambio. 

La critica cinematogr:ífica, ya no apoyaba, a las cintas -
hechas en el país por el solo hecho de ser mexicanas; se seña
laba al director como responsable y autor básicamente de los -
.filmes. 

En 1960 se crean cine-clubs por instancia de la UNAM. 

En 1961 algunos críticos entre los que se cuentan Jomi 
García Ascot, José de la Colina, Salvador Elizondo, Gabriel 
Ramirez, Carlos Monsivais, Eduardo Lizalde y el propio Garc!a 
Riera, formaron el grupo Nuevo Cine, que edit6 una revista con 
el mismo nombre (una emulaci6n del grupo y revista Cahiers du 
Cinema). 

En este grupo se encontraban además de los nombrados, Luis 
Vicens y varios aspirantes a directores de cine: José Luis GonzA 
lez de Le6n, Salomón Laiter, Manuel Michel, Juan Manuel Torres, 
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Rafael Corkidi, Pafil Leduc y otros. 

Simpatizaron con el grupo Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, 
Vicente Rojo, Manuel Barbachano, Luis .Bufiuel y Luis Alcoriza. 

En 1963 se crea la primera escuela seria de cine el CUEC 
(Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) bajo la di-
recci6n de Manuel González Casanova. 

La reseña de Festivales Cinematográficos que se celebraba -
en el país desde 1958 familiariz6 a los cinéfilos con las obras 
recientes de los directores más importantes del mundo. 

Este ambiente cultural, la revista Nuevo Cine, ~las activid~ 
des de la UNAM, influyeron en las clases ilustradas, en los cin! 
filos, así como en las autori~ades de las que dependía la Indus
tria para que en 1964 en el sexenio del presidente Díaz Ordaz, -
el Director de Cinematografía, Lic. Mario Moya Palencia, se mos
trata sensible a la renovaci6n del cine mexicano. (*) 

Jomi Ga¡-cía Ascot miembTo del grupo Nuevo Cine, con su res
paldo, realiza la cinta ya mencionada En el balc6n vacío (1961), 

se trabajó sólo los fines de semana y la filmación se prolongó -
un año. Esta película nunca se estrenó comercialmente, pero co!!_ 

cursó en dos festivales en los que obtuvo premio. La película -
tuvo una inversi6n de 50 mil pesos mexicanos. 

Este hecho alentó a otro muy significativo, la convocatoria 
en 1964 y la realización en 1965 del Primer Concurso de Cine Ex
perimental. (**) 

Producir una película implica muchos problemas: preparación, 

(*) GARCIA RIERA, Emilio Op.Cit. pp. 247-248 

(**) ibidem pp. 249-250 
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filmación, revelado y edición, para tener la primera copia y en
tregarla a los distribuidores. En este proceso intervienen pro-
ductores, estudios cinematográficos, laboratorios, artistas y -

técnicos. 

Rodar una cinta representa una fuente de trabajo para la in
dustria cinematográfica, es por eso el interés del STPC y de 
IMCINE para promover los concursos experimentales. 

Existe un gran problema en cuanto a su distribución, pues no 
se cuenta con suficientes salas cinematográficas, la recupera -
ción del capital invertido en un filme es muy lento, lo que lo -
hace un negocio poco atractivo para los inversionistas. 

El costo de una película, se eleva año tras año, a1 aumentar 
el precio de las materias primas, que intervienen en la fabrica
ción de aparatos y película virgen, negativos y copias. A esto 
se suma el aumento en salarios a técnicos y actores que cada dos 
años se somete a la revisión del contrato colectivo. (*) 

El sentir de algunos cineastas con respecto a la crisis del 
cine, e~ que ésta ha·~xistido siempre afin en la época de oro. (**) 

Manuel Michel, hace mención que desde hace diez años en el -
cine nacional se habla de crisis a pesar de Raíces, Benito Alaz
raki (1953), Nazarín, Luis Buñuel (1958), El ángel exterminador, 
Luis Buñuel (1962). (***) 

(*) FLORES G., Alejandro Op.Cit. p.34 

(**) Entrevista con Sergio Véjar. Oc.tubre 10/1986, realizada por Elsa Cárdenas 

(***) Manuel Michel. "Arqueología del cine nacional", en suplemento de 
Siempre. 13/abril de 1964. cit.pos. García Riera, Emilio Op.Cit. 

p.8 



105 

Durante la segunda guerra mundial, México tuvo su época de

mayor auge en l~ industria del cine, consecuencia más que todo a 
los acontecimientos de esa épo~a, Las películas se inspiraban -
en historias comerciales y en la fama de figuras conocidas, se -
trataba de recuperar la inversi6n lo más pronto posible, a lo -
que ayudaban los sistemas de financiamiento y los anticipos de -
distribución. 

Este sistema se apoyaba en un mecanismo monopolista y una -
política sin~ical a puertas cerradas. 

En los afies 50 a 60 la situación cambia, los países europeos 

empiezan a producir y también Estados Unidos de América que había 
dejado de hacerlo a causa de la guerra; los costos de producci6n 
suben, se empiezan a perder mercados debido a la competencia y la 
producci6n desciende. 

Los sindicatos defendían privilegios y evitaban la entrada -
de nuevos elementos. Con la crisis de la producci6n el Sindicato 
cerr6 aun más sus puertas, principalmente en cuanto al ingreso de 
nuevos directores. No obstante todos los comprometidos con la -
Industria se dieron cuenta que esta no era la forma de sacarla -
del atolladero y pensaron en una renovaci6n tanto en el material 
humano, como en el temático. (*) 

Con objeto de dar soluci6n a esta crisis, se contempla todo 
un programa: libertad de expresi6n, mejorar la calidad artística, 
estimular la inversi6n en la industria fílmica, y mayor experi-
mentación en los filmes, dejando los temas que aseguran ganancias 
comerciales. (**) 

(*) SADOUL, George Op.Cit .. pp. 593-594 

(**) GARCIA RIERA, Emilio Historia documental del Cine Mexicano, Tomo IV. p. 8 
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En este clima surge el Primer Concurso de Cine Experimental 

de largometraje-organizado de nuevo por el Secretario General -

de Técnicos y Manuales que ahora es Jorge Durán Chávez, por -
Icaro Cisne ros y Sergio Véjar. (*) 

Primer Concurso 

Se inscribieron 40 proyectos~ los productores de éstos, rec~ 
rren a todo tipo de financiamiento, s6lo se., logran 12 películas, 

aunque pudieron haber sido 14, la cie 'René -ca:rdoná y la de Alexa!!_ 

dro Jodorowsky, el primero se l·etiró .y -el{s~gµ~do no 1leg6 a fi.!. 

mar como lo tenía planeado. 

La fórmula secreta, Rubt!n Gámez (1964). tenia una duraci6n me 
nor que una película normal de 45 minutos y una de las cintas 

Amor, Amor, Amor (1965) producida por. Barbachano contaba con cin 
co historias y era más larga que lo normal, dir±gida por varios 
directores. 

Fueron jurados en este primer Concurso: Efrain Huerta (por 

PECIME), Francisco de P. Cabrera (Banco Cinematográfico), Jorge 

•11 ~'.:'!_, a Blanco (Técnicos y Manuales), Luis Spota (Sociedad de Es

critores), José de la Colina (UNAM), Adolfo Torres Portillo - -

(Autores y Adaptadores), Rolando Aguilar (Directores), Manuel -

Esperón (Compositores), Humberto Batis (INBA), Fernando Macotela 
(Dirección General de Cinematografia), Carlos Estrada Lang 

(AMPEC), y Andrés Soler (ANDA) quien fue el presidente del jura
do. (**) 

De este Concurso salieron buenos directores, algunos se dedi 

caron al teatro, como Juan José Gu.rrola. 

(*) Entrevista con Sergio Véjar. Oct./10/86 Realizada por Elsa 

(**) GARCIA RIERA, Emilio. "Historia documental del cine mexicano" 
Cárdenas. 

Tomo IX 
p. 153 .. 
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Lo importante de este Concurso fue la temática• entraron a él 
muchos.escritor~s: José Emilio.Pacheco, Sergio Magaña, Arriola, -
Juan de la Cabada. Las películas sali~ron bonitas porque la base 
de una cinta es el gui6n, el director lo puede mejorar o empeorar. 

Si hay un buen guión y escoges un buen director, hay una gran 
posibilidad de mejorarlo. 

En el primer-C:.oncurso los autores se entusiasmaron mucho, los 
directores h~ciero.n que éstos se involucraran en el certamen con
la misma euforia que ~llos. Entraron muy buenos_ escritores mexi
canos. (*) 

El primer premio con 37 puntos le fue otorgado a La fórmula -
secreta de Rubén Gámez (45 minutos) con textos de Juan Rulfo y 
una muy buena fotografía del ~ealizador. Ilustraba de una manera 
poética que recordaba el surrealismo, el drama del pueblo humilde 
mexicano ante la enajenación extranjera. 

El segundo premio 36 puntos.( 1 hora 30 min.) lo obtuvo la 
cinta de Alberto Isaac En este pueblo no hay ladrones sobre un 
cuento de García Márquez. 

El tercer premie fue para Manuel Barbachano Ponce que produjo 
_cinco y medio cortometrajes que formaban la cinta Amor, Amor, Amor 
19 puntos ( 3 hs. 20 min.). Realizados por Juan José Gurrola 
Tajimara basada en un cuento de Juan García Ponce. 
por Juan Ibañez sobre un cuento de Carlos Fuentes. 
por José Luis Ibañez sobre otro cuento de Fuentes. 

Un alma pura 
Las dos Elenas 
Héctor Mendoza 

realiza La sunamita cuento de Inés Arredondo y Miguel Barbachano -
Ponce; Lola de mi vida sobre un cuento de Carlos A. Fernández. 

Un alma pura y Tajimara unidas se estrenaron con el nombre de 
Los bien amados. 

(*) Entrevista con Sergio Véjar. Octubz·e 10 de 1986. realizada por Elsa 
C:irdenas. 
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Rodolfo Magaña por Tarde de agosto 
de Manuel Michel. 
Pixie Hopkins por Tajimara de J.J. 
Gurrola. (*) 

Autores de la talla de Rulfo, García Ponce, García Márquez, 
Fuentes, Arredondo, etc. participaron en la renovación del cine 
nacional al colaborar en las cintas del Primer Concurso Experi
mental. En cambio el cine convencional acudió menos que nunca 
a las fuentes literarias ·y siguió con la rutina y los escrito
res dedicados al cine de pronta recuperación. (**) 

Este Concurso demostró con las.cintas de Gámez, Isaac, Gu
rrola, Michel y Laiter, que la cultura, dedicación y buen gusto 
eran suficientes para la realización de una buena película y -

que no eran necesarios largos años de aprendizaje técnico que 
se p <etextaba en la admisión ai Sindicato de Directores. 

Los filmes reflejan un nuevo clima cultural mexicano. Par
ticiparon intelectuales no sólo corno argumentistas, sino como 
directores, actores, autores de la müsica de fondo, etc. lo -

que de-mostró el interés de la clase pensante en el cine rnexica 
no y en su renovación. (***) 

La fórmula secreta fue un filme que sí probé nuevas vías -
expresivas, un género que no era ni documental, ni ficción, era 
una suerte de ensayo poético y crítico, sin diálogos con ·una -
voz en off, un texto escrito exprofeso por Juan Rulfo, una se
rie de asociaciones que emparentaban lejanarnente a la película 
con el surrealismo y ahí si podía haber experimentación. En la 

(*) G\RCIA RIERA, Emilio. Historia documental del cine mexicano. Tomo IX p.153 

(**) ibídem p. 254 

(***) Entrevista con Emilio García Riera. Julio 12/198ó, realizada por 
Elsa Cárdenas. 
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cinta En este pueblo no hay ladrones García Riera particip6 en el 
guión, trabaj6 adem&s como actor, haciendo un papel de villano en 

la cinta. Es una pelicula en que su director Alberto Isaac, se -
atiene a la realizaci6n convencional y a la narrativa tradicional. 
Posiblemente la experimentaci6n consistía en la tem&tica y la fo~ 
ma de producci6n en los nuevos cuadros que tomaban parte en la p~ 
licula; como ésta hubieron otras, Viento distante de Véjar, Amor, 
Amor, Amor, de Barbachano, la de Gurrola, la de Ibañez, era un -

cine c~nvencional, un cinc como siempre, con actores, diálogos, -
con una prog_resión dramática, etc. (*) 

El Primer Concurso de Cine Experimental jug6 mucho, fue afín 
a todo ese movimiento de Nuevo Cine, a la proliferaci6n de cine
clubs universitarios, un momento de efervecencia, de efervecen-
cia crítica. El Primer Concurso derrib6 muchos mitos, de la ge~ 
te enquistada en el cine indu~trial, demostr6 que no era tan di
ficil el hacer buen cine. El Primer Concurso si fue muy impor-
tante, aunque curiosamente no salieron de él los cineastas que -
despu&s serian los más sobresalientes de una nueva situación. (**) 

El Primer Concurso pretendía incorporar los movimientos de -
cine independiente que por entonces empezaban a destacar y que -
este evento adquiere una gran importancia para la consolidación
del cine inqependiente de los años sesenta. (***) 

El suplemento dominical del periódico El Día con fecha 11 de 

julio de 1965 El gallo ilustrado un articulo sin firma con el -
titulo Sentido y Palance del Concurso comenta el resultado de -

éste, he aquí un resumen del mismo: Este Concurso trató de cam-
biar la temática y estilo de las películas mexicanas. De él se
derivarían ventajas para la Industria, a saber: trabajo para té~ 
nicos, renovación de cuadros, artísticos, de direcci6n, adapta--

(*) Entrevista con Emilio García Riera. 
(**) ibidem 

(***) BARRIGA QIAVEZ, Ezequiel Op.Cit. 

Julio 12/1986, realizada por Elsa 
Cárdenas. 

pp. 70-73 
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ci6n, fotografía, etc. Los resultados del mismo servirán para -
alentar a los pr~ductores privados a seguir su ejemplo en la elec 

ción de temas y métodos. 

El cine experimental en México tiene un sentido diferente que 
en otros países: Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, Suecia,
etc. en los que se experimenta en las grandes producciones y mar

ginalmente se motiva la b6squeda a través del cine comercial. 

Este Concurso celebrado en México, contaba entre sus incenti
vos, una serie de facilidades para los concursantes: equipos mini 
mos, créditos por parte de estudios y laboratorios respaldados -
por un aval del Sindicato. Los productores a su vez lograron que 
su equipo de colaboradores, cobrara sus salario~ a la explotación 

de la cinta. 

Un gran entusiasmo se despertó en el cine na~ional, sobre to
do en aquellos que inutilmente trataban de ingresar a la Industria. 

Los directores pudieron también escoger el personal para for
m~r rn equipo: fotógrafo, editor, escritor, actores, etc. 

Los objetivos del Concurso se alcanzaron y fueron rebasados, 
los directores participantes mostraron su talento y capacidad, -

_dando la esperanza de un cine culto y diferente del conocido has
ta entonces. 

Surgieron nuevos actores y actrices, el elemento técnico de

mostró, su eficacia para trabajar, tanto con ~n director empapa
do en el oficio, como con los nuevos, que tomaban parte en el 
Concurso. 

El tiempo de filmación de las cintas no excedió de cinco se
manas, demostrando que con una.planeación adecuada se pueden 

filmar películas excelentes a6n en cuatro semanas. 
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Tanto en los estudios Churubusco, como en los Laboratorios 
México, se hizo todo lo posible para que estas películas experi 
mentales (en su presentaci6n) tuvieran una excelente calidad. 

Tambi6n se concluy6 que la responsabilidad de una cinta r~ 
cáe en el director, el que con su talento suple las deficien 
cias económicas y los problemas que se presentan. 

La mejor prueba del éxito del Concurso son sus resultados. 

Es un hecho que el cine mexicano se ha estancado y perdido 
su capacidad cr~~tiva. Infitil es buscar al ~ulpable, son mis bien 
una serie de cir:'c\mstancias imposibles de enumerar que unidas a 
intereses privados.y políticos han causado esta situaci6n. 

El Concurso también señaló que la crisis puede ser combatida 
con la ayuda de los trabajadores de ·la Industria, inculcando en 
ellos un deseo de cambio, y una esperanza. 

Después del Concurso se ha vuelto a escuchar, oír hablar del 

cine mexicano fuera de nuestras fronteras, algunos~~ los filmes 
fueron invitados a participar en eventos int_ernaci'on,ales, _en los 
que obtuvieron premios. 

Este Concurso no puede por sí mismo cambiar la situación del 
cine nacional, pero sí sefialar nuevos· caminos y sugerir nuevas -
formas. 

El Director General de Cinematografía Lic. Mario Moya Palen
cia, convocó a una reuni6n, en la que se concluyó: 

lo.- El Concurso cumplió su objetivo principal, con la ad
misión de nuevos cineastas en la Industria. 

2o.- Se propone estimularlos con el fin de que no· se malogren. 
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3o.- La Direcci6n General de Cinematografía y.el Banco Cinema 
tográfico impulsarán el desarrollo de la Industria, apoyando el -
movimiento de cine experimental. (*) 

Es necesario apoyar el cine de b1isqueda para complementar el
cine comercial. 

El Concurso terminó con una esperanza abierta hacia el futuro, 
basada en la experiencia y resultado de las películas realizadas. 

Se integ~ó a la Industria toao un grupo de nuevos realizado-
res y se encontró una guía hacia la renovaci6n del cine mexicano. 

José de la Colina escribe en el n1imero 159 de El gallo ilus-
~: !caro Cisneros proporciona este honor a la secci6n de Téc 
nicos y Manuales del STPC ya que a su entusiasmo, esfuerzo y tra
bajo se llevó a cabo este evento. 

Señala que no se trata de una revolución dentro del cine, pe
ro si un gran apoyo y ayuda en la difusión del nuevo cine mexica
no. 

Añade que probablemente los responsables del aquilosamiento -
del cine, trataran de impedir que estos j6venes colaboren con la
Lndustria, afán in1itil ya que es inevitable que alg1in día sean re 
levados. 

Será el p1iblico en 1iltimo caso, qu·ien los acepte o rechace, 
él será el encargado de decir quien está más cerca de sus proble
mas. 

Se realizó una encuesta entre los principales personajes rela 
cionados con el cine nacional y en general opinaron q·ue este Con
curso sirvió para dar a conocer nuevos elementos artísticos y téc 

(*) _Cit.pos. García Riera, Emilio. Historia Documental del Cine Mexicano 

Tomo IX. pp. 154-164 
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nicos. Crear una reserva humana dentro de la Industria. Mejor!!_ 
miento de los sistemas de producci6n, una temltica más cerca de
los problemas sociales y humanos de nuestro país, además una 
apertura dentro del Sindicato cerrado por barreras y tabGes. (*) 

S5lo Alejandro Galindo declar6 a el .Sol de .México L4 de julio 
de 1966) que 'no estaba contra los concursos de cine experimental, 

pero que su opini6n personal era que no salvaría~ ni a la Indus
tria ni al·mul1do: L**J 

Segundo Concurso 
"El 4 de marzo de 1966 se dio la noticia de ,qUe el Segundo -

Concurso, iba a ser organizado por las seis secclones del STPC: 
Técnicos y !\!anuales, actores, directores, ccimpositores, audito-
res y filarm5nicos. Al fin, después de vari6s meses de espera, 
la Secretaria de Cultura del Comité Central del STPC convoc6 el 
lo. de octubre de 1966 el Segundo Concurso. En los meses de -
junio y julio, una serie de reportajes del diario Esto habían -
C.::!.do a conocer los nombres de quienes pensaban participar en el 
Concurso: Juan José Gurrola, Jorge Fons, Eloy Alcaraz Garz6n,
Juan Ibafiez, Andrés Ortega Arag6n, Jµan Guerrero, Manuel Gonzá

lez Casanova, .Manuel Michel, Icaro Cisneros, Julio Pliego, Rog~ 
lio Gonzllez Chávcz, Carlos Enrique Taboada, Demetrio BilbatGa, 
Antonio Reynoso, Rafael Corkidi, Alfonso Arau, Salomón Laiter, 
Julián Pastor, Ricardo Carretero, RaGl Kamffer, Francisco Rocha, 
Fernando Ramírez, Enrique Rocha, Jorge Ayala Blanco, Nancy Cár
denas, Severo Mir5n, Miguel Barbachano Ponce, Sergio Véjar, Ru-

(*) Cit. pos. ibidem. 
(**) Cit.pos.ibidem. 
(***) ibidem 

pp. 156-164 
p. 364 

p. 164 
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bén Gámez, Emilio García Riera. (*) 

Finalmente en 1967 se lleva a cabo el Segundo Concurso de Ci

ne Experimental. Participaron siete largometrajes, seis en blan
co y negro y· uno en color. Juego de mentiras, Archibaldo Burns -

(1967), El mes más cruel, Carlos Lozano Dana (1967), El ídolo de 
los orígenes. Gustavo Carre6n (1967), basada en una historia de -
Julio Cortazar, La otra ciudad, Sergio Véjar (1967), El perio-
dista Turner, Osear Menéndez (1967), La excursi6n, Carlos Nakat~ 

ni (1967) y Cuando se vuelve a Dios, Carlos Farlomir (en.color) -
(1967). (**). 

El resultado de los premios del Segundo Concurso fue el si 
guiente: 

Primer lugar: 

desierto 
Segundo lugar: 

El mes más cruel 
Director: Carlos Lozano Dana. 

Tercer lugar: 
Juego de mentiras 
Director: Archibaldo Burns. 
Revelación femenina: Sandra García. 
Revelación masculina: Ernesto Vilchis. 
Mejor adaptaci6n: Carlos Lozano Dana y Luciana ~.de 

Cabarga. 

Mejor argumento: Elena Garro. 
Mejor m6sica: Alicia Urueta. 
Mejor edici6n: Sigfrido García. 

Premio especial de direcci6n: Carlos Lozano Dana.· (***) 

(*) ibidem Tomo IX. p. 364 

(**) ibidem p. 275 

(***) FLORES G. , Alejandro Op.Cit. p. 64 
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En el Segundo Concurso de Cine Experimental el primer ~ugar 
fue declarado desierto. 

En una entrevista con el director Sergio V6jar participante 
de una forma u otra en todos los concursos de cine experimental 
en México (aÍln e·n el de cortometraje) comenta de este Concurso: 

"El Segundo Concurso fue otra tem!tica, lo hicieron desapa
recer, fue un Concurso muy importante porque en el primero se -

vio que los autores se entusiasmaron mucho, los directores ent~ 
siasmaron a esos escritores, y en el Segundo Concurso fue efec-
tivamente de protesta, de denuncia. Los temas eran fuertes, el 
Estado se sinti6 mal, criticado y entonces, no se otorgaron ni
el primir premio, ni el cuarto, porque eran películas que defi
nitivamente decían algo, protestaban por algo o denunciaban al
go. Entonces no les convino, _al no dar estos dos premios, a mí 
me correspondía el primero. Los del jurado dijeron: Sergio - -
hasta que por fin vimos una película interesante para premiarla 
y darle el primer lugar. Cuando se dieron los premios en el -

Fuerte de San Diego anunciaron: el primer lugar qued6 desierto, 
está tachado aquí, dijo Manolo Fábregas que era el maestro de -
ceremonias, nos quitaron el primer premio y para no darnos ni -
el cuarto, lo dejaron desierto, 

Mi película se llamaba La otra.ciudad, yo me molesté mucho, 
el titular de Cinematografía era Moya Palencia, molesto le dije: 
ahora por mí se van a exhibir todas las películas porque vamos a 
armar un escándalo. Supe que se iban a exhibir todas, menos la
mía. La mía está inédita, ahí la tengo guardada ... Se exhibi6 -
en cine-clubs y además de Estados Unidos vinieron unas personas 
a verla porque supieron que había una manifestaci6n en contra -
de la intervenci6n de los Estados Unidos en Vietnan y me querían 
comprar la película pero no la pudieron sacar del país, así es -
que, después de eso huoo una gran desilusi6n, y ya nadie quiso -
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continuar con los concursos porque les daba miedo. Al gobierno por 
la crítica, porque pabía libertad temática y a los de los sindica
tos porque podían acarrearse la enemistad de éste. Entonces se qu~ 
d6 sin hacer. En tiempos de Luis Echeverría se trat6 pero nos impi 
dieron también que se hiciera. no convenía en ese momento, menos -
porque estaba muy cerca lo de "68" y a la mejor se hacían mui.:has -
películas con ese tema. 

Imagínate un concurso en ese tiempo y estando algunos respons~ 
bles, de esa tragedia, pues no iban a permitirlo, ni los sindicato~ 
se iban a comprometer a decir la temática. es libre, entonces no se 
pudo organizar. (*) 

La necesidad de renovación a principios de los años 60, obede
cía a hechos económicos, para conquistar la clase media de esos -
afios, que prefería las películas y modelos de Hollywood. 

Permitir la entrada a la industria cinematográfica a gente jo
ven burguesa, era abrir la puerta para que esa clase se reflejara 
en las cintas y recuperarla. 

Desafortunadamente los nuevos cineastas no logran mejorar el 
sistema lleno de vicios y compromisos y poco a poco son ellos que 
empiezan a cambiar en el sentido que la Industria marca. (**) 

·El Primero y Segundo Concursos despertaron la inquietud. de un 
cine mejor, la estructura del aparato cinematográfico no permitió 
que los nuevos valores pudieran realizarse y fueron absorbidos por 
los compromisos e intereses de la misma Industria. 

En la siguiente década destacan individuos que sin llegar a 
la ruptura con el sistema, inician una búsqueda con resultados -

positivos. 

(*) Entrevista con Sergio Véjar. 
(U) SAOOUL, George Op.Cit:. 

Oct:.10/86. Realizada por Elsa Cárdenas. 
pp. 393-596 
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CUADRO OE LAS PE L 1 CU LAS QUE CONS 1 DEAAHOS EXPER 1 ttrnTALES ANTES DEL PRI HER CONCURSO, LAS 

DEL lo. y 2o. COtlCUl'.SOS Y ALGUNAS OTMS QUE TAHB 1 EN CONS 1 DERAl10S DENTRO DE ESTA ClASl

í 1CAC1 ON POI\ lil\B t:R S 1 DO PRODUC 1 DAS O F 1 Ll'.AOAS Etl FORMA D 1 FEREllTE TANTO EN TECNI CAS C0/10 

EN SU FORMA DE PRCOUCCION. " 

1953 

195~ 

Sin 
certeza 

de fecha 

Sin 
certeza 

de fecha 

Película 

También el los 
trCncnrTUsTO 
~· 

958 Viva la tierra 

958 The big Droe 

o ic. 
1 958 

L<l azotea 

E 1 huerfono 

Sanseacabó 

Het r;:ije 

largo 
metraje 

pe! ícula 
i;:órta 

ler.Concurs< 
de cortome
traje que 
d'3:spucs se 
11 a:nó "Luis 
fluñucl" y 
m5s tarde 
:;e convocó· 
en formato 
de 16 mn.y 
que oficial 
l'ilente no 
tuvo apoyo. 

Concurso de 
cine experl -
mental con 
forrnato de 
8 rr.m. 

corto 
metraje 

largo 
metraje 

(inglés) 

Concurso de 
cortos ex pe-
rimentcl1es. 

corto 
metraje 

" 

" 
--- - -:-

Re;:ilfz;:idor l Productor Premios 

Benl to 
Alazraki 

Adolfo 
Garnica y 
luis Hagas 

luis Hagas 

José luis 
González 
de León 

Jorge Durán 
Chávez 

Graciano 
Pérez 

Sergio Véjar 

Manuel 
Barbachano 

indcpen-
diente. 
Hyron Gold 

Festival 
de Cannes 
1955. 

IX Festi
va 1 de e 1 
ne ExperT 
mental e~ 
lebrada 
en Cannes 
en 1956. 

San Seb;:is 
tian 1959 

ler. 
premio 

20. 
premio 

Jer. 
premio 

Obse rvac 1 ones 

Película Independiente 
pero que dad" su forma 
de producción y reali
zación puede ser consl 
derada cxpcriment31. -

Fue or9anizado por: 
Manuel Hichel, Sergio 
Véjar, Luis Buñuel y 
Juan José Gurrola. 

Organizado por la 
Asoc i ac 1 ón tlacl ona 1 de 
Actores. 

Organizado por Técnicos 
y Manuales: José Rodrl
guez Granados, Poge 11 o 
Gonzá 1 cz, 1 caro CI sneros 
y Sergio Véjar. 

/ 

' . 
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Mos 

1959 

Pe!Tcula 

Carnaval 
~ 

Perfecto Luna 
(Elena Garro) 

1960 El despojo 
(recit. improvi 
sado y verba 1-
de Juan Rulfo) 

1961 En el balcón 
~ 

i96i Ei volantTn 

1961 

96/¡ 

964 

1965 

Los primos 
hermanos 

Metraje 

medio 
metraje . 

largo 
metraje 

largo 
metraje 

corto 
metraje 

119 

Realizador Productor Premios 

José Luis 
Baez Esponda 

Archlbaldo 
Burns 

Antonio 
Reynoso 

José Ha. 
Ascot 

Sergio 
Véjar 

Jullan 
Pastor 

i.os miembros 
del STPC: 
Jorge Ourán 
Chávez, Ser
gio Véjar e 
lcaro Cisne
ros lanzan 
la convocato 
ria para el
ler.Concurso 
de cine expe 
rlmental. -

indepen
diente. 

Diploma 
otorgado 
por los 
escrito
res de la 
URSS en 
el festi
val de 
Moscú. 

--··. 

Observaciones 

S.T.P.C. Sección de Direc 
tores sugiere la posibi JT 
dad de establecer en régT 
men de cine experimental. 
Existe Ja convicción que 
uno de los problemas con 
que ·tropieza el cine expe 
rimental es Ja exhibición 

Ayala Blanco la ir:=l,.;yó en 
su balance del año, =ara 
México en la culture Ce 
1964. Julian Pastor, 
~icardo Carretero y ~~ria 
no Sánchcz Ventura forma
ron un grupo independiente. 

Realización del ler.Concur 
so de Cine Experimental. 



Pe 1 ícula 

1~6S La fórmula se
~ 

19':>5 En este oucblo 
no h.:ay 1.idrones 

1~65 A.rr:or,amor,úwor 

1965 Tajimara 
1cuento de 
García Ponce) 

1 :J6S Un alMa Eura 

¡965 tas dos Elenas 
(Car les FuentéS} 

1965 La sunami ta 
(cue~nes 
Ar redondo) 

!')65 Lo 1 a de r."1i v 1 da 
1 (cuento rle Car-
los P. .• fo rn5ndez) 

!555 'Ji~~to Cist'3nt(' 

1965 Ame lia 

19ó5 El día co:r.cnzó 
ayer 

1965 El juicio de 
Arcadio 

1965 LI an to de Juan 
~ 

1965 Una Dl"Óxima lun< 

1965 La tierna 
infilncia 

mcdioml!tra 
je (~5 ~in.) 

largometra 
je. 

5 mcdiome-
trajes 

m~<liomctraj< 

medicm<?traj< 

hl<?diometraje 

n"diom<>traje 

nct.!io;netrajP. 

n~c.di<'>metrnjc 

Jnctlloruetraje 

lnedio10etrajc 

largometruje 

largc.met.raje 

laq;om<?tr.1jP 

largometraje 

largomutraje 

lar~omet:rajc 
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Realizador Productor Premlos Observaciones 

RubJn 
GSmt!Z 

Alberto 
Isaac 

Juan Jo.<;é 
Gurrola 

Juan 
lbañez 

José Luis 
lbailez 

!lector 
Mendoza 

Miguel Barb_!! 
chano Ponce 

Manuel 
Michel 

Salomón 
Lai ter 

Sergio Véjar 

Juan 
Guerrero 

lea ro 
Cisncros 

Carlos Enrl 
que Taboada 

Roge! lo Gon 
zález Garza 

Carlos 
llakatanl 

Felipe 
Palomino 

. 

Manuel 
Barbachan: 

11 

" 

... 

ler.pre - Tcxtos de Juan Rulfo 
roio del 
Concurso 

2o.premio Guión de García Hárque;z: 
del Con-
curso 

3er.pre
mio del 
Concurso 

y 
premio en 
196'6' un 
1-\ar de Pl a 
ta ,'\rgcn:: 
tina. 
(E:<pn:sión 
Nuevo Cine 
lfax i c<>no ). 
3er. pre
r.1i o del 
Concurso. 

Estaba compuesta en un 
principio por 5 mcdiometra
jcs, después decidió formar 
con L~s dos (lenas y La su
nilmilu el 1.:irgc;;ñetraje 
JVm:r.nr.:2.!_.~ con ~lm.'lra: 
y Un alma purn el largome
traje Los bien a~~dos y pe~ 
só unir a la restante tola 
<le mi vid~ con un m~diome
traje filrando anteriormente 
por Alazraki L~ viuda para 
un tercer largometraje. 

4o.premlo Compcesto por 3 cucntos,2 d1 
ellos ci'! José Emilio ?achec• 
y uno ue Sergio Hagana. 

Otra cinta del Concurso. 
Un cuento de García Ponce. 

Otra cinta del Concurso. 

" 

" 

" 

" 
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Ai'los Película Metraje Real lzador Productor Premios Oqservaciones 
1965 las tres f-a-r--~f'--~l-a_r_g_o~l---A-n~to-n~i-o~~+-~~~~~~~~~--1~0-t~r-a~c-i_n_t_a~d-e~l~C-o_n_c_u~r-s-o~~ 

Junio 
30 de 

1966 
Marzo 
4/1966 

Oct. 
Jo.de 
1966 

1967 

·I 967 

967 

967 

967 

967 

967 

19 67 

~ metraje Fernández En este ler.Concurso los 
filmes reflejan un nuevo 
cllma cu1tura1 mexicano, 
participaron en él muchos 
Intelectuales lo que re
fleja el interés de la 
clase pensante por el cine 
mexicano y por su renova
ción. Trató de cambiar la 
temática de estilo de las 
pelfculas mexicanas e in
corpora Jos movimien~os de 
cine indcpcndic~tc a la in 
dustrla. Su objetivo prin7 
clpal admisión de nuevos 
cineastas en la Industria. 

El mes más largo 

~ metraje 

Juego de men- .. 
~ 
El ido lo de .. 

los oríQe:ncs 
(historia de 
Jul lo Cortazar) 

la otra e l"udad· .. 
El eeriodi sta 11 

~ 

La excursión .. 
Cuando se .. 
vuelve a Dios 

Comité Centra1 
del STPC 
anuncia la 
convocatoria 

Carlos Lozano 
Da na 

Archibaldo 
Burns 

Gustavo 
Carreón 

Sergio Véjar 

Osear 
Hcnéndez 

Carlos 
Nakatani 

Carlos 
Farlomlr 

2o. 
premio 

3er. 
premio 

Culminación del ter.Concurso 

Se anunció la organización 
del 2o. Concurse. 

Convoca el 2o.Concurso 

·Realización del Concurso, se 
logran 7 largometrajes, 6 er. 
blanco y uno en color. A ca~ 
tlnuación las películas del 
Concurso, el ler.premio fue 
declarado desierto, así come 
el lio. 

Otra cinta del 2o.Cor;icurso • 

" 
" 

" 

" 
Las cintas de este 2o. Con-
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Anos f'cl ícula 

1968 L" r.ianzana de 
la o:':scordia 

1969 

i 969 

1::)/0 Crim~n, 
~eza1 
Exorcismos 

122 

Metraje Ri;a 1 izado~ Productor 

: •'::-:. ·: ''" <''·""'·>·· 

Pre~ios <ibse rvac lenes 

curso fueron en general 
de denuncia, decí~n algo, 
criticaban ~lgo, tcnf~n 
un contenidq político. 

Lil forma en que cuenta la 
historia es original por 
la búsqueda experimental 
de nuc•1as form.Js de lengua 
je cJnc~~to9rSf ico. Sus -
movimientos de c5mara vlo
lcntün la rutinn cinemato
gráfica. 

Aunque su técnica es más 
ortodoxa que 1~ ~nt~rior, 
podría con~idcr~rse cxperl 
mental t<into por la forma
de producción, sus actores 
poco conocidos y que rompe 
con las leyes de la cinemá 
ti ca. -

·Audacias en el empleo del 
tiempo cinematográfico, _ 
experimento de gran Interés 

En5~yc~ hetercrloxo~ con el 
espacio y tiempo cinem~to
gráficos, vioientan la ru
tina cinematogrJflca y -
también la del espectador. 

ESTE L 1 STADb~ rrn ~E 1 HC L~YEN LO.S ;TRA~AJ os:: DE tAS_ ESCUELAS 
- J:Ó- • • .. :: ;;-~ ';:,:~~';" _;'~· 

EN 

DE C 1 llE, LA l'REÚÍHE CLASlFICÁcÍci'N LÓ~;rc,O,NsroER{cDENTRO DEL 

CINE UNIVERSITARIO. >: :"' 
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III EL TERCER CONCURSO DE CINE EXPERIMENTAL 

A. CONTEXTO SOCIOPOLITICO 

Después del desastre administrativo durante la gestión de la Sra. 
Margarita L6pez Portillo, la desaparición del Banco Cinematográfico y 
CONACIT~ I, el incendio de la Cineteca y una política cinematográfica 
ejercida a voluntd, el cine Estatal llega al gobierno del Lic. Miguel 
de la Madrid corno una carga. 

El pais atraviesa momentos muy difíciles controlado por el Banco 
Monetario Internacional, la inflaci6n, la devaluación, el desempleo, 

etc. 

Para salvar al cine s~ crea una dependencia, Instituto Mexicano 
de Cine a cuyo frente se nombra al cineasta Alberto Isaac, que surge 

en 1965 a ra1z del Primer Concurso de ~ine Experimental. (más tarde 
este funcionario será reemplazado por Enrique Soto Izquierdo). 

Al frente de la Direcci6n General de Cinematografía queda Fernan 
do Macotela. 

El Ins~ituto Mexicano de Cine, se dedica a la producción de pel.!_ 
culas y la Direcci6n de Cinematografía cuenta entre sus funciones, 
la censura y el manejo de la Cineteca y los Concursos. 

Los nuevos funcionarios a pesar de haber laborado dentro del me

dio cinematográfico en sexenios anteriores, llegan a un panorama di~ 
tinto, producto de la devaluación, el caos financiero, la caída del 
petr6leo, control de cambios, nacionalizaci6n de la banca, etc. 

El actual régimen no puede superar la situaci6n, y acude a una 
'medida de emergencia, para dar trabajo a los miembros del STPC se al 
.quilan los Estudios Churubusco a Dino de Laurentis para filmar~ 

(1982) y a RKO para maquilar películas para la televisión norteameri:, 
cana. (*) 

(*) GARCIA, Gustavo Intolerancia pp. 23-31 



Por causa de la crisis econ6mica que atraviesa el pafs, no es pos~ 

ble una planeaci6n cohere~te de la producci6n estatal, es ésta muy es· 

casa. (*) 

En 1983 Ariel ZCiñiga diirige una coproducción con Francia El diablc 
:~ ·:'. _· ,'. "' -· "· ' : : 

y la dama. [i '1 
· 

Gerardo Pardo realiza s·u segundo filme independ.i'ent~ Deveras me -· 

atrapaste (19S3) (**) y Juan de la Riva hace su debti·ééon Vidas erran

tes (1984) producida en parte por CONACINE. 

Nicolás .Echeverría que sur~e en el sexenio anterior lleva tres - • 

años preparando una cinta .:;in lograr empezarla. (***) 

De producci6n privada destacan Toña Machetes, RaQl Araiza (1983), 

Lela la trailera, Rolando Fcrnández (1983). Privada a la vez que inde· 

pendiente Motel, Luis Mandoki (1983), Luna de sangr':!, Luis López Antu

nez (1983), Frida, producida por Barbachano y dirigida por Paul Leduc 

(1983), Redondo, Raul Busteros (19E4). Hugo Scht>rer produce en 1985 -

Los motivos de Luz dirige Felipe Cazals. (****) 

Debutan para el Estado cinco jóvenes directore~C,:égresadcs del -

CUEC: Carlos García Agraz y Diego L6pez y del CCC, Vi~tcn: Saca, Daniel 

González Dueñas y Gerardo Pardo en Cinco historias ,)iolél1t'ak (1984), ~ 
basada en un argumento de Pedro F. Miret. (:P."':P."'*) 

La situación por la que atraviesa la industria cinematográfica, eJ 
1984 es muy semejante a la de 1965 por lo que IMCINE y Cinematografía¡ 

deciden realizar varios concursos: el de Guiones y el Tercer Concurso 

de Cine Experimental. (******) 

La convocatoria al Tercer Concurso de Cine Experimental obedece -

más a una medida emerEente para activar la producción. (*******) 

(*) 
(**) 
(***) 
(****) 
(*****) 
(******) 
(*******) 

C'..ARCIA RIERA, Emilio 
GARCIA RIERA, Emilio y .•. 
GARCIA, Gustavo 
GARCIA RIERA, Fmil io 
GARCIA RIERA, F.mil io 
GARCIA, Gustavo 
GJ\RCIA RIERA, Emilio 

Historia del Cine Mexicano 
La guía del Cine Mexicano 
Op.Cit. 
Op.Cit. 
Op.Cit. 
Op.Cit. 
Op.Cit. 

p. 351 
p. 94 
p. 31 
p. 354 
p. 352 
p. 32 
p. 353 
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-B. CARACTERISTICAS 

Actualmente existen dos aparatos que manejan el financia 

miento de las pelítulas realizadas en México, opuestos y en -
cierta forma semejantes, aunque parece una contradicción, no-
lo es. Uno es el de las cintas que produce el Estado y el -
otro el de los filmes realizados por los productores privados. 
Son opuestos en cuento a su carácter comercial y estatal y -

semejantes en cuanto a que de ellos, de su consentimiento para 
el financiamiento de los filmes, dependen carreras y prestigios. 

En este cine tan deteriorado los funcionarios estatales -
poco han podido hacer y los productores privados han perdido -
las ganas de hacer buen cine, ambicionando sólo recuperar su -
capital e incrementar sus ganancias. 

La crisis financiera del país, no permite al Estado inter
venir y respaldar libremente la industria fílmica. 

. . . 

L<:t:; películas actuales producidas por el Estado;c:'e~tán des 
politizadas, carecen de críti~a social y ;e c-~~~~~"~~ri~ simpl;s 

anécdotas neutras y grises. 

La censura también tiene su parte y se extiende a los dis
tribuidores que por motivos ajenos al cine la ejecutan, }a di
fusión cinematográfica se centraliza, oponiéndose al cine de -
vanguardia, por lo que la nueva generación de cineastas se de

forma. 

No obstante existe una esperanza: los estudiantes de cine, 
Los del Centro de Capacitación Cinematográfica del Estado (CCC), 
del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) -
que ante el deterioro del ciné industrial, se nos muestra como 
una solución. 
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El cine se est~ desmoronando y la barrera que existía entre 

el cine comercial y el cinc independiente apenas se distingue, 

por lo que el cine estudiantil, el experimental y el de vanguar. 

<lia exigen atenci6n ya que representan la cuna de nuevas carric~ 
tes: el cine feminista; el de denuncia y el de análisis social y 
político. (*) 

El buen· cine ri~ tiene .. nada que ver con disposiciones admi

nistrativas en los temas, es asunto de libertad y del uso que 

de ella hagan sus realizadores. No es 16gico que el manejo -

del cinn esté unido al radio y a la televisi6n. Como arte, el 

cine estl más cercano del teatro, danza o mOsica que el radio 
o la T.V. 

Los medios son diferentes a las artes, pero se complemen- -
tan. En España y Argentina el cine depende del Ministerio de 

Cultura, en México, de la Secretaría de Gobernación. Sin em
bargo la Ley Cinematográfica es ya obsoleta y debe sustituirse 

por una nuev.a que proporcione libertad a los cineastas para la 
creaci5n de buenas películas mexicanas. (**} 

(*) GARCIA, Gustavo 

(**) GARCIA RIERA, Emilio 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

pp. 23-37 

p. 356 
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C. CRONICA DEL TERCER CONCURSO DE CINE EXPERIMENTAL 

La presente crónica es una recopilación de todas las notas de -
prensa que aparecieron en los principales diarios capitalinos. Está 
hecha en forma cronológica, desde el 23 de agosto de 1984 en que se 
anunció que la convocatoria para el III Concurso de Cine Exp~rimental 
se lanzaría en fecha próxima

1
hasta la premiación de las cintas reali

zadas en el Concurso dos afios despué~ los primeros días de mayo de 1986. 

En ella contínuamente se hace alusión al lo.y 2o.Concursos lo que 
da la impresión de repeticiones, pero fue en esta forma en que los -
principales diarios tomaron como referencia dichos eventos comparánd~ 
los y remontándose al pasado para relacionarlo con el presente Tercer 

Concurso. (*) 

"Los concursos de cine experimental surgieron para refrescar con 
estilos, temas, personal y modos ?e producción a la industria cinema
tográfica nacional. Después de dos décadas de haberse realizado el --

primero y el segundo Concursos, las aportaciones hechas por las pelí- 1 
~~~::i~~:.c~~~=:~i=~

0

;e::e:q~=~~::s:c::i~~:: ;:;e:~~::::~: ~o~::c:~=o~ . 

por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica(STPC) 
y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) han concurrido diez 

!
películas de largometraje con temática y estilos diversos, diez grupos 
productores que han invertido capital y trabajo con un afán de expre-
sión cultural más que de simple comercio. , 

La producción contínua de cine experimental está en marcha y será 
permanente, la incursión de nuevas ideas y generaciones, seguramente 
dará como resultado una producción más allegada a las aspiraciones y 
valores de identidad nacional al público". (**) 

(*) Alusiones al lo.y 2o. Concursos paginas: 127, 133, 134, 135, 136, 139, 146,147, 
148, 170, 171, 174, 177, 178, 179, 180, 199 y zoo. 

(**) VEJAR, Sergio. Programa ~~nsual de ·Publicaciones de la Cineteca Nacional. 
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,.:;li:~ 

:/J:Ef~ 
CRONICA: Osear Menéndez cineasta independiente pide que' en el Terce~§ 
Concurso de Cine Experimental se acepten cortometrajes, ya que el 

buen cine se puede ~resentar en 5 min. o en 1 1/2 horas. 

Nenéndez espera que se acepte el cortometraje en el Concurso. Es 
el contenido y no la forma lo que interesa. Propone que se debería -
recuperar en los cines el tiempo de proyección del cortometraje y -
considera 

realizar, 

una idea. 

a éste, como un trabajo de síntesis y quien no lo pueda -
tampoco podrá hacer un largometraje.al no poder sintetizar 

En es te Concurso está la op6!t1.1~·i;iad,,,;de reví vi r la Indus -
' ... __:_~ :~:_ ·, -·_ tria. e*) -:,:-:::~.1~:-:_-

Cinc:: .~~~:~~~~2íi~;;~t~i~~~~~g~f ~t~~F~{{~~~Í~f~~~~.:.~.~·::: t~:J 
~~;~e~~!º c~~·a=·~~~·f~:~~$~~~Et~tit~.:~ª~0~~Jtª:~·t~?'[Sf¿;¡~~~~~:~:;::~:~~i=~ 
anteriores arrojrir,'ol~ r-JiiJJ.t.~Cl.os mtiy·;positi \r'os :" . ~-'.·~: 

• ,,, ,-3;\\\, '"' -,- ., -- \· "'',}- ·,-:C~'o • - /f-.' 
' : •• ·.:' : ~--: µ ', ; • • -. ' 

;.Januel Michel, SerlticLviJii~;'.Luis Bufü.~el,' Juan José. Gurrola Y --1 
otros organizaron en M~xico:;c'i .Primer Concurso de Cortometraje que -

<lespués se llamó "Premi. o' LÜ.i~ .. Buñuel". Posteriormente el certamen -
se convocó en e .. l formato' de 16 mm. , que oficialme:r.ite no tuvo apoyo, 

por le que lo. Ascciaci~.J1:.~.acional de Actcrcz patrocinó el Ccr:c-:;rso • 1 
de Cine Expc:rimental córi el .formato de 8 mm. Ante estas inquietudes 

Checo Véjar e !caro Cisneros, convocaron y llevaron a cabo el Primer 

Concurso de Cine Experimental de largometraje. 

En el Segundo Concurso, el primero y cuarto lugares se declara

ron desiertos a pesar que las películas tenían un contenido sociop2_ 
lítico y eran más realistas. Después el Concurso se suspendió. 

El que en el actual Concurso (el Tercero de Cine Experimental) 

todas las cintas serán explotadas comercialmente, da oportunidad a 

las películas premiadas a tener un éxito de taquilla. 

(*) E..'<célsior Agosto 23/84. p. 4-B 
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Los· interesados en el Concurso podran acudir a los trabajadores 
para obtener su c'ola_boración y ponerse de acuerdo, si el salario - -
será diferido o una aportación laboral. También se hizo hincapié 
en que el número de trabajadores, sumarán sólo los necesarios.(*) 

Se dieron a conocer, las bases ~ara el Tercer Concurso de Cine 
Experimental, el certamen comprenderá obras de largometraje en 35 

mm. (**) 

El 29 de octubre de 1984, lanzó la convocatoria el Secretario 
del Comité Central del Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica: Sergio Véjar. Representantes de las seis secci.2. 
nes del mismo, de los Estudios Churubusco (Martín Reyes director 
de los Estudios), del Instituto Cinematográfico (Héctor López - -
Lechuga director de CONACINE) y los directores José Estrada, Ser
gio Olbovich, Rafael Delong, Gonzalo Martinez y Matilde Landeta -
estuvieron presentes. (***) 

Las bases de este Concurso asientan que los guiones deberán -
ser registrados con anterioridad en la sección de Autores Cinemat.2. 
gráficos dél STPC y en el Instituto Mexicano de Cinematografía, 
quienes deciJlrán los guiones a filmarse tomando en cuenta su cará~ 

ter experimental. 

La duración minima en pantalla de los guiones será de 80 min. 
n blanco y negro o en color. 

(*) 

(**) 

(***) 

ibídem 
cfa. 
El Heraldo 

.Agosto 26 de 1984. p. 4-B 
El Sol de México Octubre 30/84. p. 2 y Excelsior 30/0ct.84 p.4-

OCtubre 30/84 p.l 
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Podrán participar profesionales del cine no importa la espe
cialidad, estudi~ntes de la carrera cinematográfica en cualquier 
centro acreditado, aqui o en el extranjero y aquellos que hayan 
terminado la carrera de cine, con la libertad de tomar parte ar
tística o t6cnica en la realizaci6n de la cinta. 

Es necesario que ocho días antes del inicio del rodaje, la 
persona representante del film, dcpogite la~ copias de los guio
nes para .que sean ·clasificados en .. la se'ci:ión de Actores (ANDA) • 

.. 
El Cómi:'fé Central fungirá .c6iiioTtl,'~}b'~ti;i'.~o:~4e~;ias cintas - -

terminada:~) prohibi§ndose. a l,o.s:::real:izadpres Jla:c~.¡.· :copias extras 
has ta ·,~¿·e'.·:·<·~;~:\~.j~~··~:~:.:·~:f-~.~t·~-~~d~· 1a<.-· p;z:e_m-~·a·cr6n ;:·-~ -· ·--.~,.-.-~::,-~:;):\·· 

-~;~~~;- :..,:-_::±,_ ~-. __ :·~--·· 
- ~);. ~:-

.. ·._. --··-. 

Dos meaes~~paitir de haberse lanzado la~on~ocatoria es ·el 

::'.:~~~;~¡¡¡¡ l\f tl~i~I::~~~:~~;;~~;~¡~:~~~}:~~:~~~~:~~r~~;:'. 
':·.-. 

El primer premio será un trofeo y diploma, además COTSA pro
mete la exhibición comercial de la cinta a los tres meses de ha

berse entregado las copias y el trailer, en las mejores salas -
que controla, con un mínimo de una semana en cartelera. 

El Instituto Cinematográfico no cobrará el uso de instalaci~ 
nes y servicios de los Estudios Churubusco al grupo ganador si -
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éste hizo uso de ellos. Las ganancias serán para el mismo grupo 

y les hará entrega el Comité Centrai del STPC. 

Para el 2o. lugar los premios serán iguales a los del prime
ro excepto, que tendrán que pagar un 25% por el uso de Estudios 

y equipos en caso que éstos los hayan ocupado. Y la exhibición 
se realizará a los cuatro meses de haberse entregado copias y -
trailer. 

Para el .tercer lugar los mismos premios con la diferencia -
que el estreno se realizará a los cinco meses de entregados co
pias y trailer y se pagará el 50% por uso de estudios y servi-
cios en el caso de haber sido requeridos. (*) 

La convocatoria sali6 a la luz el lo. de noviembre de 1984. 

Nuevamente Oscat Menéndez habla acerca del evento: es difí 
cil la participaci6n de realizadores independientes por el alto 
costo de los materiales. Aunque los servicios que ofrecen a -
los concursantes los trabajadores de cine y los Estudios Churu
busco son muy importantes, todavía requieren 6 6 í millones de-
pesos para la adquisición del material, suma que no todos los -
interesados la tienen, que es una lástima dado las interesantes 
aportaciones en cuanto a temas y a técnicas de los otros concur 

·sos. 

Espera que el nuevo evento tenga también absoluta libertad 

expresiva. 

Dado el costo de los materiales vírgenes, muchos interesa-
dos no participarán a pesar de las facilidades y premios tan 

atractivos. No obstante espera que grupo~ importantes tomen 
parte en el Concurso. 

(*) cfr. Excélsior 
El Heraldo 

30/0ct./84 
30/0ct./84 

p. 4-B y La Jornada 30/0ct.84 p.24 y 

p. l. 
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Afiadió que la inversión de los cineastas ser~ mínima tomando 

como modelo el Gosto de una cinta barata, además los participan
tes harán una película a su gusto. No es lo mismo gastar 6 6 7 

millones que 35 ó 40, además de un esfuerzo económico es un es
fuerzo creativo. 

Nunca antes se había obtenido tanta ayuda del gobierno y de 

los sindicatos, que no pueden dar toda la inversión pues el di
nero no alcanzaría. Pero lo que se da es un gran logro. 

Hay mucha gente de provincia interesada en el Concurso, en 
Durango, Nuevo León, Veracruz y Jalisco. La convocatoria se -

distribuirá a nivel nacional, sobre todo en las instituciones -
culturales. 

Matilde Landeta opina que.este Concurso acercará a jóvenes 
y talentosos cineastas al cine nacional siendo estos certámenes 
la única forma de conocerlos. Recordó que en los anteriores -
concursos surgió gente valiosa, añadió que estos concursos se -
guirán promoviéndose. (*) 

Este Concurso es muy importante para.el futuro del cine na
cional, se espera que propicie un cambio en su temát~ca, con la 
irrupción de los nuevos cineastas. 

El evento es inminente ante la crisis de calidad. qu_e ·agobia 
a la Industria. 

A quince días del lanzamiento de la convocatoria los es tu- -
diantes de cine han dado una respuesta fayorable, iritei-esándose 

en participar. 

Es necesario un cambio de las cintas privadas, son histo --

(*) Excélsior lo. de Noviernbre/1984. p. 16-B 



rias triviales, vulgares ademls de las peliculas vacías produc~ 

das por Televic:i.ne. Esta ruptU'ra debe ser a fondo y el Concur

so es un buen comienzo. Seguramente el cine nacional seguirá -

igual, pero se mostrará que podría ser diferente. 

liste Concurso que se realiza despu~s de 20 afias de efectua

do el Segundo, servir& para expresar inquietudes de los nuevos 

realizadores, sirviendo como un lazo de uni6n entre éstos y la 

Industria. 
~_,,,·- ->· );f~. -:.~~:~.:~ ·-:;,---__ :-

:~:r~:· :~::;~;1{~1l{¡~~~¡~;~~t~~~l~~t~il~f t~;hJ!=i:.~:~ 
parecer de ... l~I1t~:cr,e~~per11cion/económ~ca~ esto.ry,puefle .ser· decisi-

vo en e 1 fu~ u~i- ~ej1:;f~}~"e ~~t?~f¿~h6·:' éJ~!~ .~·. /'.}~\~lf~:.~~:; .. 
~\-:· ~:~~~:~!'.l;.r;~~~-!:·,;~---~· :»' .'/.,:.'{: ;·· .··, , ;~_: ~~i: __ '.:2. ':.' -;_7c"··c.:·:· ~--" , 

~~n ;;~~:::;::!;:i~!~t=~:f ~:~::::!• ·t~~~ii{~t~~i~~;l~i~~;::~ 
tematica y arti.sti.ca en estos concursos'.:;y;cespe¡;¡:¡'.~.m,1e;,los que to 

. ,:>··-. ':_ '>-;:.'.i.-:.:;-:/:.~:::;._:.:--'.':f;r:--:,..,;·;t-T}-1'"::<··.>~ ·::- - ' -
men parte en el actual sigan realiz,"andciz;~fi1mes:'°:;gr,a'i:i·as ·a_,una 
auténtica apertura sindical. . ~ ··' .... ,~,~~';:;i~"Eif~~zi;;;,¡;;.~ 

·.·,::.:._ :,·~-:,< .,- · . :s·r ·· ,:;; 
)y:t(- >:;«:;_,~ / 

El hacer un filme experimental imp1i'~~fg°a:~:fo~·J-c{u'e "pueden -

superarse subiendo que después de participa~· ri~ li~~ veto sindi
cal para seguir haciéndolo. 

Su película la filmó con rollos de películas regaladas por 

amigos y colas de las mismas que €1 compr6. Tomaron parte en -

esta cinta actores de nombre como Manolo Garcia, Augusto Bcned!._ 

co, Carlos L6pez Noctezuma, Columba Dominguez y otros. 

l*) El Nacional 12 de Noviembre/84. 2a. Secci6n p. 9 
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Gonz&lez Garza es productor artísti~o de radiB y T.V. y la r~ 
z6n por la que ~articip6 en el certamen fue por el deseo de tener 
un reconocimiento cinematográfico a nivel profesional. No obstan 
te haberlo obtenido no le ha sido posible trabajar en cine por la 
política a puertas cerradas del Sindicato. 

Su ingreso como realizador en el cine industrial nunca llegó 
a pesar de su participaci6n en el Concurso, siempre hubo barreras 
sindicales y escalafonarias, así que continuó en su labor de Tele 
visi6n. 

Sigue en su empefio de volver a dirigir cine ya no a nivel ex
perimental sino profesional, dado que siempre ha trabajado diri-
giendo actores. 

Sus experiencias derivadas del Primer Concurso fueron la abs~ 
luta libertad de creaci6n, el filme fue de gran interés por el t~ 
ma antimilitarista y las excelentes actuaciones. La filmación -
fue nocturna, la acción ocurría desde el atardecer hasta la madru 
gada. En esta película se trabajó mucho en el escritorio del re~ 
1izador, al llegar a la locación todos sabían que hacer y c6mo. 
Tenían 11,000 pies de película y necesitaban obtener un mínimo de 
7,000 pies filmados aprovechables, idearon un sistema para que la 
misma filmación les diera casi la edición. El material era blan-
co y negro. 

Este tipo de producciones lleva a los realizadores a usar su
ingenio y su imaginación para resolver los problemas, el trabajo 
que se obtuvo proponía innovaciones en formas y técnicas fílmi -
cas. (*) 

También Sergio Bustamante y Fernando Borges tomarán parte en 
el Tercer Concurso de Cine Experimental, Sergio tiene experien-

(•) Excélsior 13 de Noviembre/1984, Sección de espectáculos. 
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cia en ellos, ya que ha participado como actor y en esta ocasi6n 

lo hará como prfrductor y director. 

La historia es original basada en Fantomas, en cuanto a la -
realización espera lograr interesantes aspectos en lo que toca a 

la dirección de actores y manejo de ~ámaras. 

El guión ya se terminó y espera empezarlo a rodar en el pri

mer trimestre de 1985. (*) 

Existe. un 
mental en las 

gran interés e.n el Tercer Conc:u:r:;;()··~~,q';·~e Experi
diversas instituciones cu1 turál~~;y-.:,~c:4sa'.5. de es tu-

dios. Se colocaron "posters" con las bases dÓl{C()n~ur~o a la e!!_ 
trada de las salás cinematogrlficas de todo e~~~aís. Estudiantes, 
actores, veteranos, cineastas independientes están muy entusias

mados. 

Este evento promete ser un gran acontecimiento en la presen
tación de trabajos de largometraje, temática y sistemas de film~ 

ción. Existe el deseo de rcali~ar este concurso cada dos años,-
tiempo necesario para filmar, terminar, premiar y entregar los -

trofeos. 

Todas las cintas ganadoras o nó, serán exhibidas para recup~ 
rar la inversión a fin de que los que participan sigan tomando -
parte en estos eventos. (**J 

También Alejandro Galindo participará en el Concurso. (***J 

Jos& Martí que participó como actor en el Segundo Concurso -

de Cine Experimental con la cinta La canica dirigida por Marceli 

(*) Excélsior 

l**J ibídem 
(***) ibidem 

16 de Noviembre/1984. Espectáculos p. 10 B. 
19/Nov./84. p. 19 B. 

p. 12 C. 



137 

no Aupart, dijo que los organizadores del Concurso tienen la su
ficiente autorid~d para cumplir lo que prometen, concretamente -
se refiere a la exhibición de las películas que se lleguen a fi!. 

mar. 

En un concurso anterior los entonces dirigentes, no permiti~ 

ron la filmación de Cabeza de serpiente a pesar de que se cumplió 
con los requisitos. Actitudes que desalientan a quien ama su tra 
bajo en especial a los interesados en los concursos. 

Piensa ~articipar en el Tercer Concurso con el mismo equipo, 
con la cinta El padre Juan esto, sujeto claro está, a los recur-
sos económicos con que cuenten. (*) 

En la ciudad de Orizaba, Ver. el cine experimental ha logrado 
una gran producción en los últimos diez años con películas argume~ 
tales a cargo de un grupo formádo principalmente por Sergio García 
Tinaco, Miguel Angel Alvarez y Héctor Moctezuma. 

Con la proyección de estos filmes se espera recaudar fondos -
para la realización de una cinta que participe en el Tercer Concu~ 
so de Cine Experimental. Algunas de estas películas se han proye~ 
tado en televisión y estamos en pláticas con funcionarios de dive~ 
sas instituciones culturales para promover un ciclo en T.V. de --
super-ocho, i?formó Moctezuma. 

Este grupo se integró hace unos doce años. Su más reciente -
producción es La burla, se trabaj6 con equipo ligero por falta de 
recursos económicos. 

Orizaba cuenta con locaciones excelentes lo que facilita el -
rodaje de las cintas, en las que se han perfeccionado las t~cni 

(*) Excélsior 22/Noviembre/84 Espectáculos p. 8 B 
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cas para su realizaci6n y terminado. 

Otras cintas importantes filmadas por el grupo La vida in6til 

de Pito Pérez versi6n diferente a la del cine profesional y Jere -

mías. 

Estas películas se proyectan a nivel mun:lcipal, algunos espec

tadores han hecho aportaciones econ6mic:as~co.J1 lo que el grupo ha -

seguido trabajall:do. ,;, .,~~ 
_:i;;;·;t;;l :~'j{~· --:~_~:{i;_),~._ ''7' ._,,_ .. ' 

- i";/ o:-~··. t<+ ; . --,_- - . 

Han desarrollado una excelerité. t;"~spi:ca::4~;;;";fiiJ;¡~c~~n, ,p'µe_s el -

equipo tiene muchas limitaciones.·,.:;_;~··':;·~ '!º,:_,'t>· 
- --~---·-=:"_:_. . ~-\- -~?>_~:'.:_.,,:;::;,~:-~~~~ ·-«~L·~- -·---.:;,:º .-· 

Gcne-ralmente. se utiliza una cáma;a pa;a .{J_dá:c éa.fÍ.:Ún:ición, ob 

teniendo el sonido directo, si este falla.,.s~j;.¡'{{g·e,~:Í.an•pára grabar' 

~~:':!º: 0:,::~ica si mul Une amente , ya qÜ~,;~~\l~~~f p•n mmlado-

'· ,/~·::-~~;¿ ._:::~~-"-'~~·~:- -~ 
Añadió Moctezuma que: ojalá este Conci.1rs'o::·,1:~~/ abriera las puer 

tas para poder desarrollar su talento a ni.;J.¿¡- ~fÓfesional. (*) 

El laureado cineasta Roberto Gavaldón pre.para su participación 

en el Tercer Concurso de Cine Experimental. Piensa que este tipo -

de certámenes pueden hacer mucho bien, en cuanto a aportaciones -

técnicas, artísticas y temáticas, es un camino lleno de posibilid~ 

des. 

Es muy importante para los realizadores de todas las edades ha 

cer este cine, pues les ayuda a salir de las rutinas, muy hechas -

de los productores. 

Da oportunidad para hacer una pelicula diferente y una puerta 

para que el cine mexicano se encause por nuevos derroteros. 

(*) Excélsior 24 de Noviembre/1984. Espectáculos p. 4 B. 



139 

Ya tiene la historia para su filme experimental y dijo: 

"Trabajo con gran entusiasmo en todos_ mis proyectos fílmicos, en 
particular aspiro a lograr buenas experimentaciones". (*) 

Un grupo de pintores y escultores encabezados por Gilherto -

Aceves Navarro y Luis Gutiérrez donaron obras pictóricas y plás
ticas a los cineastas Cristian González y Jorge Lobato para que
con el producto de su venta realicen su cinta Tanathos que toma

rá parte en el Tercer Concurso de Cine Experimental. 

Hace ya casi un año los j6venes González y Lobato empezaron 
a promover la filmación de esta cinta experimental, proyecto que 
alcanz6 mayor interés al reanudarse ~stos concursos. 

Es una idea basada en Tanathos diosa griega de la muerte, -
que también será el nombre de _la cinta. Lobato es diseñador gr!_ 
fico y en esta área será su participación. En la cinta se in-
cluye un proyecto, metodológico que maneja el concepto visual. 

Actualmente se trabaja en el diseño de producción, a cargo 
del director artístico. Contará con la colaboración de cinco -
.diseñadores que se encargarán de la creación de la imagen del -
filme, que constituye una parte del aspecto experimental de es

ta cinta. 

La fotografía estará a cargo de Juan Carlos Martín graduado 
en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, igual
que Cristian González quien actualmente es alumno de la Escue~a 
Nacional de Artes Plásticas, el ingeniero de sonido es egresado 
del Centro de Capacitación Cinematográ.fica, y los diseñadores -
formados profesionalmente en la Escuela Nacional de Artes Plás

ticas. 

(*) ibidem 17 de Diciembre/1984 p. 26 
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Los actores todos son ::arevos y profesionales, el elenco es re 

ducido y está formado sólo de los personajes indispensables. 

Se ha reunido un grupo .!!e jóvenes con amplios conocimientos -
en aspectos técnic_os y artís:ticos, se espera lograr un filme de -

interés por sus particulares experimentaciones. 

El rodaje de Tanathos eará comienzo el 4 de febrero de 1985 -

en locaciones del D.F. y e~trarán a foros una semana. 

Sin la valiosa colabora~ión <le los artistas pictóricos y plá~ 
ticos ya mencionados, hubiera sido imposible producir el filme.(*) 

Una vez más Osear Menéndez hace declaraciones acerca del 

Tercer Concurso de Cine Experimental: la convocatoria adolece de 

una gran falla "la anulación pr§.ctica de la libertad de expresión", 

refiriéndose a la confusa convocatoria. En primer lugar el Concu~ 

so quedó rebasado por la fecha límite señalada por los organizado
res. En el lapso fijado sólo se recibió un proyecto, por lo que -

el Sindicato concedió un~ ?Tórroga sin límite de fecha. La falla

en la libertad de expresió~ se refiere: a los tres exámenes de cen 

sura que señala la convocatoria, referentes a los proyectos a pre

sentarse. El primero de la Sección de Autores Cinematográficos, -
el segundo del Instituto Mexicano de Cinematografía y el tercero -

el más obvio, de la Dirección General de Cinematografía. 

En las convocatorias del Primero y Segundo Concursos, no exis

tían estas limitaciones, lo único que se tenía que presentar era -
una sinopsis del argumento y luego el filme ya terminado. Si hubie 

ran existido estos requisitos es muy posible que muchas de las pe

lículas, aún las ganadoras, jamás se hubieran realizado. 

Diferentes cineastas se han entrevistado con los responsables, 

(*) ibidem 27 de Noviembre/1984. p. 4-B 
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quienes les han pedido proyectos de convocatorias,- con lo que la 
actual quedará p-archada. Existen fallas y modificaciones en la
forma de presentar el discurso oficial y la realidad del medio -

cinematográfico; 

Leduc, Pliego, Zistache y otros cineastas se abstuvieron de
hacer declaraciones, en tanto los puntos oscuros no sean aclara
dos. (*) 

El d1a p~imero se abre la exposición-venta en la Galería Po
lanco de las obras de maestros y alumnos de la Escuela de Artes 

Plásticas, como ya se dijo el producto será utilizado para la -
producción de la cinta Tanathos que ya ha sido inscrita y es una 
producción de los estudiantes del Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos y la ya mencionada escuela. (**) 

Alejandro Galindo: No obstante haber anunciado su particip~ 
ci6n en el Tercer Concurso de Cine Experimental dice que no lo -
hará por falta de dinero. Tenfa un tema para el certamen, pero
se necesita una fuerte suma p·ara producir un filme de este tipo 

y no lo tengo. Además es posible que allá en Gobernaci6n le di
.gan a uno, modifíquenle aquí o allá y la historia se vuelve tri
vial. (***) 

Kodak Mexicana aportó al Concurso más de 200 mil pies de pe

lícula virgen con un costo de casi 13 millones de pesos •. 

En nfimeros exactos la donación fue como sigue: 212 mil 400 

pies de negativo, 5 mil 294 de alta sensibilidad para entregarse 
en 291 rollos, cada uno de 400 pies y 96 rollos de mil pies. 

(*) Uno más Uno 

l**) Excélsior 
(***) ibidem 

24/Enero/85 
24/Enero/85 Espectáculos 
30/Enero/85 

p. 19 
p. 6 

·p. 4 B 
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Este material será distribuido en forma proporcional entre 
los participant~s de acuerdo a un mecanismo que diseñen los org~ 

nizadores del Concurso. 

Alberto Isaac, agradeció a Kodak Mexicana su gran ayuda, a 
nombre de los organizadores del evento, de los cineastas partici 
pantes y del suyo propio, y scfiala que este gesto habla por si -
solo del interés de la empresa por el mejoramiento de la cinema

tografia nacional. 

Se amp.li6 el plazo de inscrÍ.pciories p~fa ~"i cer.tamcn hasta 
el 28 de febrero del afio en:curso,,po~-:acÜe~dO de los organizad~ 
res y a petici6n de los interesado~ en participat. 

Algunos proyectos son los siguientes: Antes de la tormenta 
de Alfredo Pelayo, De chile, de dulce y de manteca de Guillermina 
Amador, Raúl Contla y Gloria Ribé, Memorias de un ciudadano ejem
plar de José Bull, Amor a la vuelta de l~~ina de Alberto Cor
to'.!s, Obdulia de Ji:an Antonio ·de la Riva, Calacán de "Emulsi6n y 

Gelatina", A lo mejor todavía de Daniel González Dueñas, Color de 
cuento de Lillian Liberman. 

Cr6nica de familia de Diego L6pez, Memorias del cemento de 
Rafael Montero, Un hueco cerca del cora1.6n de Gerardo Pardo, 
El ombligo de la luna de Jorge Prior, Mariana y los cazadragones 
de Gloria Ribé, El Guerc Estrada de Victor Saca. 

Impaciencia sentimental de Maryse Sistoch, Iris de Wal-i:.er -
de la Gala, Encuentro de Rafael Llano y Alicia de José Luis Se-
rrato. (*) 

Sergio Véjar responde a las acusaciones de Osear Menéndez -
(Uno más Uno. 24-I-85). ¿Libertad de expresi6n? Claro que la hay, 
aunque todo es cosa de criterios. 

(*) 31/enero/85. Espect~culos p. 22 
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1 

Lo que les aseguro es que ningnn gobierno financia a nadie 
1 . d 1 

• • d para que o ataque. No se trata e un cine e protesta. Quien 
lo quiera realizar que lo costeé et mismo, "nosotros convoca-

mos a todos los cineastas experime~tados a buscar nuevas for-
mas de expresi6n que enriquezcan nuestro cine sin caer en dema 
gogias ni engaños. 

Algunos cineastas han rehusadolparticipar en este certamen, 
bajo el argumento de que sus bases son incompletas. Necesita

riamos un pe~i6dico completo para fªr un reglamento interno que 
aclararamuchos de los puntos señala~os en las bases. Si alguien 
quiere conocerlo que me llame. Est~mos en la mejor disposici6n
para hacer las aclaraciones necesa~ias. 

1 . 

Lo experimental de este Concurf o se fundamenta en la expe-
riencia de sus participantes .. Es u cine de profesionales y - -
. . para profesionales •.. " 

Por su parte Raúl Busteros crifica que el Concurso s6lo re
presenta un apoyo circunstancial a¡ los cineastas lo que requie
ren es un apoyo permanente, añade: 1 "es muy difícil decidir qué
es experimental y qué no lo es? y ri el Concurso es bueno, es -
malo o es experimental? ... " 

Donde se requieren los cambios/ es en la Ley Cinematográfi-
ca, no en las bases de la convocatoria del Concurso. (*) 

A pesar de h~erse dado ~a pr~rroga en la presentaci6n de
los guiones para la participaci6n en el Tercer Concurso de Cine 
Experimental el comité de recepci6b formado por Alejandro Galin 

1 -

do, José Estrada, Sergio Véjar y sbrgio Olhovich, al presente -
sólo ha recibido a consideraci6n lrededor de 10 guiones. 

(lit) Uno mlís Uno 7 /Febrero/SS p. 15 
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El plazo se vence el ~3 del presente mes. El objeto de que 

los guiones sea~ aprobado~ es ver si refinen las condiciones de-

filmes experimentales, tonando en cuenta que contar~n con muchas 

facilidades: película virgen, equipo, laboratorio y foros de los 
Estudios Churubusco, entre otras cosas. (*) 

Marcelino Aupart egresado del Centro Universitario de Estu-

dios Cinematográficos, participará en el Concurso con la cinta -

El padre Juán es una hist~ria e3crita y adaptada por el mismo -

Aupart y el ~ctor José Martí. 

Marcelino ha realizado otros filmes experimentales de medio

metraje e~ 16 mm. que han recibido premios nacionales e interna

c1onales. 

El argumento de El padre Juán se pretendi6 filmar antes, pe

ro las condicion~s econ6micas y en general de la Industria no lo 

permitieron. Condiciones ahora liberadas gracias a este evento. 

"Y ahora se aprovechar~ esta idea, en la que todo t:ipo de e~ 
perimentaciones cinema·tográficas son importantes en lo relativo

ª mejorar las condiciones temáticas, tlcnicas y artísticas del -

cine mexicano". 

Hubiera sido muy dificil hacer esta película fuera del Con-
curso por cuestión de costos y otros problemas. Se trata de un 

tema comercial que garantiza su recuperaci6n econ6mica. Es un

asunto "fuerte" en el que se manejan conceptos, no tratados - -
antes en el cine mexicano. (**) 

Con lo que se obtenga de la explotaci6n de Tanathos se des

tinará para crear una beca para jóvenes de bajos recursos que -

(*) Novedades 

(**) Excélsior 
8/Febrero/Ss·. 

8/Febrero/85. 

Espectáculos. 

Espectlículos. 

p. 4 

p. 1 E. 
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quieran estudiar artes, afirm6 el director del filme Cristian -

González. 

Otro objetivo es establecer nuestros valores culturales pro

duciendo peliculas "que reúnan todos los conceptos de una produE_ 

ci6n filmica, digna de participar en el Concurso de Cine Experi

mental". (*) 

El fin de semana pasada se inauguró la_ exposición "Dudar es

morir antes ~e tiempo" en la Galeria Balance, más de 60 obras. - -

fueron donadas por artistas nacionales para su venta con el obj~ 

to de financiar la pelicula experimental Tanathos. Con la compra 

de las obras de arte, el público también participará en el finan 

ciamiento de la cinta. 

Esta unidad entre artistas. plásticos, dramáticos y cinemato

gráficos da lugar a un movimiento cultural de las bellas artes. 

Es una excelente oportunidad a nivel experimental de unir caminos. 

Los artistas visuales tienen en la cinematografía un campo -

de experimentación muy rico, que al apoyar la filmación de la -

cinta intentan unirse activamente al séptimo arte. (**) 

A pocas horas de la fecha limite para la inscripción de gru

pos participantes al Tercer Concurso de Cine Experimental, se -

han registrado alrededor de SO grupos con sus historias en todo 

el país, lo anterior fue declarado por Sergio Véjar. 

La.próxima semana los grupos empezarán a ser entrevistados -

para conocer si cuentan con el capital necesario para respaldar 

el rodaje de su cinta. 

(*) Qvaciones 

(**) Excélsior 

9/Febrero/85 

10/Febrero/85 

Espectáculos 

Espectáculos 

p. 2 

p. 4 B. 
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Véjar estli. muy entusiasmado con algunos guiones e historias 

que se han regi~trado, que auguran filmaciones de gran interés en 
lo que se refiere a nuevas formas de expresión fílmica. 

Hay inscritos dos grupos de Sinaloa, uno de Jalisco. uno -
de Morelos y muchos del D.F. 

Es un Concurso para profesionales, no para aficionados. En 
estos tiempos cuesta mucho trabajo el conseguir financiamiento -
para una cinta, estos gruros están luchando para conseguirlo. No 
se trata de ~na aventura, sino de una gran responsabilidad. 

Los cineastas Roberto Gavald6n y Alejandro Galindo no part~ 
ci:parán en el Concurso. 

Todos los grupos interesados fueron inscrito~i~~istiendo una 
absoluta libertad en la t:cmlitica, se les. ayud6 en lo 'p<:ls.ible, es -
pues la responsabilidad de cada equipo lograr una bú~ria. cinta. 

Las inscripciones se cierran mofiana jueves y desde el lo. de 
marzo se cm~ezarán a preparar las respectivas filmaciones. (*) 

Hay asuntos de gran interés, que enriquecerán la cincmatogr~ 
fía nacional en cuanto a los temas y creatividad artisticas. 

Se repartirán entre los concursantes oficiales la película -
virgen donada por Kodak para el evento, asegur6 Alberto Isaac.(**) 

Miguel Barbachano Ponce comenta las pol,micas provocadas a 
causa del Tercer Concurso de Cine Experimental, entre otras lo -
dicho por Osear Menéndez, referente a la libertad de expresi6n. 

(*) 

(**) 

ibidem 
Ovaciones 

27 /febrero/85 
28/febrero/85 

p. 14 B. 

Espectáculos p.1 (27/feb. Notimex) 
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Hace también un balance del cinc mexicano en los Gltimos años 

particular~ente~n 1983, que arroja Ia desolaci6n de la cinemato
grafía nacional, por la que los organismos pertinentes deciden -
convocar el Concurso animados por los 6ptimos resultados del rea
lizado en 1965 y por razones politicas, de muy poca importancia -
el de 1967. Duda que estas salidas puedan salvar al cine de la -
crisis y propone: ".(Se ne ce si ta una) ... producción y coproducción 
intensa de una temática propia, exhibición oportuna y digna, como 
si se tratara del material extranjero, distribución dispuesta a -

conquistar n~evos mercados y a reconquistar los viejos, descentr~ 
lización de estudios, laboratorios, centros de enseñanza y cine-
clubs, reconstrucción cabal del archivo y biblioteca de la Cinete 
ca Nacional". 

Barbachano· Ponce está de acuerdo con Osear Menéndez que el - -
Concurso adolece de "un ingred,iente que los hombres independien- -
tes conocen como libertad de expresión ... " 

Un principio que hay que recordar es que la base de la produ~ 
ción artística, es la libertad. (*) 

En el Tercer Concurso de Cine Experi~ental se inscribieron 33 
guiones. 

Las historias que se acepten, recibirán además de una dota -
ción de película vir&en, equipo con c~mara de 35 mm. y uso y ser
vicio de los Estudios Churubusco. 

A finales de marzo se iniciará la filmaci6n .J las cintas. La 
primera de ellas será: Tanathos. (**) 

Salomón Laiter uno de los ganadores en el ?rimer Concurso de
Cine Experimental, dice que su época de cine-experimentalista ya

pasó. 

(*) Uno más Uno 

("*J Uno' más Uno 

3/Marzo{85 
6/Marzo/85 

Espectáculos 
Suplenento 

p. 16 
p. 18 
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Ojalá el Concurso actual tenga frutos, pues el Primer Concur

so fue el gran :f.raude de la crítica, 

"El escritor y Premio Nóbel, García Márquez, no fue nominado 
por ninguno de sus amigos para reconocerle su gui6n en dicho Con
curso, e indudublcmente tenía grandes merecimientos. Así empez!S -
una gran mentira de la crítica que comenzó a disfrazar los llama

dos "Westerns cultos" como gran cultura •.• " 

En cuanto a la realización fílmica, "fue uno de los grandes -
momentos artísticos a nivel latinoamericano •.. " 

De la.s promesas que se hicieron a los participant:es de ese - -
evento, hubo muchas fallas y mencion6 la distribuci6n. 

Prometieron la defensa de~ patrimonio cooperativo de los tra
bajadores, nos dieron un pequerlo anticipo, nos quitaron las pelí
culas que han explotado durante veinte años y no volvimos a ver -
ni un centavo. 

Hubo 13 cineastas, pero ocho películas se incorporaron a un -
fideicomiso, se explotaron pero no hubo ninguna garantía para el

realizador. 

Las cintas sirvieron para hacer funcionarios públicos, a los
realizadores no se les dio oportunidad de seguir trabajando. Las 
oportunidades se las dieron a gente sin aptitudes. 

Durante veinte años nos han obstaculizado, nos han marginido. 

La cinta que 61 produjo y tom6 parte en su realizaci6n junto 
con Manuel Michel y Sergio Véjar fue Viento distante guión de 
José Emilio Pacheco y Sergio Magafia. 
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Dur6 26 semanas cuando la exhibieron en el cine Régis, pero 

no se nos recono.ci6 como profesionales, la consigna era que de
beríamos ser directores sin ningün mérito. 

No menciona nombres pero si recuerda lecciones, para no incu 
rrir en los mismos errores en los nuevos concursos de cine expe

rimental. 

Finalizó diciendo que todos los concursos son como en los -
tiempos de M~guel de Cervantes, quien decía de los concursos li
terarios, que: "el mejor era el del segundo lugar, porque el pr!_ 
mero lo ganaba el favori t:.o del rey". (*) 

Otra prórroga hasta el 12 de abril para que los grupos part!_ 
cipantes presenten sus cartas de financiamiento, presupuestos, -
planes de producción, cartas ~ompromiso con actores y técnicos y 
clasificación de actores por la ANDA. 

El plazo terminaba hoy, pero ante las peticiones interesadas 
se acordó ampliarlo. 

La cláusula seis sefiala que no pueden p~rticipar aquellas pe~ 
sonas que constituyan una garantía o ventaja comercial por lo que 
directores de la talla de Sergio Véjar y Alfredo Jozkowics no po

drán concursar. 

Hasta el momento 28 proyectos han llenado los requisitos, 
pero el fallo final será hasta la fecha mencionada. 

En los primeros días de abril empiezan a rodar El padre Juan 
de Marcelino Aupart, Obdulia de Juan Antonio de la Riva y ~
r~bola de los ciegos de Gilberto Macedo. (**) 

(*) Excélsior 
(**) La Jornada 

11/Marzo/85 

25/Marzo/85 

Espectáculos 

p. 25 

p. 11 F. 
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La participaci6n de la actriz Sonia Infante en la cinta 

Tanathos no fue.aceptada, por que una de las cláusulas de la con 
vocat.oria, asienta que no se permiten nombres que puedan asegu-
rar una garantia comercial. 

El concurso es una plataforma para nuevos valores o para pr.Q. 
mover actores que no han logrado encabezar un reparto. 

En este certamen no participan hasta el momento, ninguno de 
los concursantes de los anteriores concursos experimentales. Se 
e~pera que el evento sea un éxito en cuanto a la realización de 
los filmes de largometraje y que aporten "algo" a la cinematogr!!_ 
fía nacional. (*) 

Alberto Isaac piensa que estos.coricürsós son de un buen cami 
no para que los jóvenes puedai;i comeiii"iír 6 .proseguir una carrera-
fílmica. 

Se han seleccionado los siguientes'.guiÓnes: Amor a la vuelta· 
de la esquina de Alberto Cortés,· A lo mejor todavia de Daniel -
Gonzllez Dueftas, La boda de RaOl Zer~efio, Calacán de Luis Kelly; 

Cr6nica de fnmilia de Diego L6pez, Cuando corri6 el alazán de -
Juan José Pérez Padilla, De chile, de dulce y de manteca de Gu~ 
llermo Amador, Gloria Ribé y Raúl Contla, La decisión de Aleja!!_ 
dro Pelayo. 

El estado de las cosas de Rafael Montero, Extraños de Rafa-
el Llano, 
José Buil, 

Fant~ de Sergio Bustamante, Fue en un cabaré de -
Golpe a golpe de Mario L6pe;: Negrete, El hombre de -

en medio de Juan Manuel Gonzllez, Manolo el Rocker de Gerardo -
Pardo, Obdulia de Juan de la Riva, El ombligo de la luna de -
Jorge Prior. 

(*) Excélsior 4/Abril/85 Espectáculos P.· 8 D. 
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El padre Jua·n de Marce lino Aupart • Los panchi to·s de Arturo 

Velasco, Que me maten de una vez de Osear Blancarte, Reflejos 
de Federico Weingartshofer, Las señales de la tarde de Victor 
Saca, Siempre te vas de Busi Cortés, Tanathos de Cristian -

González. 

Ya se empezaron a rodar El padre Juan y Obdulia. (*) 

Alberto Isaac declar6 que aunque el reglamento del certa-

men no es el ºideal, si hay una gran apertura tanto de las aut~ 
ridades como de los trabajadores, para encontrar respuesta a -

las inquietudes de los realizadores. 

José Cruz Ruvalcaba secretario general de la Sección de -
Técnicos y Manuales del STPC alent6 a los participantes para -
que este mismo entusiasmo conque empiezan este Concurso, pros!-. 
ga en cada uno de sus futuros filmes con el fin de dar una -
imagen nueva a nuestro cine. (**) 

Isaac reconoció que los concursos de cine son elitistas, 

por el costo de las producciones y materiales que maneja. 

Las existencias de financiamiento lo hacen muy dificil ~ara 
los estudiantes de cine, ya que el cine cuesta. 

El Estado esta ayudando en lo posible a· los participa·11tes, 
pero no puede ponerlo todo• éstos tienen que aportar una parte. 

Piensa que la labor del participante está en sac.a!· ·¡~~;¡'~nte 
su proyecto y buscar el financiamiento. 

(*) 

(**) 

El Nacional 

El O.fa 

12/abril/85 

26/abril/85 

Secci6n 4 A. 

Espectáculos 

p. 12 

p. 20 
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También informó que el Estado comprará algunas ci11tas. las de 

mejor calidad, <lespués de una cuidadosa sclccci6n y pagará por ca 

da una 10 millones de pesos. (*) 

Se pide a lo.s productores privados por medios. ,oficiales un m~ 

j or cine, su respuesta es que en tanto la distr:ibtic:i6n y exhibí- -

ción del material nacional sea deficiente, de 'n'a.cl~>~~;..;,irá mejo- -
--- -.:,:. ·~·L~·_::j·/:~:~s rarlo. -~. - '-::.-, - . _.::· _: 

. ',..: 

El Estil.do.Jratandó de resol ver la crisis ú'!1!;;f~a;J-~fria, 
liza el .. Te(s~r.C:~11.curso de. Cine Experime~t3.i~·.: ~u~o·~·.\;#f~'tivos 
tre otrói, :C'~~.foliterier un· ~efor ll1a't:eria1:;.1ért

1

2ua~t.~:.:_ .. a.·.•._·.·.·,,·_·;:··':!._'.:º:~.-•... • .. ~.'._·.·.-.·.'./.•t_ .• _ emas 

rea 

en-

y -

té cnicas.iqu~y~~-~,i~r~~ su·' e>-"plot~d.ó~ ~-~~~r'c1,~i. ' ,-(.t. 'f; ·_. 

qu
.;el\rspe __ id·ra•.·_·dª_·.·,·.i::•t·····.··~q~~;um_~:.be_':.~_•·_•.; .. _··én·_,.og··hcja+rn •.. ·:popo. od .. 'ti··tduon~odar··· d a aq{ie1'ibs ,é:ir{e¡¡_~t-~~- de cual- -

in;us tr<a. ~fcif~si6n~l, lo haga:. . di~·~~~sJ~~~~~,¿ffe~f.~es ar a la 
-: ,_. :/,- ;~,.".:.·;~: ~',_-i;·,:t-~- -S :_; · · 

.~ '.::.:: ,:.·:,Y·~'=-. ,.. .. ·.::.,'~· ·--;: . . <-:';~-~ 

un m::::::~:~:::~:::~:::::::s ::::::~~:'l~if ~li~í~r:::· -
Concurso de Cine Experimental. · ·' - , . ,_ " 

. ~ .. ·,,_' 

¿Cuál es la ra:z.6n por la cual •· IMCINE, no. g~riintiza la com-

pra de todas las cintas participantes? 

¿Si se abrirán ias puertas, o por qu~ no se abrirán las pue!. 

tas a los directores de .fotograf'ía y edición que sobresalgan del 

Concurso? 

(*) Novedades 

(**) Excélsior 
27 /abril/SS 

5/mayo/85 

Espectáculos 

Espectáculos 
p. 4 
p. 4 B. 

1 
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¿Los concursantes podrán elegir 1os canales de distribución 

para sus películas? 

¿Se contará con una segunda cámara, en caso de. que falle la 
primera, para las cintas que se ruedan fuera de la ciudad o del 

estudio? 

Estas y muchas otras son las dudas de los participantes. Para 

contestarlas se ha formado una comisión, con los representantes de 
los veinte grupos interesados y los organizadores del Concurso. · 

Se entregarán unas cartas de garantía que les aseguren diez 
mil pies de película a cada uno de los grupos integrantes. 

Se anunció que ya fue terminado el rodaje de El padre Juan 
de Marcelino Aupart y Obduliá de Juan Antonio de la Riva. Que -

la próxima semana se iniciará la cinta Cuando corrió el alazán -
de Juan José Pérez Padilla y que la filmación de las siguientes 

será como sigue: 

En junio: Calacán de Luis Kelly, Que me maten de una vez de 
Ose~~ R1ancarte: Los panchitos de Arturo Velasco y Tanathos de -
Cristian González. 

En julio: Golpe a golpe de Marcos López Negrete, Las seña
les de la tarde de Victor Saca, El hombre de enmedio de Juan 
Manuel Gonzllez y La boda de Raul Zermeño. 

En agosto: El amor a la vuelta de la esguina de Alberto 
Cortés, Crónica de familia de Diego L6pez, A lo mejor todavía -
de Daniel González Dueñas. 

Septiembre: De chile, de dulce y de manteca de Gloria Ribé, 
Guillermo Amador y Roberto Inclln, El ombligo de la luna de 
Jorge Prior y Extraños de Rafael Llano. 
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Octubre y noviembre: Manolo el Rocker de Gerardo Pardo y -

La decisión de Alejandro Pelayo. 

En espera están Fantomas de Se;:gio Bustam::inte, Siempre te vas 

de Fernando Cortés, Fue en un cabaré de José Will y El estado de
la mujer de Rafael Montero. (*) 

Cristian González responsable de la cinta Tanathos declar6 -
que estaba congelada desde enero de 1985 por falta de presupuesto. 

La inversión.para su realización es de 30 millones de pesos, - -
IMCINE y Técnicos y Manuales proporcionan foros, equipos, labora
torio y 10,000 pies de película virgen. La productora Cine Unido 

es quien.financia la película. 

El tiempo de rodaje de la cinta ;;erá de 4 semanas con locacio 
nes en el Estado de Hidalgo y .el D.F. (**) 

Empiezan a surgir problemas en· el Tercer Concurso de Cine Ex
perimental. Varios productores que se habían compromct~do a fi-
nanciar algunas cintas, pretenden no hacerlo a pesar de las car-
tas compromiso ya firmadas, actitud que alLera las fechas de las
películas que debían entrar a filmación y d~ja sin trabajo a ele

mentos ya contratados. 

Las cintas referidas son: Reflejos de Federico \'leingartshofer, 

Siempre te vas de Busi CortGs, Las scftales de la tnrde de Víc
tor Saca, A lo mejor todavía de Daniel González Dueñas y El hom
bre de en medio de Juan Manuel González. 

No obstante, algunas películas ya están en edición y otras -
continúan rodándose. (***) 

(*) ibídem 

(**) ovaciones 

10/mayo/85 
18/junio/85 

(***) El Heraldo 21/junio/85 

Espectáculos 

P· 1 
Es pe ctliculos 

p. 4.B. 

p. 1, el nonmre de Busi Cortés 
se maneja. también com:> 
Fernando Cortés en algunc 
peri6dicos. 
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Siete películas del total de 24 participantes se filman en 
los Estudios ChYrubusco y ninguna lleva actores de renombre en 
su reparto. 

Declaró el vocero del STPC Javier Castellanos y agregó que 

conforme vayan terminando las películas comenzarán otras, y se 
espera concluir con todas en el mes de noviembre. 

Inmediatamente después se integrará el jurado que determi

nari los pre~ios. Se tiene intenci¿~ que sea este mismo afio -
en que se den a conocer los resultados del certamen, pero en -
caso de retrasarse las filmaciones, la selección se realizará 
a más tardar a principios del 86. (*) 

El Tercer Concurso comienza a despertar interés entre los 
.organizadores. 

El padre Juán realizada por Marcelino Aupart y producida -
por Javier Meza, ha ocasionado esa curiosidad. 

Es la única cinta del evento que han visto las ati.to-;;;idades, 

está en vías de terminación y su exhibición ha sido todo un -
acontecimiento. (* *) 

Las películas que se ruedan actualmente para el Tercer Co~ 
curso podrán participar en festivales inter~acionales s~ son -
requeridas. 

Entre las 22 cintas concursantes se difundió la noticia -
anterior, concretamente se refería a l~s festivales de New York 
y La Habana. 

(*) Ovaciones 26/junio/85 Espectáculos. p. 1 
(**) El Nacional 26/junio/85 p. 3 



156 

Los participantes est~n muy entusiasmados por tcn~r la ~por

tunidad de reali"zar un cine distinto. 

A pesar de lo apretado de los presul'uestós,.:1cii. filmes apa-
rcntan una inversi6n mayor al ser proy,ccfa~o'~,t~~fü\~s;'{~.·~;) :., · 

El ConcUJ'."SO_, i:-,epresenta uria' gr,;h«;p-fomoción° a' .té·cnicos y arti~ 
-~t~~f :·;r?i~-t: ~-·-~;~ ~~~;,-•\; ~· ,' .•• '.' .. t:.:~~.-:; ·i'~·2:,. ,•• -

:-::"~]. - -r-o,- _,.. ~-~·-~·.·,_·.' • 

;~~~~.:;_-:·.:;~"'Ó:~t-~--~~~~~ :~~~-i~~--·~·o:-)-~':' ~"él-~ ,J 

Art:uroiyé~Ei.s~V.2~f'~~~~o':f,;!·cie: 

tas. 

La banda de los panchi to~ .. :r.ealiz6 

la pelícu1a'~114•·s~ma~~?:füi-l dia, es un tema· social, realista, -

sobre la problemática de las pandillas juveniles. (*) 

Son muchas las experiencias y sorpresas que se han obtenido 

con el rodaje de las cintas experimentales, los directores y act~ 

res de las peliculas Que me maten de una vez de Osear Blancarte y 

Calacán de Luis Kelly informaron que dichos filmes se encuentran 

en postproducci6n; y los otros siete ya terminados. 

Ouc me maten de una vez es una película de autor, consta de 

seis cuent:os, cinco fueron dirigidos por Blancarte y uno por Juan 

Antonio Gárnez, la cinta se filmó en locaciones del Estado de Sin~ 
loa durante cinco semanas. Intervinieron muchos actores, princi-

palmente egresados de escuelas de actuaci6n y actores profesiona

les que no habían tenido experiencia estelar. 

El material obtenido seguramente será muy aplaudido por el -

público internacional, es una pclicula tradicionalista y costum-
brista mexicana. 

En cuanto a la cinta Calacán es una historia para niños que 

se desarrolla inspirindose en la obra de Posada y Rivera, ínter-

(*) Exc~lsior 10/Julio/85 p. 8 D. 
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vienen diver!os el~mentos: animaci6n de recorte, dibujo, -
técnicas mixtas con varillas e hilos y guantes, actuaciones 
y nGmeros musicales. Se buscaron técnicas para iguala~ a -
los títeres y actores en las locaciones y ~scenarios. 

Son innegables las aportaciones conque este Concurso 
ha contribuido ya, a la cinematografía naci~na1. (*) 

Es muy bueno que se haya instituido el concurso cada -
- '·- ~ . ' - . 

dos años,· de esta manera no se perderán los log:J::os 1'llcahza-
dos en la producci6n fflmica del país a nivel profesional. 

Sobre todo en la promoci6n de nuevos elementos en to-
das las ramas, que casi nunca se lleva a cabo. 

Arturo Velasco direct6r de La banda de los panchitos -
piensa que para él es muy importante el tomar parte en este 

e ven to, que de otra :forma a él y a otros participantes:Cles 
hubiera sido muy dificil, ·sino imposible encontrar·. u.na tri 
huna profesional. 

Los problemas que se presentaron se deben piiri~ipalme~ 
te a la falta de continuidad del evento en el tie'mpo. 

Se espera que en un futuro tenga mejor organizaci6n y

resul tados y que estos concursos por ningan motivo deben d~ 
jar de hacerse, es la 6nica forma de incorporar nuevos di-
rectores, técnicos y actores al cine profesional. (**) 

(*) Universal 

(**) Uno más Uno 

12/abril/86 

13/abril/86 

Espectáculos 

Secci6n Cultural 
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Raúl Busteros egresado del Centro Universitario de Estu

dios Cinematográficos opin6: "desde el mismo concepto de co!!_ 

curso, que estimula la competencia, me parece errado. Creo -

que cuando termine el evento todo seguirá igual que antes, 

porque no hay u.na pol:l:tica de producción clara_ .• ," (*) 

Se ha manifestado una gran uniÓ~ ~nt~e los difei·entes 
-. , ... -,· .··, -,.- -- . - - - - ,_ ----· 

grupos de participantes, afirlTIG. ciis.tian 'Gonz~á~e:z;•_,r)~spónsa--
ble de la cinta Tan a thos que por·. d~v.érs~s é:ií{;~~:s;;.Jia. 'i~¡:{ído - -

problemas en l·a filmaci6n. .· 

Ha sido ayudado por los realizadores de. otras 'de las cin 

tas particip.aiit'és', en forma desinteresada>; .•habil!nclole propcr-
: ·' : . . . . ' ' . - .• ' ., l ..... ~ ,' _ - -

cionado inclÚsb p'eUcula virgen que les hab:l:a q'ucdado. (**) 

Juan Antonio de la Riva realizador de Obdulia historia -
ubicada en un ambiente provinciano, filmada en Guadalajara -
con la colaboraéi6n del Centro de Cine y Crftica de Occidente 

que dirige Jaime Hurnberto Hermosillo, opina: que no hab1ar:ra 

de competencia al referirse al evento, sino más bien a 1a - -
oportunidad de hacer cine profesional. 

Habrá ganadores y perdedores, pero es un foro para que -
los participantes manifiesten sus inquietudes, (***) 

De las 24 películas inscritas s6lo ·13 serán filmadas. 

Los derechos de explotaéi6n de las cintas en el extranjero 
la retendrán los mismos pro'c1uct0..res:. El .Instituto Mexicano de 

. . . .. ·~~~~~!:1f<' 

(*) El Heraldo 

(**) Excélsior 

(***) ibídem 

24/ji.ilio/85 

lo./agosto/85 

20/agosto/85 

p. 2 

p. 8 F. 

p. 11 c. 
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Cinematografía se compromete a adquirir la mitad de las cintas, -

si es que los pr-oductores de las mismas quieren vender.las. 
·'·• 

Hasta marzo del pr6ximo año se darán a conocer .:i.¿;/-:résul ta dos 

del Concurso, y las películas terminarán de roda~s'~'t~if noviembre. 

En la Ciltima semana de febrero deberán quedar ·li~:'t:'a{\J..'35 copias, 

publicidad y trailers de las mismas. 
-- ;~, ·:· 

Después de conocerse los resultados en marz~-~--dr{-dfio entrante, 

la programac~ón se hará de acuerdo a éstos, los -gaI1á4o:res tendrán 

prioridad para su exhibición y tendrán una corrida~nÓiÍnal. 
;·::,.·;, 
' - ~-

Si los productores no desean que COTSA dist:±-ih~~i::'~tl película, 

pagan los servicios de filmación y pueden llevai:i\i'z:ii.·J.:1,=~~hibidor -

;~:d:!s s~::r c:~v::!:~nj~:~: 1:::::e s~:: ~::::J:·~~,~~~~~r~~fª;::d:~ ~ 
iniciarlos desde ahora. (*) ;{e~··:,; ;:>~'~f: 

: .. ·;~:t·:;:'o.' 
,··:->:/· 

~·'·>.::_::~: ·<.-:' --,, ... 
Los participantes se encuentran P2:"eócup·a,cio_s:Pº.~ üria serie de

incógnitas que desean les sean aclaradas: 

"l.- Fecha de terminaci6n del Concurso 

2.- Nombres de las personas que integrarán el jurado que de

terminará cuál película es la ganadora. 

3.- ¿Quién o quiénes decidirán cuiles películas par~icipan-

tes en el evento serán adquiridas por el Instituto Mexi

cano de Cinematografía. 

4.- ¿Cómo recuperarán su inversión? --

5.- ¿Cómo serin distribuidas y exhibidas en las ~alas nacio-
nales las cintas ganadoras? ---~,.}e,_.,:;.::.;'\/::: 

- -·- "' ·-· :·.·-<~.::.'~---~_::_:-~~:~ :' -
;::-::~~:s:-.-·-

Los organizadores deberán refrendar su a~?Y~}:~ 16~ ;~realizado
res para que éstos recuperen la inversi6n·, -ex]?'1i.Cánci6)ci's como se 

(*) ibidem 21/Agosto/85 p. 12 e~ 
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hará la distribución y ~xhibici6n de. las .cintas. 
. . . 

~1e cÜ.j eron que ten 

dría que 

vicios y 

Los. pla:ips·"'s<:{~han alnpÜado y ia .fecha límite para entre 
gar los tral:>aj os ;es el 3.1 de mar.'zo, ·s:fn más pr6rrogas. 

. . -~-~ 

En abril las cintas se exhi;b'í!'.~:án en una. sala de ·1a Cine 
,'' _, l-"-'·'·'.-: --- .. · - -- "-·· ,· -

teca Nacional para el jurado ca.ff'ii~~d:o'i~ ·ia. decisión de - -

éste será inapelabl~. 

(*) El Heraldo 21/agosto/85 Espectáculos p.l 
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No es posible informarles en este momento, quienes serán los 
integrantes delJjurado, pero asegura que serán gente reconocida
y respetada dentro del medio. 

A través de la dirección de comercialización el Instituto, -
dará a conocer qué películas adquirirá, aclara que no es un com
promiso de los productores venderlas. 

La recuperación de las cintas será mediante la exhibicilSn, -
terreno que ~s poco conocido por los cineastas en general. 

En la Ultima cláusula la convocatoria señala que los filmes. 
no terminados pasarán a propiedad del Instituto y del STPC para 
recuperar la inversión de estos organismos. 

También explicó que se ha~ concedido más facilidades que -
las asentadas en la convocatoria, con más equipo, rollos y el -
pago de salarios a los trabajadores que prestan sus servicios a 
los pD:rt_icipantcs. 

-~~tiende la preocupación de los directores que presionados
por los productores, desean recuperar su inversi6n, les recuer
da que "el cine es un negocio a largo plazo". 

Habló también de la negativa según su director Arturo Velas 
co, de que la película La banda de los panchitos participe en -
los festivales de New York y La Habana, como falsa. La cinta -
afin no está terminada ¿Cómo quiere que concurse?. (*) 

Faltan de filmarse cinco películas de las doce que se eli-
gieron para tomar parte en el Tercer Concurso de Cine Experime~ 
tal. 

(*) El Heraldo 22/Agosto/85 Espectáculos p. 1 



Se inscribieron 42 trabajos de los cuales el comité eligi6 22 

y finalmente s6Lo se realizan 12. 

';",--

El STPC ha facilitado su desarrolio, además controla su fuen
te de trabajo que son los Estudios Churubusco, no se puede parti

cipar en un filme sin pertenecer a este Organismo, (directores, -
actores, guionistas, múslcos) s6lo pagando desplazamientos, sumas 
muy considerables. El STPC no ha p~csto objeción a los partici-
pantes y les ha brindado su apoyo.···(***) 

(*) El Heraldo 

(**) Excélsior 
(***) El Nacional 

10/octubre/85 
10/octubrc/85 

12/octubre/85 

Espectá~los 

Espectáculos 

2a. sección 

p. 1 

p. 4-B 

p. 3 
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Oficialmente se dijo que soto 11 -t;:rabajos ¡)art'icip'afárí en el 

evento. 

nima. 

Representa una búsqueda para lograr un 

un costo minimo, que encuadra dentro de la producci6n ·i~d¿~·en 
diente, con un financiamiento adecuado. 

Estos actores, técnicos, guionistas y directorés· d.fti2T;men

te, hubieran logrado una partidpaci6n impórtante ~·n Cint.as' pro-
':._.:\.;· 

fesionales. · •.' ·e 

. .. : -.>.:,· ....• J.:. ' '-'' ' ' ' : . . ·~ .. ~ .. ;~.·.· .. :~····.::~.·.··.· .. \.~ /:: :·.:,:·- ·_:·-~- ·:;~ >t -~::' 
' .. ' -· --- \\~. ,'~~-· .: . . · - ~ - ... _.,., 

El objetivó del certamen.qut;i.·'.é·g:¡~;lw·~~~r2m.~s~~tl;(~fe,s;t\~E;.V,Ci's~ -val o -
res, se ha logrado con c;;;c::~s'/ ~·on,;''i6~:'Tci'b't'l;Jf'd.:6ri?d.Ef' :fü.'•"exC::etentes 

. . <'" -~_,_f : •' .. -~: ~·j· .·,.:·.. . .. ·!· (~) -.. ' -~":: ~ -,~~ .. :,-,.::~- ·. ·«'. ,-. 

trabajos. . .. 

' . '• 

Estos equipos al recuperar su inv~rsi6n podrán déstinarla a 

otras producciones, para lo cual IMC ofrece las mismas facilida

des y servicios para que no interrumpan sus carreras. 

"El cine mexicano se debe realizar con más entusiasmo y ta

lento que con dinero". (*) 

"El cine experimental será una opci6n para mejorar la indus 

tria filmica. Claro, no es una panacea, pero podria lograrse mu

cho si se le apoya ampliamente".• (**) 

(*) Excélsior 

("'*) El· Nacional 

22/octubre/85 

30 /octubre/ 85 

Espectáculos 

Secci6n Za. 

p. 4. B. 

p. 3 
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Diez nuevos .directores han surgido .del Tercer Ccincurso de --
. . . 

Cine Experimental. A nivel profesional es tma: promoción de gran 

trascendencia;qpe .realiza IMC y el 'S}'PC:~~Il e pres.ente año. 
:-'-:.~·~:,;: .·r· , ·· , '·.:.:. -~-~.i\i{:-:.;;c:,: 

La inter'!"ui:/~ió~ de estos eventos \irnp{a:{6', que realizadores -

de los antéd!óres fueran raejor reco~Ocidos,, no obstante sus - -

obras perduran. 

Se dice que.de ahora en adelante, efectuarán estos certame-

ncs, cada dos áfios, que desembocará en una mejor organización y 

que los concursantes contin6en su actividad, conjuntando nuevos 

filmes. · 

De las 24 películas inscritas son diez las finalistas: 

El padre Juán ,d~ Na.reclino Aupart, Obdulia de .Juan Antonio de -

la Riva, ó1ri:'hd.c) cÓr~i6 el alazán d~ Jtiaii: José Pérez Padilla, 
Calacán de Ltiis Ki;!lly ~- Qtie< me' ma·ten de Lun:~ Vez de .Osear Blan- -

~= r::~ u r:a~: ~:::~';;~~~.~~·.~~~·~f:;,;i~'tli:f~1; 't: : :;~:n!etl~0:1 ~=:~:i ~=~ 
tés, Crónica de félmil_~~j~~-~~~~~~~-_g;6:~:'Ú:I?:.·El olilbligo de ·la luna 
de Jorge Prior; ·¡_\,-';''.' ;-"·-· ..-;·!. ._,. --·';i.: --;_-

>:--.'-· 
, .::~· -,· . 

Todos los parti2i~ant~s eri la direcc:i6n de· la~:p'éúculas son 

noveles, con excepción de Juan José Pérez Pádi:;t~_a •. ~Ai.iy.coriocido-
en la industria como productor. ,., j=:~'\·:· 

Juan Antonio de la Riva director de Obdulia·ha sido muy co-

mentado por su primer largometraje Vidas errantes, su actual PªL 
ticipaci6n le brinda una nueva oportunidad. (*) 

Promotores y cineastas participantes después de dialogar con 

Sergio Véj ar i persona clave· en la organi zaciéln del evento concl!! 

yeron: que era nece~ario el planteamiento de sus dudas, y pro-

blemas originados durante el rodaje. 

(*) Excélsior 2 7 /diciembre/ 85 Secci6n B p. 4 
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Se nombr6 una comisi6n para t~atar con eli T1ti~.v9 'titular 

IMC, Enrique Soto Izquierdo, la exhibici6ri co111.erci;a1 >de ·.las 
·,, . , .. . .-. - :.- .. -'.'-

; '.• diez cintas y un calendario de las fechas. 
. -·-;U·':~- .::-. 

···- ,~-~:é~:~.~{f:u-:: .. ~.-~.~~ ::'.: -: - -
Las tres mejores pelfculas se sabe será~n; .if~~fi:I'lill,1.~as 

por COTSA, pero las otras siete no hay ningu~·ay~~;~~~~ti~; por 
lo que se pedirá el apoyo para éstas. ·--'~~/:;f':-~~-\::/·, :~!{ .. ~--;_:;·-·_ 

. -:.~ .. ;~~:~: ~1:~~: ~~~;~\l~~:- -~;:~--;>~:--~ 

Las películas del Concurso deben tener .ü:ria"t\ri:~j~i'.: oport~ 
nidad de recuperaci6n, pues son muchos los'ci'lJe'.~é'.iii~i-t'árOI1, su 

trabajo y dinero, entre ellos los sindicá¡_º~.~·tf~;:j~¡~c}'';;_··.O·:,·.·· 
.. --•·· ..,._ :L:.~·-----~:;._;i:' .. ,. 

vicio n::a~::n E~~:d~::0~:~=:~::~:: ;: ~:: .~j~~~~~:Í~;ff~~~Js·~:-
- -~. ·"7-~ ';, • 

convocatoria hace 16 meses, éstos eran accésibiés'.'Y,i;eíi}'.fa 

actualidad se han disparado enormemente. '.;(~' 

Se necesitan copias de cada una de las cintas para ·1a .

presentación en el Concurso y para publicidad, y por stL al to 

costo la mayor parte de los grupos no pueden financiarlas. 

El apoyo en la secci6n de directores para los triunfad~ 

res es total, y su ingreso como socios no representará ningGn 

problema. Los siete restantes también podrán trabajar media~ 

te una carta compromiso de la empresa que los contrate .. 

Técnicos y Manuales no abrirl sus puertas a nuevos ele

mentos como fotógrafos y otras especialidades-, lo ~que real- -

mente es de lamentar. (*) 

(*) Excélsior 23/febrero/86 Espectliculos p. 3 F. 



Alberto Cortés afirma que en la forma en que se real!_ 

ce la exhibición y distribuci6n de las pel!culas residirá 

la experime·ntaci6n.· Si se les va a lanzar con la publici.

dad adecüada, o se les va a promover, pero Ío más iruporta~ 

te es conocer si el pl!iblico va a apoyar estos filmes. 

: .. . 
A-los. participantes les interesa que sus películas 

las exhiban ._en toda clase de cines, en las épocas de mayor 

asisten·_cia del pOblico, es decir, que no sea en vacaciones 

o durant~ .las fiestas de navidad, etc, 

Para su grupo el :mejor premio es haher¡>~rticipado y 

hacer la cinta, que de no haber sido as:t.,~por su alto cos-

to, no la hubieran podido filmar. (-*) '·' 

tra en la Cineteca Nacional. 

Se informó que de. aquí en ~d~g~·~f:~i~;;.·,·;;,~g~;,r~ a los 

cineastas con proyectos de realizad:oÍ:J·!.\e*P.erirnental., awi-
que no exista a la fecha un concurso~: ........ · .. 

A partir del 17 de •bril se efectuará una muestra en 

la Cineteca Nacional de las pcl!culas participantes en el 

Concurso. (**) 

COTSA financiará el cine experimental, que cambiará 

de concurso a institución, como una dependencia del !ns~~ 

tuto Mexicano de Cinematograf!a, Además el Sindicato de 

(*) 
(**) 

ibidem 

ibidem 

18/marzo/86 

31/m:irzo/86 

p. 7 
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Trabajadores de la Industria Cinematográfica, también pre~ 

tará su ayuda. . 

Para empezar se financiarán diez historias;, por el - -

sistema de adelantos a ¡:uenta de e.xhibicilin~· despulls s6lo 
aportará el 50% del costo de las. cintas.~;f~~.tÜ,aClas por ese 

" 

sistema. ··"~·.'· ,·· ····~··:· .. ·· 
: ~-,e,"•' 

-; .. ~.'..--0~·-:· '- '.'.~ .. ,,,~:.;:.:;.~_J.'. 

El proyecto está en es tüdi o en :IMC ,p~'i6· ~5:,;muy proba -

ble su aprobación. (*). ~.f 

'·'"• 

Se inició la exhibición para lÓs miembros del jurado, 

desde el 9 de abril hasta el martes 15 s~ pro~e~tarán en -

la sala Chaflán en las instalaciones de IMC~¿Calzada 
México Coyoacán esquina Carrillo Puerto. 

··. 

El ptiblico también tendrá la oportunidad.d~ verlas del 
17 al 27 de abril en la Cineteca Naciona:i.'e~.tr.es horarios: 

16:30, 18~45 y 21:00 horas. 

La premiación se efectuarl el día 28 de abril a las --

8 :00 de la noche, asistirán personalidades del cine, así -

como los participantes del evento y será presidida por el -
titular del IM.C, Enrique Soto Izquierdo. (**) 

Los jueces serán: Pedro Armendariz, como presidente, -
Arturo Ripstein y Gerardo de la Torre, como escrutadores. 

Tambil!n forman parte del jurado: Diana Bracho, Servando 

Goniález, José María Fernández Usaín, Gonzálo J\!artínez, - -
Miguel Barbachano Ponce y Jaime Kuri. 

(*) El Nacional 

(**) Cine Mundial 

11/abril/86 

12/abril/86 
Espectáculos. 
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Las tres mejores· peliculas serán premiadas. con una mención, 

además del pago ~de ser~icio~ a la mejor y una .parte a las dos - -

restantes. Se pl";emiai'án·adernás: el mejor actor, actriz, coactor, 

coactri z, argulll~'ilf9· ~s~ecial para ciJ1e¡ gui.ó~;'..O(iiaálptac;i'.ón, ·foto 

:::~;;~~;:;; i;~f ~~;~~;~;:;;;~:: .. :;;~;6~~"ªf ¡~~~:~:::::::~~· 
.-~~;··~:~Y;-i~f :~: .· ·'- -.:·· "~ ·,:;-'.:' ___ ,, ,.¡· -· 

b •s .~:s.~'· i~'it:tmW~~~~r~i~~~~~~~¿~~~¡~~:J~~~~J~~~:;~:! n:; 
su realizador.: . .;,>· ':.,•):'::•i::.1°·:,•<.:': ··;:;:·.':".: · ., 

Calacári 

Luis Kelly> 

.. ··.1,·:··~;:·>t>-,;_.',~':.,,.:.- '.- -·~>:•'•i" -;\ ·,.'·.. '·/:~<~:f< 

!f Í!~~if ~t1.1~1,~liít~·~~~1.~ :?frigida por . 

e r 6 Ji i ca áet •fa:¡:¡¡ i ü:a: ' 'i.~ .• -.•. H.-:.' .. '. .. P,·,··~ .. ·r····~.·~.~·.º.'..'.:.~.·.·.~.·.~··.• ;:~·6~~·~6E.~:~.?i.~ 
·---.:.\.:.;r",::-2~~- _,, .-"> .';:it· . . ·-. ~ ;·'.. \·· ;; .. .-

cuando . c1JJ~;if 6~:~].{~ :·i: , Juan José Pé 
rez Padiliá';' ··· · 

r:': 

·-~, ¡ -.;.;• 

Obdulia 

- .~-. 

El padre. Junn 
·,;~·~~'.~-.. 

Que me maten. 

Arturo Ve-
lasco. (*.) 

El próximo jueves se :i.nici.a la prÓyecci6n de las cintas en la 

Cineteca Nacional. Al ~ventó cÓncl'.ir'fiEiron diez largometrajes con 

diversos estilos y temas. Diez grupos que aportaron dinero y tra-

(*) Universal 1Ziabri1/86 Espectáculos 
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bajo m~s como una inquietud cultural que comercial. Como los 

anteriores cerJt~menes, éste tiene por o_bjeto "réfrescar con 
es tilos, temas, personal y modos. _de prod,ticcl6.~" a· . 

• .!..-. . ::: ~-·:,, ·:',f": .. ;,; ,. , -~;;··. ·>" ,,,, . ·.: 

cinematográfica". (*) . <: ~;;:~:;f[~;¡f]t;,t::·t;\L; - Y;.:>- ,;.; 
:-,- •,".; ·''··'~·"·?; ,- ·;-·,_~,·:1 ::;;~;::, ~.·_._·_:. __ ._··.·:;,:- • 

'-·~:,-,,.~~~:"c.'.~ ::.'::~{f"::.~~·~~f.Ú"".~-~':.:1..::.r;:;:~:::~7!>'.'. - • _ • 

En el Concurso partiCip~_r<_>ll 450 ci~eaS:t}1.s-,: 45. por. cada 
:·~·:_:~.~---:.1-_·~.1.'....:-_:.>. ,, :.-:·:~:-.~<~,!~-.. ~ -, , 1~. ¡ .. -·h·-.,"..~-."~.-,.,· '-" -€': '• película. --~ T!, - . • - ., ~¡[;~~-~~~;'.'__._o.~ .. :~i'-- _-:;~~""' :~~-:o~-.::,~~-.::;:;.~-:-~:,;;-hti _'.)~:· '.: ~ -··,-,: -

· -;---;--~~:: <::, ·-.;--h~-.- '"-e '\_'{_:_,:-~> . .:.::-~:i:~-:~::_;_ ~!E:'::d ·-»:~·-~:!'.: :; ~:~-~~-,._:; • ___ ·>~~-:-_ 

Su culminaci6n es ·;l~ ~x-~T~~'Éi~6~t·:~~~~~J~~[f~{f[~-~-fa·: c~l~~~s 
partici¡:iantes, declaró :Lti:ts Kelly dfre'Ctoi_-;'d¿'1a pelíCula - -
Calacán prÓyectada el viernes en la noch'e 'en ·1a Sala ·,,A" de -

la Cineteca Nacional. 

Se trata de un filme para niños, lleno de colorido, fant~ 
sía y tradición, costó sólo 18 millones de pesos, pero cdntó 
con el entusiasmo y fervor ~e los participantes. 

Actores y técnicos aportaron su trabajo e IMC otorgó cré
ditos en equipo y laboratorio. El apoyo financiero lo aport~ 
ron "Emulsión y Gelatina", "Das a Filmes", ·"Fono imagen produc
ciones", la compañía teatral "La trouppe" y el Sr. Emilio - -
"Ebergenyi. 

Es una cinta experimental porque se basa en una forma dif~ 
rente de producción y la perspectiva estética propia. El tema 
es creado a través de las tradiciones culturales de nuestro -
pueblo inspirándose en Guadalupe Posada y Diego Rivera. 

Es un cine de "calaveras" que se mueven al ritmo musical, 
que cumple con dos conceptos: educar y divertir. (*) 

Al hablar con el director y participantes de la cinta ., .
Que me maten de una vez dicen que: uno de los objetivos de 
este filme fue colaborar en el universo de la cultura - -

(*) Uno más Uno 

(**) Universal 

12/abril/86 

13/abril/86 

Espect~culos 

Espectáculos 
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mexicana, con el tema <le .la muerte, arraigado en nuestra tradi 

ci6n y tratado ~or ~randcs maestros. 
- .. . 

Una de las aC:ti-ic~s. del .filme l,i;i,bla al. ;e·~~-~'.~.td' 'y-+c: ..... eº_-•. _.nin .. 'C:l'.~:oi,.ds. e en 

~~~s ':":~:::· d:;q~:·:::: •· ::":~~i!i,~~,i~~~i~I~~t~~i'tf ·;í 1,~ 
que ~~a p :~~t~t~~~I';~~J~~~[í~f ~~~il:(~~i~;f~~~f Xt~i~~{t~;;:;: 
ti g i a do . , ... •.·•. _ . _ ... ,. :~·· ... : •·,:;;•~:c,:<'.# '@Y'.'' ,,. . ,¡;-. :•:e ,;: -~ .... :::· y· ·ce,·•• 

. ( ·- . --· " -. ._-::.\(~~~-;.: ':)-'·: ·· .. -/,_ -~·-,.· ;:.,::-~--' -~: ~:,r,~f). ~;\: - - - i>l." __ ·:·,i,¿-_:.J,'.· .. =-·:-.; .. ~~-:-~~-;-.,:.~.--•-_·.·_·.-.·,··.~~-· _'.·.;·.::.· .. ·.·:~ .. ·._-:_ •... _~.··.· ,-;_ -
<~:;;,;:~~;~~~~~~;-"=~~ - -·: . . ,. ,, .. ,, - . - "···'"' ,- ___ -- -- --~" - -"·~-- ~ -

par ~=i :::.qi1~~~:~·~~~~1ri_:t~~~l~lit¡f~~1~~~~~\fr pa Tt ici -

rime~:.:; r~,~~ If[~~-~~;a~~L~~~t~;~~~-Q~.i~~;~tj~~i~~f~~~~'~i~~~f f i~~~!iit :::~a · 
puerta cerrada ~.·d_~'- los "sidd?-~~to·s-'.y~ fas :a·ifid11ta,ae·~ ',J.é'p_roducci6n 

~º:~n;::~::i~:~J~~.;~~~~'~#if~:~~~~::!~?i~~~f~K::r~~,:;~!r~:i~-·~!n~::::~ -

·--·,~:·_·.:~,~ :'i.~,~r~~J¡~~~~~~f;.~;}L o·--C' <-·~-o· · ~ ~~:-;.-, __ 

Inicialmeni~·<:5é/üritf.T'bTefón 54 :~~J~as. cumplieindo con los re-

quisitos ·de la·'c.C!~v'o.Ca~dria 24y .d.e és.tos s616 diez> lograron ter

minar venciendo'~i'iis d{fictil tades sobre todo de índole financiera. 

Lo más imp()f~knt'.~ '.'fue que en las películas logradas se advier 

te una varied.ací.''.td~'át:i:ca, estilos diferentes en .el manejo esc(;ni-
- .:. -_; ,· -~·),," . .;" ¡' ·. ~: ·-

c o y en lris.,téf~~p~s. qu~ enriquecen al cine m.exi.cano moderno.(**) 
,,-,__:·~.:. ",., 

En la c:ií-{~·~,•¡:t~J.aé~fi.¡/ intervienen. ,40 muñecos construicJos para 

el filme con 'di~e}~·a~}'t~¿niEas. Son ~'ar.ionefas:'.:y;~-títeres, hechos 

con va ri 11 a, guante'ii;c·11ii~~ ,; guifiol, t6tiiicas-: mfxt.ás, etc. 

(*) Uno más Uno 

(**) E.xccÚsior 

14/ .Ab:::'il/86 

14/Abril/86 

Secci6n Cultural 
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Fueron diseñados y elaborados por la compañía teatral"La trou 
pp~'en un lapso-de och~ meses. 

La película será exhibida el 19 de abril en la Cineteca y se
gún su director Luis Kelly, esta sala no es la apropiada para pr~ 
sentar una película de niños y para el gran público, se debe pa-
sar en una sala grande. 

. : _- ._ -~ 

Entre las dificultades que sufrieron al. filmar .. la ci.nta está
la de haber .rodado algunas tomas con una cámai-~.;il"l: r'egi~tro' pe -
ro éste y otros problemas se solucionaron ·p~:ji~~a.'bci;:;;;~.p~'~ado ·su 

;·;.•,-

rodaje durante dos años. 

Lo experimental propuesto por el grupo e.s estar. en la .pan ta- -

lla, hablar de color, de forma, que significa hablar ~e nosotros 
mismos, de nuestros problemas, buscar nuestro tiempo, dice Kelly. 

Se film6 en escenarios naturales de la ~iudad de México, San
ta Fé de la Laguna y en Michoacán. 

Destaca que los trabajos de diseño se iniciaron año y medio -
antes del rodaje: ambientación, color, escenografía, creación dc
personajes, vestuario, maquillaje, utileria y títeres, para lo -
que realizaron más de 300 dibujos previos a los definitivos. (*) 

El actual Concurso de Cine Experimental se da veinte años des 
pués que el primero y dieciocho que el segundo, las condiciones -
en que se desarrollan los mencionados eventos son distintas a las 

presentes. 

En la mitad de los años sesenta la situaci6n~del Cine mexica
no era tal, que la sección de Técnicos y Manuales def.STPC se av~ 
c6 a buscar la forma de romper con la política de puertas cerra--

(*) El Día 15/abril/86 Espectáculos 
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das para ln incursi6n de nuevos cineastas y que segOn muchos era 

la raz6n del -cine_ qUe,<se hacía entonces_. El premio m!is importan

te era 

bir el 

ser admitidb de~f'r~. del SiÍ'lditato y facilidades para exhi 

mate riaf d;,~io~~;-~~"~ré-titC>s ~~rne~_ciii~s: 
::~.~ 7 .. ~,.-... ,¡ ¡;:·-··· ,:- _:/_::.<C~: -; 

De esos ,-,:,;-~;r-;_¡:;;"'2'-·;. ;·ciri7~;sta¡~ J~:~ l~ai' talla de Alberto 
-,;-,--· 

Isaac, ",'·.·~:·~:'t~;:"} __ ·,~_;,: ·~~·;_L 

Los in ver 

~ri' •:·.:,' -: ':}-: lo- ' :-y=-, ·~·:'· . ~i~(:-~?> -\'.T-
.,.· .!·· '. '· - , .·._;::;;:·.o.:;::_,,. - . '·, ::·: ~.t .. ~.:~··;:~·:,~_-. -___ e_:_,;~.:.·,~.,·_ .. - :· :~2C'.\t -_ .. ( .. <:,:3,:~7• .. ~_;--.;~j;:;~E::·;:;~~~:úi~-. :.:~ , :d · _, ___ · -,: -~ 

rime~::, c:::i;~~f tl~l~i,li.~~~ltf li~~~¡,,,~~¡:1¡tFiJ0~j .· ~~n:o E:~~· 
tan se vera, .pcro~\la·.:si tuaci6ri7· dé:.htciric'i~ri1c:icí'cáno~:\e:·s:' aari rn~s grave. 

Uno de los __ pr~§\~if~~-~-{~~j~i.t~!~Í!?i~'~:·~~:~'.~~~~¡f~X@"~,~~~:~'.~i~'~'.~~n'>productor -

que res p a 1 das e \a'~ i'8~'ff~~~f~r-"~'éi c1§+:~_:s';:::;~;~¡:i'o"r~' :§ ~:w~:ik}il~:5 nio pro b 1 e ma . 
Lo que se demuestra;' en 'i:!i'tos e.vehtos::_'es que' é·.L:pioductor es fun

damental para la' realiza'ci6n de tm f:Í.l~e, ya sea un capitalista 

o el Estado, el cine. cuesta dinero. 

Las películas parti¿ipantes en los certfimenes anteriores na

cieron dentro de la t:risis del medio,. Crisis económica, que tu

vieron que sortear, y ta1~ién la censura cinematogrfifica. 

Las películas del actué! Concu~~o, a pe~ar dciestar bien lo
gradas técnicamente, adolecen de. un'a:;!-)crítica política, social o 

;:~::m~:a ~i:~:q~: ::;1ii:~t~~0~r,()€t~~Hi~c~ iilciividual, pero el -

Fueron filmadas en 1985 con actores noveles en su mayoría, ~ 
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producidas por cineastas, pequeñas compañías y la ayuda de IMCINE 
el Sindicato deJ Técnicos y Manuales. (*) 

Esta tarde se inicia la exhibici6n de las diez cintas partici 
pantes. La primera cinta en proyectarse será Obdulia de Juan An
tonio de la Riva, y así se harl durante nueve días mis, una cada 
día hasta terminar, el día 27 con El ombligo de la luna de Jorge 
Prior. El día 28 se otorgarán los premios en la misma s'ala del -
citado lugar. 

De los 24 gúiones inscritos, 14 no pudieron resolver sus pro
blemas económicos. 

Las películas concursantes se rodaron en 35 mm. 

Excepto Juan José Pérez P?dilla, en general son gente joven, 
que reunió el dinero para hacer su 'filme, el costo aproximado de 
cada uno fue de 20 a 25 millones de pesos, más los servicios de -
los Estudios Churubusco calculadó en unos 15 millones. 

Una de las garantías para los ganadores es que sus películas 
serln explotadas comercialmente. Hay también la posibilidad que 
IMC, adquiera cinco de las mejores películas. (**) 

El participar en este evento es una oportunida~(~~ hacer ci
ne, cine artístico y comercial, que recupere al pGblfco ·de .la - -

clase media, afirrn6 Diego L6pez. ''···{'< 

Toma parte con el filme Crónica de familia qu~~resinta una 
situación social desde su punto de vista, de ciertos sectores -
que detentan el poder político y económico. 

(*) Excélsior 

(**) Uno más Uno 

16/abril/86 

17 /abril/86 
Espectáculos 
Sección Cultural 



Aunq11e el certamen ha tenido algunas fallas, ha provocado 

el interés de ~a comunidad cinematográfica, especificamente -

referido al apoyo de i~s. Estudios~ Churubpsco,·y sits trabajado-
., --, ¿:· .-·:Oo·:·.:;.:··· .-_, .. ;¡¡.--;.:::_.·, 1. • f«,--

rCS. , ;/)';i:· :,• , : /e ,. 

cuen:~,·~:ii{i{~~~Jl~~~ .. ~~:i;j€:i'J~~;;;;~~~~e.~\h~;:x:.~:~::~ 
tal comp algo:cstaJ)ler;:iFo,.;' ,jill;:fü;tado va a ;apo~tar el 50% en-

~~:o :~=~~·~!i~~ltlf ~tl~f~~t~~~¡~~i.t~~~j~,~~i~~;~~::=!:~ -
E1 dos ~~.~~t~~$f~~;;J .. ·.r.:,.~~~~ iik~2¡,¡cii~l~.:.:Jjt!~· ;~6.1.; concur-

so. (*) , .· :,:; •,: ,,, .. · ... , ·Y;'~(.,~~;.. ;: •.. :¡.< i•::·:/'•·' 
= ~;;: ·i,~C :~-- · · · :·>:: .';1~-, . -~,, ~'-::'\(·;~:: .. ~-"'" · · \· ·~:.::-:.;· · 

:_,;·,~·~··:¿:,',·;':··.:\;>,·-·" - ... ·::.~' - ., .. ,.., - ··,~;. 

f ~~ pi~ti~;1~r 1111111J111111~11111 ttlit!r~~i=~ 
ce. : ·>:~lfUI~~k~~~,;:.·~~~M::k~/:~~'~: '· · · r 

~=s: ~; ~~;~~;:?:;l¡Wi~~f ¡¡~~f lJi;~i:~~;~;;:;~~~ ~~;:~i~~;~~; 
serán exhibidas en lo~;:c¿"{:;:¿íift'(:):5· 'comerciales, lo que signifi

ca algo muy diferente;,}·/ ''i' 

Obdulia filmada en j~g~~s~ }00.'a'.·¿iida po1; la coopera ti va 

Kiriam, la Universidad Ae~.''Gtiada:fa]ará, Rcsonanéia' j~ei Centro 

de Cine y critica de Occident'e (que tom6 parte en la' cinta - -

(*) El Dfa 17/abril/86 Espect§culos 
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Doña Herlinda y su hijo realizada por Jaime Humberto Hermosillo; 
La historia cuenta como la cándida Obdulia es explotada por sus 
parientes. El gui6n es de Arturo Villaseñor, el director demues 
tra su gran habilidad en el manejo del tiempo cinematográfico. 
Este es su segundo largometraje. -(*) 

Hoy sábado en la sala 4 Arcady Boytler de la Cineteca Nacio 
nal, a las 21 horas se presentará la cinta Calacán participante 
en el Concurso. (**) 

Igual que en 1967 el cine mexicano toca fondo. A la clase -
media no le interesa ya el cine mexicano. Un puñado de jd~enes -
desea in_gresar en sus filas para componerlo, y el Instituto Mexi_ 
cano de Cine, promueve un Tercer Concurso Experimental con el -
fin de apoyarlos. 

No obstante el panorama es distinto, el cine de hace 20 años 
estaba influenciado por las cintas rancheras, tenía sus pelícu-
las de aventuras, sus cintas cómicas y sus películas emulando a 
las italianas. Se convocó el Primer Concurso de Cine Experimen
tal con el afán de hacer un cine propio y diferente del que se -
estaba p·..:··.:>duciendo, surgieron importantes cineastas, (los más - -
talentosos desaparecen, Gámez, Gurrola, Ibáñez). Dos años después 
se organiza el Segundo Concurso del que poco se obtuvo sobresa-
liendo s6lo la cinta Juego de mentiras de Archibaldo Burns. 

En 1984 ante la crisis del cine, el gobierno convertido en -
promotor. de un cine emergente se le ocurre un Tercer ,Concurso, 
como una alternativa. 

Después de dos sexenios y medio de ineficacia cinematográfi
ca, se da oportunidad a j6venes egresados de ias escu.elas de 

(*) Excélsior 
(**) El Nacional 

19/abril/86 
19/abril/86 

Espectáculos 
Espectáculos 
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cinc del país, que restringiuos por la censura, presentan temas 

poco eficaces.~ Las películas qu~: se logran son· die.z, que .se --
, .. , 

filman en las peores condiciones. ,.,.· · ¿.;; 

lo .:L:: j: ;::;~~:::~~.~ 1~:::n: a~n;'>;:;:~!:,I~::::f !~~(~~í~~í t!! 

poco afectq/él.~, .. C:j,ne experimental" ~. . ... ~ 
: - ' '. -.- : -~ - ·~ . :: . ~: 

·. . - - ; -. -~.->. !-'. ' ' . ~-~:-.: 

Dos películ'as son buenas: Ef amor a la vuelta dé; la;esquina 

Albert~; e<:i·fi·~;; y:cT6hica· de· farn:Llia de Diego L6peii._i,{" ·· ·' 
,. . -~ ·_:_~~~\;~i(.!~~- :-~·-· -._ ;~-.::---::-·.~ /('-~-~;·,'- :;-~ " ,_ 

de 

,- . ~:::~- ' 

Promete .d\i:iií1füá .d~ iris' pahchi tos de Arturo VelasC::b; ·)y hay -

buenos comeht~·Íf~!;·. deÚfiimC EL ombligo de. la.· lu~d de.:Jgf'~e';' -
Prior. l*}. :.:j:,C:~(;:,. ·· .• ·.. ' .. {:'.~~;]~\'( .·. 

---~;<;::_ :~:.·;.::_: ___ : '-~-~ .:.-:. :-. - :_:-::· º. '-<~-~~·,,}r-~-~~: -~~-B:·--{;/{t·-%~;;.:.· 
'¡t.- ." , • ,- '~,~ ·'·'~-- ·:'.t:' . _, .• :::· "L\: . , 

En la cineteca'. lllue's'f~~~a~é~d'g'~1 ·i~'{\~i tra 

lucida 

La 

:~Ónido -

pésimo, que 

-.- : -:·, ·:·. ,":'\> -·: :".-;;· . -·1·. ~- . - -. , 

También la .:~'.in;t~'c'ü·ando corricS Josf Péi·ez .. -:~ '. 

Padilla que se e~hib.ióen la sala'.,4,;~;~:S'.t)'i\r\;.:!chri~tantement.e fuera 
' ·.··~' .-.,~- ~';-~' ~-,~.1';"' : .. '· -;;;.-·' ~ ';_ •. ~,-::,·: -_~:··.: -: de foco. '.'' ;:_- :~:~:':,d. . . 

_:.~·;-·;·º·~T:/M;2:~t:· -~~,~ ::;º:=. ::: -.,..,._:-:.'· -~ 

Los integr~iÍnt.es' (fé "'1(j5 df'~zJ'~i/J&:~~~ ctrlrre ~·io~· que' se cuentan 

técnicos, acto,ie.'s, Y; ~i;'l'.=ctocr.~s, lll51~,~f~~tar()Tl sü inccinforlnidad, -

~::1:~ ~~=~~t:~_etl:e 1 ::i~:::b'!;::~ ·~t.;.~tibiic.o como a ellos, respo!l 

(*) Uno más Uno 

(**) Exc6lsior 

20/abril/86 

20/abril/86 

Sección Cultural 

Espectáculos 



177 

El padre Juan toca un tema difícil y polémico. Expone los 

conflictos de-un sacerdote, físicos y psicológicos, como ser 
humano y como religioso, explicó el director del filme Marce
lino Aupart. 

La cinta se hizo en 23 días y fue la primera que se termin6. 
Las locaciones fueron en una iglesia de Tlalpan, el presupuesto 
de 42 millones de pesos además de las facilidades técnicas pro

porcionados por IMC y el STPC. Es la primera vez que Aupart -
dirige un ~argometraje. 

Dice haber tenido una muy buena experiencia, con personas -
muy profesionales entre los nuevos valores así como con actores 
de reconocido prestigio. Es además una oportunidad para los e~ 
pectadores de apreciar filmes de ternas variados con calidad y -

mensaje. l*) 

Cuando corrió el alazán. Película de humor involuntario. Es 

la primera película como director de Juan José Pérez Padilla, 
trata tin tema supuestamente sobre la Revolución Mexicana. 

En la cinta existen una cantidad de incoherencias. Se con-
funden los tiempos narrativos. Los diálogos son largos y rebus 
cados que conducen a chistes que los asistentes festejan. Los 
actores de experiencia salvan sus personajes gracias a su desen 
vol tura cinematográfica. ("'*) 

El Tercer Concurso de Cine Experimental tiene lugar veinte 
años después que el primero. Para las autoridades es una forma 
de realizar diez filmes con el costo de unor para los cineastas 

la finica manera de hacerlos. 

(*) El Dia 

(**) Excélsior 

20/abril/86 

20/abril/86 

Espectáculos 

.Espect::iculos 
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A pesar de todo es una de las cosas vllidas efectuadas por 

JMCINE desde su.fundaci6n y puede ser que llegue a desaparecer 

como consecuencia de arrasar con todo i6 que proyect6 o inició 

el funcionario anterior. 

Ohdulia fue la piiinera película q1Je terntin6 de rodarse y -

la (11tima en terminarse. Su diré(:ior '.J~an An_t.onio de. la Riva 

ya tenía otros trabajos entr~ eÚos .\ri.cias cr.rantes (1984). El 

gul6n de. Arturo· vFrl.iisº~"d?i:'\?:j.tíé) ~: tl~ :].o:_Ci-U'e'T~e\Jac•Rivél había 

:~:e~:~ : ~ r:::o -~~:~ ~;~'.~<&~ltf~~~~f ~;±I~l~¡.~~P:~~j ~tI~-~:ldf ;~Je ; Pe-

: _o '_· ,;.:;o_~·-:::'t,_?--_.-;;·--;, - -- '~ <-::.,'-~;".' : .,::.:~ . ..:· '.:~_- ·~::.~, ·:;~'- »:.·: -· 

los ~= r ~~:~;e: ):i~ ~~if ~~;~t )·~·~j"H~¡~f ~~~~~~~qt·~·~i~h~t~í:º:: r --
gas simMÜcas q~~;~c-~!.:~-~~raiii~ti .. :iJsr:1a. ac;(§iic{6n~r¡ié~pe·r~á ae a1 
gunos actore.s,:::: •· .:: · p_::·.-.·- ·-:• ,••... · · ···· .. 

"'.-;~- ' 
,. :'-¡ •. ·.-, ·_:, ' ·'~ ·_.;__--: _ ~~; ' .. :...~--~ ..:..._' ;:· • . ,· - . .. . . . . . . -

;-.-~.:~--i:-: ~···» -.'-:'_~: ·~;:~:'·;· \·_-·-.-.:~.?-~-:.:·(~::~·<·.:~-: 

No obstant~~\ ~i~'fü~~i4ii (que,. s~ desarroilá el .filme va sur 

giendo un estii~; todávÍ.a t_Íníid() pero personal, anÚlando el me 

lodrama, tiende:~~¡~s,i,ig~:rJi•_en"lugar de de<:ir, usarido_ei "fade" 

como un eniB.ce c':i.nein~tog~áÜco. 

El directór' cita a la primera pelfcula de la historia del

cine, la de los hernia.nos Lumiere que filmaron a los obre1·os a

la salida de la flbrica y la repite con lujo de detalles. 

La música de1 Ailtonio. Avi tia es muy .. b~eria~· .·La. fotografia -

de Cuco ViÚa~ta~ tainb:i.ér; es aceptable aunqüe la película que 

se proyect¡) es~'~li ;P]."imer¡¡ copia T no t,el11:aicoi-re~ci6n <le luces.(*) 
., -': ··;" ' .. •'• .·f,>:· ·-,-·· ··-/· •'· .,_ ' · __ ·.:·· ,·;>· 

En 1955 e.n un·'p~':r-iódico a:p'areció _uiHi 1carta anónima anun- -

ciando la defurición'dei Cine mexicano' a los 60 años de edad. 

(*) Universal 22/abril/SE Espectáculos 
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Escritor anónimo que describe como se fue muriendo y momificando 

sus venas por las que corría la sangre de las películas de la -
época de oro, el cerebro s.e había fosilizado de tanto usar el -
sombrero de charro y su corazón y. pulmones estaban llenos de te -
quila. 

Como respuesta a esta y otras. protcs~as. ~l grupo'.Nu~.-\ro Cine, 
formado por José de laColina~·.:io~i;'.'GafcfáAscot};siiv~dor Eli-
zondo, Carlos Monsivais, Emili~ Garcí~ Riera.hace una serie de -

proposicione_s: "abrir las puertas a u_na nueva promoción de cinea~ 
tas, oposición a toda censura, libre exhibición de un cine inde
pendiente, fundación de un instituto de enseñanza cinematográfi
ca, apoyo y estímulo a cineclubes, formación de una cineteca, -
existencia de publicaciones especializadas, estudio e investiga
ción del cine mexicano, apoyo a grupos de cine experimental, etc." 
Por otra parte, el gobierno a_través del STPC convocó en 1964 al 
Primer Concurso de Cine Experimental que aporta doce películas.
Entre ellas el mediometraje La fórmula secreta de Rubén Glmez y 
Taiimara de Juan José Gurrola, surgiendo directores como Alberto 
Isaac, Salomón Laiter, Juan Ibañez, Carlos Enrique Taboada. Es-
critores como: Juan García Ponce, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, -
José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez. Músicos como: Ma-
nuel Enríquez y Joaquin Gutiérrez Heras. Estrellas como: Pixie 
Hopkins, Juliln Pastor, Claudio Obregón, Julissa, Enrique Rocha, 
Jacqueline Andere, Enrique Alvarez Félix, Lourdes Guerr~ro. 

En (1966-1967) la sección de Técnicos y Manuales delcSTPC or 
ganizó el Segundo Concurso de Cine Experimental. Se terminaron 
siete filmes, entFe ellos: Juego de Mentiras de Archib~ldo Burns 
basado en un cuento de Elena Garro El árbol, El idoló ~de los ori 
genes inspirado en una narración de Julio Cortazar y'.Ei periodis 
ta Turner de Osear Menéndez, en el reportaje México blrbaro de -
John Kcnneth Turner. 
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En este evento el primero y cuarto lugares quedaron d_csier

tos, el segundo. lugarcorrespondi6'a El mes :,más cruel de' Car,los 

Lozano Dana Y, el ~erfe;*Ó: a :ya,, cin,~k ele Archj:b::i\d,() Burn~ Juego -

de Mentiras.:, >}\) ;;;'~,, :,/,:i ~·g_,'}'_~ ',;,'~,:' ',''.f'>~'.,:; ,' "-' 
'"·'-·': -

Este del -

~;~:;~:=~::i~J!:~t~!}f ~f~g~;~;n,~z~~~:::;;;~~t~:~~~!ri!;:.n :::~ · 
ción de la, Cin~ie¿-a Nicfonal (l7 de e~ero 1974) C:o'n/1a finali--=-

dad de re~cat:~Vi: cuidar, preserv::X:r,' _dHundi~;i'.ntÍcst~a memoria -
fí 1mic3: im:ig°'Ur;ción ~de:l · i::e1ífro 'é.ie'c"°capaC:iü2Yóii tine'rnatográfica 

(Julio de 1975) para fm:mar técnic~s ~apaces de l()gfar una ele -

vación artisüC:a ,de nuestro cine. Proro9ción, de una n,ue,va gene -

ración de;ci.neastas: Jo:.ge Fans, Felipe.Caza'ls_'~,Í}~rmosillo, Ar

tur,o Ripstein; Julián Pastor ... " ,, La sémiJ,laipara la creación 
de un n·ueV_o. -~-i1~.e .estaba plantada. .·-.::,._-:¡;. ;-~~é·.· 

p r º' ~ .~~ ~ 3 

:nd ~i. ~~:; =~ : = :::~:. ·:. ~~füí&~~~f il~rts~: 7 
:: ~~ !: ; no 

que no ayudar~n a su desaTrollo: la claus;~i:~:';del'. Ba'nco Nacional 

Cinematográfico, el regreso de los prody~tÓre~ ~~ivados, el - -

tiempo de pantalla concedido al cine e'xtranjero, la cost'osa pr~ 
ducción de tres o cuatro películas dirigidas por extranjeros y
como remate el incendio de la Cineteca Nacional, el 24 de marzo 

de 1982 en los finales del sexenio, consecuencia de falta de -

previsión y negligencia de ias autoridades. 
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Al desastre surge una respuesta de la sociedad, se desarrolla 

un vigoroso cine independiente, grupos como: Cine Códice, Cine -
Testimonio, Cooperativa de Producción Río Mixcoac, cineastas ind~ 
pendientes como Ariel Zúñiga, Joskowicz, Osear Menéndez, Eduardo
Carrasco, Margarita Suzán, la intervención literaria de sindica-

tos avocados a la producción cinematográfica (SUTIN), y desde lu~ 
go la copiosa producción realizada por los centros de enseñanza: 

Universidad Veracruzana. María de mi corazón, Hermosillo (1979) 

UN . .<\Jl.1, Ora sí tenemos que ganar, Rat:U Kamffer (1980) CCC, Polvo -
vencedor del Sol, Antonio de la Riva (1981) CPC, El niño Fiden-
cio, Nicolás Echeverría (1982) y otras muchas más. 

Ahora no se puede anunciar el obituario del cine mexicano 
aunque se encuentra herido y lo acompañan "ficheras mafhabladas" 
y "pelados sublimados", 
"traileras". 

"braceros" "polleros" "burritos''.· ·y' - - -
, ,, . ¡ . ' 

Para subsanar la sit,uación el Instituto Mexicano de Cinemato

grafía y el Sindicato.de Trabajadores de la Produ¿ti6h Cinema~o-
gráfica, lanzaron la convocatoria para el Terc~r Conturso de Cine 

·Experimental que está por concluir. (*) 

La película La banda de los panchitos ha dado.mucho que hablar 
y siempre es interesante conocer la verdad. ·· .. ', 

"Fue muy difícil la filmación de .las escen~~, tuvimos que co!!. 
vivir con los verdaderos "panchitos" y otras bandas, para darnos
cuenta de su problemática y poder transmitirla''. · 

No todos los días se puede mostrar una 'i:l:lalic}ad ·tan dura con 
objetividad. 

El director y todos los participantes eh el,~ilm~ tuvieron 

(*) Excélsior 23/abril/86 Espectáculos 



que poner todo su esfuerz•e> ¡¡z-ara obtener una película de cali.dad 
sin contar co·n . .:recursos .s1aJf.icientes. (*) 

Que me ma t:~n'J~·.: 11~~ t.ci:Z particip:lrité cri<eJ,; Conc4r§O P. tiene -

graneles deficf~.lZ~~<l~·~~;~~üvas ,de realiza~~~e.·~n1i;>i.e~€~;a"~f6ri, -

:::~m: ~ t: s:e~~~¡~~{'~;;~~it!~:: _ :~r S~~;;::a~ 1:t~a.-~g¡~··~~i~J~j;~~¿i=~~ -
como Ferrusqu:i1;ia y.Hü¡jjl:i'erto Cabarias).;qu~ ~;cifi',{!{$l_¡i'.p;~i~inél.~a 

:--::~ - <.~- -- ~ ~ -_=-:- -/' -·:-·.-' .-·;:-;·· ·~,:·- '·.:. '• .'.--~--~=-·---~ '_~\>~ ~--e,_ 
:;_':~~-~': --:;·, ' .. ,--'. _,-_,,_ '• '~---~:-,'-; 

" --~" . ~-,e' -·;:·' ~--- ~:;;(.;~:'. ·/:~ 
oportuni daci'. es~"¿_,l:D.r;'' 

'"' ,- . •-'-' 

Se trata de·_-,~;~i~;.'~~i);i:s_qc1].¡js• qii_ei~y~ cont~1N~ :~1ri:: t:t9'Va:dor cíe -

en cada 'siü~'·a:·<l~H<léUhiei~i~ ·;",· , "·· "~:. ... go, 
_,.. ···;. :;. _,__:.;, -. ' ' .. : 

en 5 ~1\: ~ u~!.;ei,mn\.:f;·.;u\·!·fr0•.•.,· ...• e0 .••. 1~c."1¡.:~d:! "0ª.J.·.•·,····fa'.l~P.·~~.ia.·.•·.013.ief a0.¡".···· '~a~~l·~.'.'.··~a~,n~~1~~m!"l: d ;t6{{¡,,,t:·~~*j :• d:u ~ :: ' 
c::impesinos> . . ...... ·.. . .... · · ~ h~~;t~S¡~'4f'a.rlo y luego -
se suicida; ;;;;;-:.·, •·· " ''i:,;;¡j!~;¡~; . ,·i.~'c' :·;~· -·· ·LH 

.\:> '·· - . !/'. ,·--

·,,, > <¡ ~\ ... ·'. •.• >'' 1 ,).; ,,,.,-: __ >· \:,.,;_·.·.:·,··-~~,·,·.·.~:>< -·:t-:._-:;:-~-,' "~- ,\,. 

eiiHencia L de una acEl 
- ~'.:~i-Ef~'~·~'~'..-_~i~-::·:-

El 
58 

El az-
~;;'.~.-~;{.y.'. 

tecas. .. ~-.. .¡;, 7, • :• '} .~fC1'2ü ;:. ·x~t,: 
·_:,·:;q 'f·~- '..;-;:_'·'~;{'·- '/j ' ., '~ ··,.·':!;; ,., 

;::,. ~~,:.~~~~~1r~f~iti~~r~1~!~~tf~~~i~~z~1~~~~~r:::·~: 
El ·úl t'imo'·ls;;tfri~ kis'tci'rÍa de amor. entre Ün ~·e6ri ·de· la hacien 

da y la hija <l~'ú~-~ti'.~ri;? . '' 

(*) Universal 23/abril/86 Espectáculos 
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Es una cinta que "desaprovech6 la oportunidad del Concurso -
para revitalizar al Cine Mexicano''. (*) 

El padre Juan otra de las cinta~ presentadas, aborda la pro

blemática de un sacerdote que se ve "tentado" por el sexo por -
la forma de vestir de sus feligreses femeninas. Recurre a las -
autoridades eclesiásticas para que le autoricen prohibir la en
trada a la iglesia a quien vista inconvenientemente, pero no es 
apoyado. Presa de fantasías heréticas, pasa un tiempo en un sa 
natorio, al cabo del cual regresa con los demás sacerdote.s y no 
pudiendo vencer su problema, opta por el suicidio. 

Aupart narra esta anécdota tratando de denunciar el mundo de 
la religión y el sexo, pero sólo consigue una aproximación su-
perficial y cae en las mismas tram~~s de la~~irita~ tj~e abundan 
en el cine mexicano. (**) · · .· ·· .. ·.· 

Las películas que han destacado ~n el~vent~ son: Crónica de 

:familia, El amor a la vuelta d.e la esquina, Tanathos, El omblj go 
de la luna y La banda de los panchi tos, pero .en las otras cintas 
también se puede apreciar aciertos en· ia prc)duc'ción y. dirección. 

La muestra concluyó ayer y la importancia del evento está en
que se apreci6 "un cine trascendental por la originalidad temá-
tica y los aciertos generales de los ya mencionados cinc;:o filmes". 

La opinión del ptíblico en general es que por fin en México -
se ve un cine diferente, con nuevos estilos de la narrativa en
imágenes "propias", con las fallas naturales de aquellos que -
por primera vez realizan un largometraje profesional. 

(*) 

(""*) 

Excélsior 
ibidem 

25/abril/86 
26/abril/86 

Espectáculos 
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Se recogieron opiniones de los asistentes, algunos dijeron 

que lo miís impo-r.tánte fue en forma 

realista. 

pect 

está 

ción. 

ble y su 

páriC::hitos.es · 

una realidad social, l~ juveritud 
hacia -

ciudad. 
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Los directores de este certamen necesitan nuevas oportunid~ 
des, para no quedar en directores de una sola obra. El "oficio" 
es muy importante. para que estos cine experimentadores cuajen.(*) 

. -'-j:·~~·. '~;;:'_:1:.>':-0/ f.~.:<-i·\. ,., 

La cinta por él dirigida El amor a .la :V:tieiN' a~<ia esquina 

retoma un tema muy usado en el cine nacfonag~~pero 17e::';c1.a un trat~ 
miento diferente, actualizando el tema y aplicando los avances en 
el lenguaje cinematográfico. (**) 

El ombligo de la luna fue la última cinta que se proyect6 en 
la Cineteca Nacional, de las participantes. Dirigida por Jorge -
Prior, pertenece al géner~ de la ficci6n, traslada al espectador 
al futuro, en la que parece ser una peregrinaci6n azteca en busca 
de una nueva ciudad. No presenta una tesis filos6fica, ni trata 
de reivindicar los orígenes del país, es solamente una diversi6n, 
en que se juega con lo que podría ~uceder en el futuro, de como -
actuarían sus personajes. 

(*) Excélsior 

(**) Ei Heraldo 

27/abril/86 

27/abril/86 

Espectáculos 

Espectáculos 
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Al prcgunt4rsele en qu6 consiste la experimentaci6n de esta 

cinta, así como ~e las otras nueve del evento .comenta:. "El térrn.!_ 

no confunde" -reconoce- Prior. Se convoca ~- ~Tl;• S°;.n~ürs,}> de esta 
naturaleza porque no se le puede llamar c.in'l:'!iProfi;!sional·a<lo --

~:· c:~s:::";s~i~~f ::. :~~e·~;::, ;:~==~{h ¡~gtií:~~*~~~~f ~1§:~·~ 
no tenemos p~r lo tanto e], acceso, mas_-~u~7;P,.i?fm;iJ:JcQdp'¡Htle 'se - -

~~: t ~: :: ~ 0:i~:1d:ri::¡:'.,~{~~-~::t6;~~t}~i¡~r;~~i-~~,f H~~~f~~-~~~~{{-~i-:~; :i ~ 
:: d~~ c:::r~-~~~1~~~c~~x;~~~f~~f ~R;~~~~sf R!:~-~~~~!~~~~~rz~-~~Zvi·e-~te -

. . : .. -:·:~l .-;t-~· -~~~%~:;~"; )r -~:~~-~~~~>;~~ .. ~ :~:,~;-~:-;'~~~~;~---~;~-:~/, ,. -~~:-_·:;~:<~?~;;. =~,,- -:~~ ·7;-~h~i:~F- ~. __ . 
La película ·_Ta'náthos·:dl:rlgfda ·por-Gri's:._t:ian:, GónzálEl_z aborda 

el tema ele lá- muÓi:·fg> ;e·- - <'-' -<if~·~-,~,·-;;:c' -_ ~-"F'-¿;::'-'i'.•!!c¡·,';;!«?2•;'\•', , 
-···- -·-:.:·:.:._:.:,.<~_·, - ···~~:;::·:· :.:- - ~-_.·: _:_., ~'·.·· -;: .• :·:::_- ·.:~_::. !)_·•.. r: .,:---, ,,.. .,.._··> ~;·, --
.. -,·:~---~~~~-~ -~:;~- -7:'.~ ~f{~s T .~f · :~-;~:: ,;~~<.-·;~l:~: ·'- >. Ú-;~-'t.>:; -_ 

fil 

me no es 

rentes. la-

por 

una ~."}f· 
J< 

La con 

·- -·<--'·->- ,_¡ ·.·.':·;,-i 

El por 

las 

ron 
,,:;~· .. ,, . _•:o-~;~-~-:~::,~ ·:_s_~ ~>.-.·~,,__:,;: .. ·.'::.\ :_·. · :'" ~:<'',:'":'' "1,r··i"-.-.p,.-:·c·. 

Es necesar:: U~i .. ~Wi~~j~IJf~I~i:~ y p~¿tt::i.~%~~~ ~as cin 
tas que resulten trilin:i:ar1t¿;5,;.' -

(*) Uno más Uno 

(**) Excélsior 

- ·, . '·.' ·:·· 

27/abril/86 

27/abril/86 

Secci6n Cultural 

Espectáculos 
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Este evento es la única posibilidad que tienen los partici
pantes de ingresar al cine industrial y una de las pocas oportu
nidades de cambiar la técnica y la temática de las películas me
xicanas que desde un tiempo a la fecha explotan temas morbosos, 
corrientes, y en general de muy poca calidad. 

Se perfilan como triunfadoras, según comentarios de los - -
asistentes: Amor a la vuelta de la esquina de Alberto Cortés, -

Crónica de familia de Diego López, Los oanchitos de Arturo Vela~ 
co y Calacln de Luis Kelly. El resultado se dará a conocer es
ta noche a las 21 horas en la Cineteca Nacional. (*) 

A pesar de la crisis económica que atraviesa el país y los 
problemas y deudas contra.idas por. los.cineastas participantes,
el esquema de producción cc:ln que se realizaron los filmes puede 
ser un modelo, para 9bt~11i:!i'.·P~o)'_e'(:tos fílmicos de calidad, a un 
costo muy por abajo, del.;qú'~'.'se maneja en las producciones nor

males. 

Es muy importante que se respeten las bases de.l .:Concurso -
en cuanto a la adquisición, distribución y exhibi~i6~·de~las -

'cintas concursantes, a fin de que este estímulo 
en deudas que arrastren los realizadores. 

Se invirtió como promedio en cada película 20 ~iliones de
pesos, 15 millones en la aportación del trabaj6 dé 16~ ié~nicos 
y 12 millones de laboratorios y créditos por equipo de los Estu 
dios Churubusco. 

Lo más importante para los concursantes ahora que las cin
tas han sido terminadas, es amortizar las deudas que contrajeron. 
Los premios son muy importántes pues además de alivianar su deu
da, la exhibición de las cintas triunfadoras será en el mismo --

(*) El Heraldo . 28/abril/86 Espectáculos 
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orden <le los premios. El primer lugar se e~hibirá en tres meses, 

la del segundo en.cuatro. meses. y la del t.crcero en cinco meses -
~ . . 

<lcspul'.!s <le laprcmiaci<)ri. L'as,cintas restantes seguirán un. orden 

con la misJ11~);7~¡7A~:l~{;1~E~~~.· }~·~;c,,:,_·~~i:t. > ;'~ ~-~ '''i; ,,, ·: ). :¡ .;· 
·,- .•;. -<: .,, ~ r ' ?i:f:~ ·~-.;: .'·:·~. 

Se 

en 

Las películhs ganadoras"dé los tr~s primero~ lugares fueron: 

El amor a la vuelta de la esouina de Alberto Cortés, que narra 

una historia de amor y de;:solaci6n en una sociedad de concreto: el 

D.F. 

:: e~gundo lugar correspondi6 a Cr6nica de familia de Diego 

L6pez. Además de la anécdota que relata un hecho tr6gico, aborda 

la sustentaci6n del poder .de ciertos grupos políticos y su forma 

de vida económica en este país. 

Arturo Velasco con't~;banda de.los panchitos .es el ganador 

del tercer premio, .ú~.¡¡-.h~st~oria de jovenes que crecen en un mun-

~:a:~6;~i; e:~af0:t:~f.'tt:;~·~:~%1t!~~·d:kff1:_*(~~{esF.~es fa . ante es ta si -
·., :.-~~ ·. :~.·· :_;;.,. . ;~; 

. ··~ . .. '. 

No obstante -haber ~prgme'fid6 lás aütoridades. un gran despli~ 
gue de publicidad para la; ~intas termi~ad~s. s~ proyccci6n en -

(*) La Jornada 

(**) Exc6lsior 

(***) La Jo1nada 

28/.::ibril/86 

28/nbril/86 

29/abril/36 

Cultural 

Espectáculos 

Espectáculos 
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una sala de la Cineteca, (la cual cuenta con una de las peores 
proyecciones y •onido de la ciudad de México) se ha hecho en -
silencio. La asistencia del público a pesar de esto ha sido -
buena, lo que demuestra el interés de una porción de espcctad~ 
res por el cine nacional. 

Es u~a hazana que este grupo d~ j~venes cineastas, haya -
reunido con amigos' familia' etc. ·una buena .suma de dirtero~ para 
producir diez películas. ;; _,. · , ___ . 

• ·" ~- :-·, . o - .,:-, :: ::~:.~ :~~,:. :'~ ,-:· ::'.·:·_).;.-:¿~:~:~~.-::;--~ ~; ,_ 

~~::~:::: :~~:=~:;, ::~~~~!~:;~=~ 1!~ !~:;:~~ij{t~li~~~,~~f:~':~n ~ 

!: :~~:~::º :~=~~:::~ ::::: b:~.~:.=t;~~~!~*~:t ;íilii:~~w==~· 1: 
rio .:· 1 :n~::::::n ,~:· .::~:~t;glii~~r~~J!~~i~}~!~t~~:~~· 

. dad es de 1 a industria . . . •·· ·:: ~':W:;~ji"~~:: ;~~~-c.;;;~'.i~¡;;~~~~¡·~:;(~b~'¿fj~t-~;,;!-• 

El di ~~c::~r A~ b~:t:u~~::é:e o~:u::~:~:a!i~~~'~?'ff~!;~~e!::: -
bién obtuvo premio a la mejor fotografía Guqiermci· j\favarro y G!!_ 
briela Roel estrella de la cinta, el premio ala mejor' actriz. 

El segundo lugar fue para Crónica de familia, tuvo tres 
premios, mejor argumento de Diego López, mejor guión de Juan To 
var y el segundo lugar del Concurso. 

El tercer lugar fue para La banda de los Panchitos y Mario 
de Jesús actor de la misma obtuvo el premio del mejor actor. 

(*) Universal 29/abril/86 Espectáculos 
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Enrique Soto Izquierdo informó que estas tres peliculas se

rón exhibidas cQJ11ercialmente en un lapso no mayor de tres meses, 

y junto con Sergid~V&jir entregaron un diploma csp~cial a las -

diez .cintas par.ticipantes. 

Cala.cári d.-Kt~a \1e co~tc ir.fantil recibió cinco diplomas: 

mej•H ambiéntac{~~~'Ja.+a~L~i~ Kclly y Mario Mcndoza, mejor m(1sica 

la Eduardo Diaz 

Luis-

La 
habitan 

grandes Fer 

(*) ibidem 30/abril/86 



El viernes otra cinta Que me maten de una vez de Osear Blan 
carte, en la qu{J el grupo "Circo, maroma y teatro". participó con 
constancia y amor. Destaca la labor de dos técnicos: René Cerón 
(sonido) y Sigfrido García (edición). Actuaciones acertadas como 
la de Ferrusquilla. Desafortunadamente es fallido el desarrollo 
temático, en que se muestra a la muerte obsesivamente y que es -
de una gran significación. 

Tanathos proyectada ese mismo día recoge la misma preocupa
ción, de que la muerte está muy cerca de riosofros. 

,,' .; 

Escribí: "Argumento que se aproxima a :io .'que·· p'odría ser con 
siderado como una metáfora sobre el caos·~ ;'.t.;No ob~tante excesos -

. ' :· ·':\' :,' ~-' 
circenses confunden los conceptos". ·:·-·?:·t;·:·:.\~': 

·~-·-: ·.- '-:~: :\: 

El lunes 14 la proyecció~ de un iÍÍ~~-~clcii~~'ia'.iiZ~~n1:e fallido 
El padre Juan' la misma tarde una iiiferísa'?éirita .tróiiIEa de fami
lia en la que Diego López expuso ei -confl:ict:o 'generacional. Mos
tró con gran conocimiento situaciones d_e las clases altas de - -

nuestra sociedad. 

Obdulia proyectada el martes 15, narra una interesante anéc 
dota que desafortunadamente no encontró el camino para expresarse. 

El día 19 ví Calacln en un gran esfuerzo a la vez que inge
nuo y laborioso por reconstruir nuestra identidad con los simbo-
los de la muerte. Es un trabajo organizativo bastante bueno (edl 
ción, corte y montaje) dirigida por Luis Kelly, que nos lleva ha
cia donde todos vamos, la muerte. 

El lunes 21 asistí a El ombligo de la luna de Jorge Prior,
también egresado del CUEC. De nuevo el tema de la muerte, en la 
narración el regreso hacia los orígenes de nuestra cultura. Desa
fortunadamente la organización narrativa no es buena y tampoco 
los dillogos. Tiene dos muy buenas actuaciones: Darinka Ezeta 
(América) y Ernesto Schwartz (Hernln). 
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El dia 22 los miembros del jurad6 nos reunimos para la vota

ción, que fue s~creta, ,'pe~sc)n¡¡l y esci-'ita~.Arites comentamos las -

::" ::"~~::rdh~~~~~{~i!~~:f f(~!~~t~,\~t=~~[:~~~it~f:~!: ~i 'º. i ª 'ª' 

mo' ª ~::o:;::t;~!ll~~*íii~Y!W~J:~·1~!~i~:g}~J~~p'~:·.l~~·;:,~ i:~~: 
pan tes en los,•tel'.Z:c<=~l1Jl,S:':'~e:~111c:.o~ Y-~~ec;actH?C::1()J1'·< ·J,os resulta dos -

<le 1 Con cu r•~ ·Y·l~,t~¿~~~~:~w~·~'t~~:f ~:r ; ; 
ca

la 

Los 

José 
Sindicato 

que es un 

gaclo a su 

que 

de,·la Cinete 

1a pr~ 

del 

tas en la -·· 

:~~:~:~ ·:: h!:~f f I~Iif f f~~fa{=~~E~.r:::~f~~:~::.~ ::!º:::º~~, ~ 
·;:_)~-:;.·-~ 

. .'·.~~-,~~~~S/, o~~t~:~~'.;o:';" ~< .7~-0~~>-~·<' "'-~ - ·- -· :·.·· 

a 1 de P~:: ó t :~b :;~,~~i~~~i~,~~~iO,~~~~;,id~~ :~ :i't::~:º¿~:' S;;~: 
que redundará en-l11ejo'res-_po_sibilidá<I7,s'i,;de> prod.ucc#m, distribución 
y exhibición de i';a-kr~~Iri't~s: liie:1:on~i'~"~':f< ·· . - · -

(*) ExciSlsiOr · 30/abrU/86 Cultural y El Sol de M~xico Espectáculos 
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Por su parte el titular de IMCINE, record6. que ·los dos ante· 

te. 
obreros::·~.s~·Ú!\:g~,~/f,a·;t;,'!~5~~~:ri.:;c···· .. ~.~;~.•.'..f.··.·.~.-d·'.t.•);~-~~:~Ah~.···~·~¡~cendc! 

.;::.· . .:_,({ .:': ;¿::.: ·:f'' ".:. :._':.; .. -~:¡·.· ·~:-. ·:.~·. -. :s·,'.,, ·.:e.. ;J .- . _ ... \>>:-): 
'):_:~~~·:. :. ·-:, t:~.'~~,.. :.~:l:.: ·:~;~- ·::,' -~-~ ,1' • ... ·:>-i :-~·>~\~:; .. -L~--~·"<X::~Tf: -~·~ ,.. '.,~· . 

la 

Las 

que vivimos Ye' 
en el país. 

.. ~ ~:~~} __ ·Nt e-,-

cine-
=; - : -·~ ·~< ·;; ff :-,.:- -_ ··-. ·:' ~,,.~ .. 

)~'..:~~~~:;~~i~;:·,~~~~::'.;t;'t·j;:~;-~~~ 
'"-.-~-. ~: ': 

Afirm6 que se a;o.y;_:;~ la explotaci§n"···co)nerci'al ;de ·.~stii'-5 cin-
-: .. - -.-;, -;·;~~:'._ /?,;i:~frf;~~~~-'.'!:~;~~:'.;:::;,:;: ;-8i:'.~¿ ;c,,:=~-·:~J}-~;l~-~ -:.' .. • -,:_o. __ ._,, ___ ,_ • 

tas. -:~: ;::. , . :.·' >! .. :;?'.: /:~;;.~i~}~·U.f · ' - ' -
• -. - '. -:... .;·-. -/l -:¡;;(S~!.:-~};. -~, . , -

;~;~~~::J:~~!~~~;~~~;If f ~~l~íi~i~Jíltf lf !~~li~:~f ~~~I~If~~~~t 
<·. :-:~· -/~: >~/·' ;'.;ú,J~{/. '.:' 

La mayor parte d~~~ió~iiJi~'ii"i'E'f:Pit°~~esi~~e'riip_ezaronc•á tramitar el 
continuar 1:ilmando, qúe ··evitara que sean d:i.i-.ector~s 3d.e una sol a-

cinta. C*) 0,;;C' 

Sopla un viento de renovación en nuestro ¿in~D;1..1~~ii participa!! 

tes demostraron su talento, lo que aporta benefi'c.i15sr"a: nuestra in 
·. . . ::.:- ..:;·~·· ... ,~~L ·;.~; :~; '.> .:--: 

dustr·ia. Al Sindicato y a las autoridades de .. cine• éO,rresponde 

darles apoyo para que nuestra industria cambi~ !''·•~:~t'~.~eche las 
innovaciones de estos j6vcnes. (**) 

Enrique Soto Izquierdo titular de IMCINE .dij~) ~J~ el cine ex-

perimental conlleva a la apertura de nuevos caJ1lin~s 'eri el cinc me 

xicano, y que ~ste no sea el patrimonio d~ pequefios grupos. Se 

compromcti6 a buscar formas para alentar este tipo de cine. 

(") Excélsior 

(**) El Nacional 

30/abril/86 

30/abril/86 

Espectáculos 
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Por su parte Jos~ Estrada agregó que ojal~ el cine experime~ 
tal no fuera s6~o un concurso~ si no un estímul6 permanente y 
que contara co11.\un ap~yo continuo. 

Entre 1~ s ~~\;~; ~t,e S,; es tU~o Je S 6s H.; rA<Wd~ii:;-,i~~~ ~f j;~Jia r. -
de RTC y. muchas;;:p~rsorialidades de lá 'ih~iij,t~f~'i"~_,;; ~;~>1~f"'i''>< 

- ;\:-.¡.~:~·.·, }k~~~.r~ ., __ " :> ,~ ~ .,~--:~~~, ~~-~---:~}t . .:).,'·-~-~:0 _._ t;,,.;, _:-:.,- -- · 

, us ::;: :::p =~~~;;~,~.!~:r~:~~J.~ti~5i4.t~~i!~~~~w~~l'i;;}~~if iie' 
--·,·-~-~~~;,::.:.fc.-,~~-;;'.i-~ 'f·c·.~-; ' -~"' :; : ·_-):~~ .,_ - . .-:;·.· -- ';~· .:: . . _o: v• - ~ :!> ,_¿.,._::-?::~~?-~ ,:;~,);~f~-<~;~->~'~i {':::.:r-

- ----=.::='-==-- .-. ce;.,_-.·;:._:-- .-¡.,.-~~~~~¿G'°'-Sc..~~~~--;;;., "<-~.Lo-~_;_..,-_:~:-_;;.:.· ... ::::_.-,_~_::__.:.-:_;-_-,__·_-:.;_.--· 

~ .. ~::;:;~:::"~ií~1~1~~i-r~m~~1ii1;:~r~11it~t~~if 11~~=:-
Enrique Soto lzcftfferdC>. ···· ·· · ' ;• "' :t· ;. 

\~( ,. I > ' ; : ·· ;, · ·· ;.,_; {'' :, ;· .. ;) } .}e, }yt¡;•:< '· , , 

~::::::~ ~~::~~i~~~~j~~;~~~~~r~~~,f ~~if~~~~~'i.lii~~~tf.!~:~--
--~;''.-';;,"~-:;;e· __ ., ··_:,f¿:.; ,. "-:L,-~ :.~;~· ·.,'F:_' · •. ~:'"': ~'. •S-·0-.'.-_ó;~" -o-·-(:;-S•,.:: -· ·:1:~ ;~~?~~:· .. -
,__ .-.: ,,, . ,,_ .~;_-:·.+~:r::z~>:_:=~: .~~:;._:~~~: _-;;~:-~~t·:/J:;- :·:~:-, ,:,~:· ~( _ <~,·:.: _ -: 

cen ~~:: ~!,!t~~í-~*nf:f ;;!~~;f ~~\~1~f i.~~~-Yl11i;,w;:';~f:jf ~. 50 real i-
.-- ·; :--'~~~~~::-.~--,~~;--~,, :~'.:"-~--?f,7:~~~-j~- -- --.-~~~-~~-~~=~-;:=~~;,-=i-+~~E== - . ---.-·-., 

Pepe Est~·~~~~;~{~~~htk''q;h~ :e~ caso '<le ndt;~er respuesta acle-

~uada de IMCINE~:}e1{0~; "rili~iliJs tratarían de' apoí·tar por diferen- -

tes medios la ca.n'.tfdaclnecesaria para ser socios mayoritarios de 
tocias· las cint-~XqJ~ ·Úng~ programadas eÚe:~•Wi&~J1ismo, esto no -

•• -. '<'. , ' -

se podrá confirJlla·r hasta el próximo vi.?.rnescri'quc se firme el -
convenio. (**) 

Se realizare~ diez cintas que constituyen 10 puntos a favor 
del STPC, IMCI~~~y el cine mexicano. Haciendo un balance del -

evento reconocemos que independientemente de la calidad de las -
películas~ todas~as cintas meret~n el primer lugar por el esfuer 

(*) Cvacioúes 
(**) Ovaciones 

30/abril/86 

30/abril/86 

Espectáculos 
Espectáculos 
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zo y sacrificio para llevarlas a cab~ por sus r~aliz~dorcs. 

Como Don Alejandro Gal indo dij o dé .ella~.~. ¡{'.E:;tas películas 

fueron hechas con sangre". Motivo por el:· ;:'~!i#d~~~;~·ii idearse - -

una f6rmula para que sus productores salden::.~t~éa~~u~~sy .recupe
, ~ .::.-,~:~-~ .. _<: ·~L~S~~:·:~~~ ;;\;::_-_ó--ren sus inversiones. 

-:y 

Las declaraciones . de funcionarios de;. I;~i~i'.~1<J.~iW1 · STPC en 
··,"' - _: -;--·- _-, - ~i~'.-~ -~<. ~ f° ,,:_· _·:::.:.., ,: . >--·-·- ::.:· -_· 

el sentido de que se apoyará e increm~entará\;is1i~¿fl:pr8'c1ucC:i6n fílmi-

ca y los planes que existen para este:.:fi¡f,;'.;}~;zj~.\rc;'<:&~rtjür todos los 

::: ~:e::;:::n:~ :~:·~. d:_rf :.~~;~it~}f Í~~~~~fi¡';f ~j:~~:h ~==~::~" 
y voluntad política. ·-~~·si'.:',' .;:-.;·_.,;.J;.~$~;;~~· ::}. <)?.'\ 

:: '<. .~, , /,: ,":!« - -.. ·- ":~·.· ··:;- ·.--;;;¡ - . , ,,_ 

::, e::::~:~:::~' ~~~:$¡tta~!~tf ?~t~~f !Jf ;:~~,',~tf !:~,!' ~:· :~~:; _ 
-,~:·,' \ ".; .._. 

Hay promesas por ;~~:ie de: las autoridades -de iÚtINE y de -

STPC de renovar el cine mexicano, gracias al desarrollo y éxito 
del Tercer Concurso de Cine Experimental, que ha s·iao· un es-tímu

lo a los nuevos valores, ademá~ de propiciar planes para conti-

nuar ~on la producci6n con los mismos lineamientos, ya que ha --

.sido un éxito. 

Enrique Soto Izquierdo, entre otras cosas dijo que "La vía 

experimental es por excelencia la vía de la renovaci6n y el pro

greso -agregó-, y en este evento se tocan temas que constituyen 

las revelaciones del momento en que vivimos: la margi~élci6n de -

la mujer y de la juventud, que son testimonio de nuestro tiempo 

y de la libre realizaci6n cinematográfica del pa,ís, _que el Esta

do apoya". (**) 

(*) El Heraldo 

(**) Novedades 
30/abril/86 

30/abril/86 

Espectáculos 

Espectáculos 
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Gabriela Rocl ganadora corno la mejor actriz por la cinta -

El amor a la vu~lta ele la esquina tal!lbi~n galardoneada como la

mejor en el ~oncurS,0°,
0

cli'j~·que<~s~e"l"ª qúe l.asautoridades de ci-

y-

que :;.~~:_:--~~·~4:~- ·-~~:~_<:;,~'-~ ., ~ -- -··' -~ /. _··:;,·~.- - ~-; 

. ,._. :::<:'.f-,_..:: _._: - ,.- --"- ~-=--~-.-. . .. , ·4_:.:~-;~'.~~/~> _. ;.:~k,~·~~,<-·:;;~. > :~.',.;_~,¿,:~---~:.::-<~~~~.'..:; ___ . -~·:.s~: -. :~: .. ::.;.-.,~=~ .. ., 

;:::::;:;:::ft~f ~:~i~~!gl~f f }f ~~{~~~i~[li~l~f~~~ii~f E: 
ral, añadi6,. 'lQueremos;rnás'.pelíc_µl·as:•.;y~~::inej ·· · 3:cónte.nidos~''J lue 

' -:·: . . :/_-,~-~;.·~_:; _, __ .: ·,.. -'":'!<·: :_::-_\-~.,..:-~:~ .· -:;-,;:'., ?};:.'o:¡'é-:-:~~-, ~~;;:-· :; .. ~~:~{~,;'-'.::,,;:·~:~{-._ ~-~:__ -;f:g~·4;;t;{~~ ~ -;·;:.:-:;:_"_; ·.·. -~ :~> «_: .. ;_·,_- -
go se refirió ·al Pla~ de :pomcnto:;ál\Gfoe;Ex_ .. _. cd."ine11taL : · 

.·::··-~; --~· .. · ... :·~:; __ ::!.: •:'·~.-/:{ ··:-::-::· ,,,, ;.c~ 

te 

un 

bién que se b1fscarán 
- ·, -;.,-;,..--, 

que estos j6venes se 

;'"•.·d 

: ·, i:: ~- ~· .: ; .\~~~-·- ~~-:·: > ' 

Luis Kelly se quej6 porque ia~':21riias p~~~-'~t~.~~iico infa~ 
til son consideradas dentro del género chico. y ha ~Üédeh compe

tir con las demás películas, quedando prácticamente fuera de la 

premiaci6n, que no ayuda a su recup,fración, ya que los premios -

consisten en que parte o el total d;;;:·:·'-la ,aportación del Sindicato 

y los Estudios Churubusco, queden s~idadas. 

Después se prosiguió con el festejo. (**) 

(*) El Sol de México 

(**) El Día 

30/abril/86 

30/abril/86 

Especttfculos 

Espectáculos y Uno 10ás Uno 

Cultural, 
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Calactin cinta producida p.or un 'grupo de j6venes cineastas 

"Emulsión y Gela·tina" al hablar de :;u película se entusiasman: 

muestran fotos, narrai:i la: his'toria~·';; 
·.\ '•" r-::::r··r ·:. .. ::_··; ~\-.~~;--/' ·:\ · .. :t;,,, . : ·:»{ _:~.::- :;;·/_·:~:-~-- <t \.··.-:· 

expi::~ 1:::0~ ª t;: ~,:;~{s~i-lt~~~~~~~~~,i~f ~~¡~;i:~~~I:;~:~~~;~ 
tación, música, ejecuc~6n'.)nusit:a:l,'sonido y edic:.i.()n');;;se llev6 a 

··; ·:t-.·-~,:;'.":;'.°. ·.:<.· :. . .! 
',• -': .. -~ ~'."~~;;,,:.:-:,:: ,._ " .. -:?'.::· ,· -;_· :i"'' '·-~.. ,,~:~~ 

:~:.:~.:::~:r:~~:.f ~~~if !~~!~t~~~i~itl~~i;~{f ih~:r;~:~ 
cultura. . -.i::.: ... : • .,,.... '\'F ,,< ,... .. ,.;. ····'•': •··· i·>T:i ·•· :::·:.,.·.;« 

: :·~ ·~}q~, !J,.;!.1:,· , ·< <"i ,r· .· :?;';!f'.;§X· :;.";_;f;,.:;';\ ;e e:, 

pub ,~:,~::s::~~¿~{~!iJ~~~~$i~~$t4~~~%~~~r~:~\~~~~;~ =u~· -
la habia prometido, .no'c'ulllplieron. '''.."::·· ·· '(<:~ e· _ .. 

Su costo fue de veinte millones de. ~~s6~, se ... r~~~~ri6 a. pa-
rientes, se rompió la alcancía, se endeuda"r6n''. ·· ·· 

Se quejan en primer luga~ de que .. no cumpli6 la. ~i~mesa de - -
que se exhibirían con publicidad., ·El de.siriterés d~ 'i:~·~ autorida 

des que organizaron el evento:. No saber a que atcn~:rie para pa-
-_: ·-:_· ·. -. - -_:- .. - :· ': ·.· . - _.·; --~-- '~-·.· .. ~:;- -!_'-':''~:_:·._·-:-·--. . -~ 

garla deuda contr.aída~y i'a:~r~~t:a-de~~cc~si~ili-d~á~d,;;;·~:~i~s ·funci~ 
narios, para una. pJátic~~fü1fí}'e) fi,F 4~~~5cl~;:(:l¿~i.6){t:~i incógni-

.,-, ... :'e:·:,:,·:·•·'<' ,·:.. '" .. •. 

' "'. .·.' .· .. :. : . ;:. ' ..... ·.·····•·:· ·-t.co·.: ,_, '.-·:__ .: ... ) .. ~~·:· ..• _ ;-_ . --.L :--" 
tas. 

Se preguntan el porq'ué. se organizan concursos con bases que -
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establecen recompensas que.no se mantieneri y se preguntan ¿qué 

harán estos di.er participante,s e~ el Concurso con su,s diez cin 

:~:n ~º~*~n · c~~·t?.'di·:;l~S{~·m.~f~;?~.f:tD·4{L~~f ~? ~;~,/~:;~~s~:;r;supera--: 
:_··;- ·:oo :;.<.l,~: .. 1'.,:~'.j.);' g;~'. -,,"·'."~;';,,; .t·~/; •:.> )/ "''r' . :L::-;:·:;-. -,.:: .. ,'~~ ·.:;-:'.'.·:.,:. ,.-

• Di ego Góp~;Sli'.~:~;~]~~.I~'J~',)fc~!~:~~,~~~~V~,·~~~~li~~j{i·~~~~~~~~'.~v~; la ne 
ces1dad d~ .vei:d~r>I?:it!~e~~·p,erspJ!~.I~sc: y hasta 1.Jn cua.~r.o de .su 

~~;~~~:;:~;~l!lllliil~?!¡it il~l~~¡¡;~;opero 
pe r ,::.::·:~"21t~~1ig~~iltt~~i~¡~;~;~t~f ~;.~~i~~'H;1°v~:i~:•: 
mis, la· o,tra pertene2e,.a·,los;'•h'fjos :de ex:tranjeros que se. de di- -

can a s a~g~~Y:'it_I,:'~~~-~r~-fi,~§.:,:.?n_6.l¿ÍM1e~,,tº;~~encia.;na_ciona 1. 

~~·:~~~f ~?;~~f f ~;¡t~~i;~!~~tf f ~;;f ii~~;fü:I~~f ;;~:~ :~; · ~~: 
un hecho, real'~ .,,, 

Añade que al Concurso se le llamó experiS~n~aI porque son - -

~:.::~c~~:n:;a:~; a~:r::a~~~::c=~~::d::. ~=r1::~lf!r:i~{"ft::~•;;:d~~:o~ 
res privados y el Estado. (**) f¡;< ;~\X,:'' 

:)~·:·)r~~:;t:-~.:¡~'~· .. ·· 
"':·::::.;: ' , .. 

Alejandro Galindo <lice que ~ 1, Concurso es' .. lÍ~t~'~""i·~.f.o~ de la ge~ 
te que quiere expresarse y mani~f~starse. No ·esi;aJ''d(!°fácuerdo con

su resultado, principalmente cori.' la estru~tura216ii .diámatica de

los diez largometrajes. 

(*) Uno m.-1s Uno 30/abril/86 Sección Cultural· 

(**) ibidem 



199 

"La terminaci6n de estas películas descubr:e que 

nes muy cómodas

ti vas". 

Reconoce el 

Al 

fue la 

rías. 

un guión 

der. 

solucio 

Recomienda a e~tos j óvené.s realizadores un esfuerzo en la -

confección de sus guiones, porque sin una buena estructura dra

mática, los guiones de cine pierden el ritmo y nunca sabrán el 

tiempo en que van a contar una anécdota. Es por esto que algu

nas cintas quedan o muy cortas o muy largas~ 

Una película debe tener una duración en pai}tal~;a de una hora 

y media o una hora cuarenta minutos y solamt?ii'g~¡Sa~gb,ji6~ grandes -
directores han podido quebrar la regla... \h1

}{.\ ?1:<ilY;:;';, 

. . . ,, fu~;~~'.'.r;~·~~r 
En el cine la imagen es más importaJii,é' ·q .~~as .. palabras, las 

emociones son captadas por el nervi~j ¿~,ff¿;$iZ~'.Jj~l;,f;ii";t\'~a de, orden-
confunde al espectador. ·; > 1!(1~;;· ,1._ ,.,,,,,,, :v:y. ,, .•. 

,/.:,;~··:-~>::· :,~~~~-~l <i.~~~~;; __ ~~·: -·· 
El cine cuenta 

"aspecto dramático 
cc¡ni.g~a,nde~a~~i~ntostétrii~o~; p~ro en el -

sieÚhornbre falla la obra se pierde". 

Aconseja a estos j 6ve.nes en filmes futuros torna·r i•en cuenta 

las reglas que conforman la estructura dramática para el cine al 
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mdrgcn de las técnicas que se ejerzan en la exposición de esti

los y formas de la narrativa en im:igenes''. C*) 

Enrique Soto Izquierdo ·~liÍ''ectoT. ~~-- ±~1~·i.~:~,, t:i'érie :'gra:n dnte

r é s P o r e 1 cine P r ep 1" o f,:~:sJ.g;,~~t;ic~~~~-E qs;_· •. -.•.•.. u_·e·,:_·_._;e'",.·.·_ .. :_· .•• ·.'._• •. ·.:_,,_ed··.·.·.·.~-.-· .• ne'_._·.··.·.·.··.•,·1I_·.;_:_·~.· •. '_ .. ;_ .. ·_,_•_1a·_···.·.-.·_i_'g:_._I_;rr·.·.·.·.·ra._'_: __ .. _•.•_ .• dd·.·.··.· .. · .. _ .. •oi_·_._:_ •.. ~ ..• _ ••.. _.;ªd_._ .. ·.·.·e¡: .. ·.·.e···_1·_·_·.·.· .. ·.· .•.. ~_.·,·····.:_··.·g:_ ·-~--r~. uª····· nt u.· Pr!lo 
del cine, de un cine;de'.c:aJ\i:~~-~~-J~'f~~;" •• t' > _ .,· .. _ •. _ 

b 1 ico. ·· · ·'· .,. ·;•• ·•,: .. >· .•:·· ···••:ce-:·.<·•·~··•>•.':."". 
:·/:-~t.:·~:;.~·. , ,.~;~~}.~~}: -~~·.é.-;~"::~~ ':-:-·~j~~':):~,.+~~~,.~\~·~,,;-,if. ·'· ,i~·~~r~<'~·. ,.·;::~ : :; :~:· 
:\;:¡\\>F~;~I- .-·· ·- - " . .,-. . . . ··-· ·~; .. -... "; >-" 

~=~=~i:~=~:f ~:iiit~~~?!t lt~!!f f ~t!r~~i~i~1g~;~ 
. del cine es má's.2órri1{Í~jj'i.! ".) Li~>-f~;.~'.: ;_",: · ~· ,,_c';S~:·:_:'.~ ,, 

_:~_:_~_::~'.-·._,~_-.-~~- ... ;,~:·':::~·-::f;j ~·~_:- :O:"o-~'..·~~~~~-· ~-- ;'.-,_ ·;t,· ;io;·,:~·"< :!(~L' ~~~~.::._/ ~~~\·/'":-·~--~. 
- ;?·:·/.:.»-:.::>:·· ' .. 

~i=:~~~~~:~i~l!~!~Ill!!f !tlllit{i!!lf l~llilit~~t:;;; ~ 
: :"~ :~:::::!::::;~~~~~~~f ~~~f~~~t%~;~f~~~~~:.~it!~~~~~= ,E::: 
mas de producci6n, casi todos:ellos< se<forinaron en f~ práctica:
en condiciones ínfimas.y Ú.~~6~;:::,d.'e.'..,liin'itá'ciones. En 16 mm. sus 

historias tienen más ané~dbta; 0tk':t~;té8~ia y contenido críticos - -

aunque tod~v1a insegÚ~o·s·'., .;2éJ·¡( ~f':'.ii~tento de. contarla en un len

guaje cinematográfico p~op,iq{ ,C.'··.· 

(*) Exc6lsior 

(**) Novedades 

2/mayo/86 
2/mayo/86 

Espectáculos 

Espectáculos 

de es te Con CU!_ 

falta de estruc 
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Algunas películas fueron malas, no cumplieron con el rigor 
y calidad de 1 _cine industrial, cuundo hay falta de recursos 
econ6micos se debe demostrar la capacidad para litiliza,r ... con 
imaginación todos los ele!!lentos al alcance del re11:riadór. 

No obstante las cintas triunfadoras tierí~H P,Lfib;~ci~ad de 

recuperar su inversión en los circules' come.~.c::ia,fes. 
' ' . >>~ -~;:· 

Este Concurso no ha apo,~téldó::h~d~+lluev6C~ .. hi en témática ni 

;:r •::::~::d:~c:·:~::f ,~~q:f ~,iií~~l~tb';Y:f.':~:i:: ~~:::~:~ (:; 
:/X---·---=--

Por encima· del resulctadó d~l évento, constato mi respeto a 
los realizadores, por su zran amor al cine al arriesgarse en -
esta aventura. En 1965 las cintas costaron en 
colaboración de artistas y técnicos alrededor 
En 1985 también con la colabºoración de técnicos 
15 y 30 millones que fueron muy _difíciles 

Además en 1965 el cine a pesar 
zaba la crisis que lo hace ahora. 

•. ,'> 

Una panorámica a ojo de pájaro de las cin'tas" es la_ siguien
te: Cuando corrió el alazán de Juan José P6rez Padilla, su lu-
gar no era en el evento, si acaso debiera haberse presentado en 
el certamen de hace veinte afios. Que me maten de una ºvez de 

Osear Blancarte, es un intento fallido de recuperación naciona
lista. Calacán de Luis Kelly, con un terna también de recupera
ción de las tradiciones mexicanas, tiene un gran trabajo de pr~ 
paración, el cual aplaudimos, no obstante, la cinta no logra -
cuajar. 

El padre Juan de Marcelino Aupart, un: melodrama que narra 
las obsesiones sexuales de un cura. Algunas ve~es cae en lo -
grotesco, trata de despertar la conciencia y golpear escanda!~ 
zando, lo que no se logra. 

(*) La Jornada 3/mayo/86 Sección Cultural p.22 
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La banda de los panchitos de Arturo. Velasco, :presenta un pr.2_ 

hlema de gran fue,rza, por él mismo y por eC tratamiento cine.mato 
.. '·"·"' :_ ·.~·- .,, ... ·.. . : -· 

gráfico. · Las.syuacioncs que se presenta~ _n~,:.s'?n: r~sueltas ni -

definidas, lp~ pérsonajes quedan en _ela).i:é;~.\>~Sin~mbargo la'cin 

ta refleja;áutenticidad, haciéndonos réfl~xi.Ünar sobre el pr'obl~ 
ma juvenil~ . La se~uencia de la pelea .fi~~-j'~·s ac~rtada .. 

' :~\ _.~:~:'._ ;~-- . - . : ·:' 

Tanatho's .c!§'C::ristian González, tiene originalidad en el tra

tamiento de{. ~enia,_:._..los actores están bien dirigidos, el encuadre 

se nota coi1 ~éntido y. maneja bien el espacio. La obra no se lo

gra pero dejá{ver; un futuro cineasta. La fotografía de Juan Car 

los Martín es ·~uy buena. 

En _E_l ___ ~~-d_e_l_a_l_u_n_a de Jorge Prior falla la producción. 

La cinta há si\i(i;i;'reiiliiada; con imaginac.ión: pe ro no han tenido 
::::~ -. ~--~::_~~~~x;;t~·:/ .. 

re 

. .. ,,.-:}:: -, -~.i ~-;(·.-~- . < ~·:;~f:~,~,~-~~;1~-.-.. é-··. 
cursos suficiénti;s.<-

_, __ ,': 

tar 

tán 

que 

- _.-_:, \.'' 

::-::·f·:- - -,_~::~-~¡t: "•'-

Cuatro· per~:@l~;~.~-·b_y:~.~-fr{Btif~~.rfa: fr,~:11~W-~·1::~·V~~r-~f·'.reinven-
México. Lós~'i:ntéiesés'1;cde~·siempre, ·165 '.té.rratenién~cs que e:?_ 

;º~:, ~::t¡~~r,l~i~~~=~~~:~ff 't~~~~;~;Q;ful~~~~~~ •poca 

-';~~'-'·'·;~"' :~.:>:'~-~,/-·.-::O.·;;=~"~' ""· ·, . <.~:. -~:·· 

i ma g ~:a:~~~: {~~iJ;~~:~t~ ~t~º:~ ::~ :: t:c :~ 0 : .;: i ::: :~¿: :~:~ b ~:: 
aprovechadas. ~L~c;;p~jf.cula muestra no lo que se consigue con los 

escasos recursó~~¿&~ gri~ cu~nta, sino lo que le falta. 
,·' ._:_'.:,~;~f),·) ,·~: 

Se nota un<humor constante a lo largo del filme, raro entre 

los nuevos ciri-~a's't'as mexicanos. 

- --··-

En Obdulia de. Juan Antonio de la Riva falla el guión, adapt!!_ 

ción Arturo Villaseñor .de su propia obra de teatro. Su clima es 

melodramático, lleno d~ diálogos y pretenciones alegóricas y sim

bólicas. 
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De la Riv~ en lugar de asumir el melodrama hasta sus Oltimas 
consecuencias lucha contra el gui6n y trata de hacer una pelícu
la diferente, que acarrea una cinta plana y cuando impone su to
no lo hace en forma despejada y limpia. 

'. ,.·· . _ .. : -:-~· __ : ~<,.-:"·:<r-~ 
Este evento desde su convoca:tor.ia dio' ~11ga_r'[ a' ún· gran nCimero 

de comentarios de todo tipo, desde:! lÓs elog{l)~'ó~·~;;~lÓ~ destructi 

vos. 

Pero al margen de estos comentarios han surgido nuevos 
cineastas que están en condiciones de realizar iargomeirajes. 

Ahora creer que este Concurso, cambiará el cine, resulta in
fantil, tampoco se puede realizar, esperando que stir'ja 'un Bergman. 
Lo que podemos esperar es directores nuevos que púedan y sepan -
decir algo sobre algo. 

Podemos comentar de las tres primeras películas de este even
to que fueron proyectadas en la sala 4 de la Cineteca Nacional lo 

(*) Novedades 4/rnayo/86 Suplemento. 

.1 
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siguiente: Obdulia de Juan Antonio de la Riva, narra en un con-

texto irreal f poco creíble. Presenta a Guadalajara la capital 

<le Jalisco como un lugar donde los patrones son muy conscientes 

y consecuentes, >'. .. las colonias populares asépticas y decentes. 

El patrón ~Ó.~de. trab.aja Obdulia es tan ''bueno'.'· que le sigue 

pagando su siield():-'las d~s veces r¡ue se accidenta y además apoya 

a Rebeca laherítiilna de Qbdulia, cuando ésta delata al violador 
N,.~ .- . 

de su he rm¡lna::·. :· .. •.,.,-:/:,:. . '." .·.: >::. ·· ':··· ·c.··· ...... : ... :·,· 

·:·~·.:·~~~:~:;·f·; .:;c}:.-.. ·i'. '·' - . =.:--;'/" -'('.•:(_:&~·2:~~-'"' --~ •------

;;:~~;:;~~~;:t~1~~[ jf~~f~t f ifüE~l!Ijt~ilt~itijl~i~~:'.ºs 
ci ón L~: 1 p: :.~~d~~~~f;/f ~~~~~~:~~~~~~~;it¡ci~'.i~l~1i~ 'º"· e xcep -

·--.<~.' ~·;·_ '···.<,°''<-·Y-,:·, .. >"'··:,\·. ;:iY.\t/: ~-:~'.-._/,~<iK~f: -":-..,,~ -·:: . -:- ~>f~~:::·_;j;:.: · 

La narraci6Wj~~';~.~~~c;~}~;~Í:fl~~.;: -~~~_:·~,, 'J,':·.p,.,~r~;·za <:~i·~~~l )' p~ca -
imaginaci6n, · situa!ld~ :a·J:a•:écirttfú .. fuer~,·:de:l')~undo'. :contemporafleo, 

'""' uendo c~n~~--~~t:~~~1~1~~1-~íilim~~!~~~~f~~li~~·,:·º. 
Cuan do co r.r 16 /~·1 ·;a1azán••MaJ;í:ai·d~;c,Lourde.s'.·••.can~él tr~ s•. c¿¡ncio -

~:~.~q ~:' •;PK:~!~iiití~~¡~;~lil~~JtilJJ.~~~~ ~:i~!"~!~~r::r• -
:~::::::::::::¿;~~~l~~~~j~~~~l.f ~·~il~;fü:,~:: ~:~~:::::º ·::.~ 

< , " . , ·_ ':}!-L > .. . 

En este .·filme se áb\i;J·'J¡f icii1-Akri'-adores, La acci6n de la pe 
-.·:·, ·:_· .. _;:. '. -· 

lfcula es comenta~a po.r una -voz .en off que además ·cuenta chistes 
de lo que pasa en imágenc~. Da la impresi6n de un documental que 
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narra lo que pasa en un pueblo (está mal filmado y actuado) ade

más es muy esquemático, (*) 

. "'• 

Diego López ha realizado un estupendo trabajo en Ta·:cinta 

. Crónica de familia independientemente de un seguil.dg<~'¡:¡~~~r::'que ob 

tuvo en el Concurso. La cinta muestra un cineas1:a:·Fn;t~J..i~ente -

que narra hábilmente yhace hablar sus espacios, m"c;,~'t':ri#'~a~· un mo 

mento social. (**) 

El jurado estuv~·muy acerta.doi>rincipalmente en cuanto al -

primero y se.gundo,lµ~á:r)_;EÚp~~~e;rb'f~e para El amor ala vuelta 

de la esquina de Al,b~f,~o";port~s'), pe~o pudo haber sido pa·ra Cróni-

::b:: :::~~~ª s::r~~ii·~~~·Jít/~ihjh~~= ::r~:1~!;ª~:~:~~s!~:::: (***) 
.· -,;::.:· s:J;j ,..,,{; ·;_r·.: : 

-- , _~:.-.~1~_x:~z\:::;::.:·~~ .,,·~·-· 
:· ~)..? •;':·, . . y:J:_;_;,·;':O· ·e:..-.". 

FICHAS ··Tiá~f-ü:tAs DE -~LO~•'· h·LMES •NO GANADORES ''. . 

Obdulfii. . 

. Producciones: J<:i~~iÜ/A;c: México~ 1985 

Dirección: Juan.Antonio de la Riva 

Guión: Arturo Villaseñor 

Fotografía en color: Leoncio Cuco Villaría~ 

MOsica: Abitia 

Edición: Luis Kelly 

Intérpretes: 

Guerrero, 

(*) 

(**) 

(***) 

El Nacional 

Uno más Uno 

Universal 

5/mayo/86 

5/mayo/86 Espectáculos 

14 

p. 22 



"El cinc mcxicano·no es congruente con·la rcaliclad que vivimos. 

Debemos entonces,.accl°cf;lrnosá una semejanza con la vida actual, 

y no es porque a.~:t~avéf de> eso .s~· ar1h~re:.,e1, mens~je,.s'ino porque 
tengo interés dii;<l{di¿!~ .~lgo a'1 :p·~cb'l'C>,:.:J~i~~·.c¡Je•~;.~].ánii~mo ·bus- -

·.· .... __ , 

Caiacán, ·' :· ;,~El e' , ... ,, .. 
---;<_--,-~ ,-,-- -·o • -~-,· -:~· 

Producdón: ''Emulsión y·.Gl;1ati'nii~·~;nisa'.:.:f.jJ1~e~.: MÍÉxico: 1985. 

~~:::~~:;a~e~u~~~\r.:, ..• tbi~~.h~~f~z;~~1il·:.~···:~.• >: <· .. ·. ~:·:~ 

·::::::::~e': 
0 
•J~JJ;l~~~Sl~~~j{ f~f~i~~~l~f~~~~f if ~~~¡r~una · 

' ' '·, :::,, ·~~·~··;:~d'f .:;,·¡~·. ~;;~:·.,,:{ ·~· ;.·~/~,f ~~~~:ü,i··:~· ;·. ~~,·:~~'{{'i{ .. :~: :~ ' . 
''Los que parti:ci¡famo:s•.,;enC?>Je·ste,,:Cproyectoiitene·mos •1una)pe.rs¡icct1 va 

, .~:- <,..<:\,·f:~;,:~:k'.;·-~\'):P~~ ~~;:~'.r'-\ :·--~~\''.,•?{~\: ::·;;;. :·~-~· \t~'-·')'.>-,~~~·:_ ·:::·;;~·'.~~~~ ·'.·::t:, J"}~ ~_h:::~:/=.< .. !'.':., /:'::~;'~~:·.:·~··:.'·!;:-:;:: {:' .. ·. . 
es té t ica pyopfa'~;;*~:íio: <:;t.eád,aXp'or'\'nosot'ros '}sino ;:aprendida de . las 

-~~;~~~~~;~~~~f t~~~!~r~1~t~!r~1~~Tu1t1~~!1~~;:~;~~ff 
sotros mismos,:ae"nüestrbs coríiii'é.téísi;~':.:~ñ::rin~ bUscar· nues--

tro tiempo, un t:i~lnpomexicai10 •• (*:*) ;.> 

(*) Juan Antonio d.e la· Riva en Proi::rama i:.1ensua1, Publicación de. la 

Cineteca Nacional. p. 25 

(**) "Emulsión y· Gelatina" en Programa Mensual Op.Cit. p. 26 
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Que me maten de una vez 

Producci6n: Sonia Linar, Grupo "Circo,.maroma y Teatro" 
México, 1985. 

Direcci6n y Guión: 
.)~-·:';; 

·¡'.; 
--·;- ,, ··J 

Osear Blancarte 
Fotografía en color: 
MGsica: 

Os car Torrero ···.• ;: e'!,>•:;,•,/ ;; ·.· < 

.. ~:::~::u~~~=·~, c~:t¿~:~~~S~i~~~h~~;~ª=~P~::~:s 
: -::! .,.. ;":',J::t·· .. --

Asburn. . ;¿. .;;:;~L 

Edición: Sigfridó Garc!_a ~-'.~.-.'i'::_¿~:'.:~:~:·~0~:·:.;~~~:L::fé\~~\::ii:.~--~ .. -. _ __ 
Intérpretes: ~::!e:::e~~=::tz:~~J]hJ~;~~l~~1~~~-zt;~~es, 

Luis Caso, sól1.Ía i.ih.ii~.· 'Ó' 

"Nuestro anhelo es participar con un .gz:ano. de arena, en el univer
so de la cultura mexicana en relaci6ri ~on 1~ muerte. Tema doblemcn 
te difícil, ya que artistas de"gran pr~stigio lo habían tratado rna 
gistralmente: Juan Rulfo, José Luis Cuevas, Posada~ Eisenstein. 

Al finalizar la película encontramos que nuestro anhelo de -
rescatar ·ciertas tradiciones sólo quedó en intento: p_érdida de - -

identidad, falta de sent~do histórico. Coca cola, chicles y vi-
deo rocks los encontramos en los lugares m1is apartados del país".(*) 

Producción: 

Dirección: 
Fotografía en color: 
MGsica: 

Tanathos 

Cristian Gonzllcz, Pia Una Corti Velázqucz, 
María Luisa Medina Pulido, México, 1985. 

Cristian González 
Juan Carlos Martín 
Edgar Sosa Corona 

(*) Osear Blancarte en Programa Mensual Op.Cit .. p.27 
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Edición: Sigfrido García Nufioz 

Intérpretes: Nuria Bage~, Ricardo Sánchez de la Barquera, 

G~briela ~raujo, AlejanJro Rábago, Erika Orozco. 
·;: - ,:,, 

.. ,.' .<_,,· '. ·\ ·'~--: <:' 
"Cuando vamo~' ~:l,.~'i~e,:,/].o Jmi.co que esperamos de una pellcula 

:~: ::::;~~=}~¡~~U~t;f~t})~1!::~a c:n .~:r :~: r::t:: :":.~;:::":: ~ 
\'1-).)~i '.' < ; 1~ .·.< ' 

· / '· EÜÓmhligo de lá luna 

Producción: ; .utifveri±aaci Aut!Snoma Metropolitana 

Piodúctiories volea~·. Mé;:icico, 19Ss. 

Dirección: Jorge Prior 

Guión: Juan.~16~a y Jorge Prior 
Fotografía en coldr~;:··. '\Mario Antonio Ruíz 

Música: g¿~~·ge}leyes. 
Edición: 
Intérpretes: . Aiig~l.e/·Mórín, Darink~ Ezeta, Ignacio 

. , q~ú:.~~~:11J(!; Antonio del Rive_I'.~-~ ;_f.rJ1~s to 
·=· scfo:.:.arti: ~: .. : " ~,~ .;<~.. . ... · ;:;;,;,.;,;¿o:.~ •. ·-.-,,..... ~:.::-~-'.- . "• .:: ... -·,; _:;_-_·;; . 

. ·.,_· .:;~·::) ~\. . .:<_:-~:-F.t-· ~,··: : . .. _;t<;~'.· .. -.· ;·'· .· 

;;:~i::~ 1~!: :~ ~~:1\f ~~~~líl~l~}~i!rf~:::,~~iierreno ::r: 
comenzar de nuevo j~:~as'ol'éá'dá' 0pbi"'·b'aiidás;';yifej'¿;5e:i'anté's:: y catás tro- -

,. ' -._ :_-::: ~: .. '..~;~-~º."~_-;,', ~~,;~,';/}1:;:t;;1·,;'.~;:'."·r.'~--;.:;/;·'.'_:.0::::.~:~~{,;.'_'"'".:.?~;~~>- :'~·;.'/':·.'."'-·:·'=~,e'.~~;:-~~,_-.. -~-<""~·:·: ·· ;' · · 
fes fuerza la miradáffde'.¿sus:.;'pé,rs:6naj'es'/principales: hácia ellos, 
a su vivencia ... 1.>é'.(~;{ ~-; 1\''f~\, •~''.;;,'. ,;;;~~,;,!·' .;: · · .. 

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

• 'Í· :·:·:·- :--~:~~,-.. ;;:~~~};~~--~;rt~?-:;;"~',_'. t:5~- ~r-.~- :'.~:·~'.-~ ::.·:~ --.. ·>· :. -.- . -~~~~ '.-::;:~r~> :~:. . ,;_~~ -_ -; ,-.... 
Montados en uga:'Ha-r,ley'-:D:vidson• y una', c'amioneta con la fig!:!_ 

ra de la virgc~ "(l~ (;~.{c1;i:;_;perr~2off~'~?c.i''P-iís e'n busca del para!_ 

so AztHn. El tér'rito;io,la mitot~gia y la m¡igia los envuelve 

y regresa a sus orige~es, al centr6, ~l ;mbligb de la luna". (**) 

(*) Cristian González en Programa Mensual 

(**) Jorge Prior en Programa Mensual 

Op.Cit. 

Op.Cit. 

p.28 

p.29 
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Cuando corri6 el alazán 

Productor: 

Direcci6n y gui6n: 

Fotografia en color: 

MCisica: 

Edici6n: 

Intérpretes: 

Juan José Pérez Padilla. México, 1985. 

Juan José Pérez Padilla. 

Manuel Palomino· 

Chucho Zarzoza 

Rafael Ceballos 

Ma. Teresa Sanders,: Marniel)~C;;Í.petillo, Ma. 

de Lo urdes, Hugo S;t~&].~_1:'~.J~~!~-j~-:~~ iazque z. 

:~~~~r~.~~.:~r e;~~:· u:· r~:. ~:m:.·~o:.,;~~~~~z~gf ¡¡f ií~~,f~~~~;.r -
~:·,,,,~:, .!-<·:·:.; -~< •• :··-~ :.I: .:·;.-;·:5 , .. , :~~{·.:~~¡ :...:.i ~:,_;._,,· 

. ' :,~; '.:- V-. :: ~,·-··}:"' . :.':~~~ :·.
1

;:· ·:<; ;:·]·- :~·t r,"
7 

.:' ~-;·<',.•:; '} '~, ·: ,•-e '.;<,' ... ··.~d .pi ú~ .r~·~n .. · . ; 
'.:'-'.'.'. · - - ·.·~· '/~:~/·-.:., ·:/"· ~/·,;,,;.·,.0,.\:..::·.x··-" 

;:·'O_··;~~ ~--·· . ·.:~ ' - .. --. :-.'! • . - . • --- . ~> -~~--·y.;::,: ~~:;: '. ;:( .. -.. 

Producción: \, ".; .c:i~e.Films, s.,.~ .• ·
0

IMCINE,· 

Dirección y gú:l6fi: . ·M~iceÚno Aupart~! 
Fotografia en color: 

M6sica: 

Edición: 

Intérpretes: 

Lucian.o Almaguer 

Ryazard Siwy 

Saúl Aupart y Enrique(•He'riíá,'ridez ' . 

Victor Junco (Padre Roci'dff"6)~·~ J:~sé Marti 

:::;~:~~:~:!i~~~~·:~i~falí!~i~~,;~Ii~: r ge) ' 

;;;;;;;:, :~:;:~:~;;~~11kf~::, R:~o~:;:o~;f :·~f iit~~~t~~~:~:~::~ 
ria, pero Ctnicament'e se limitaron a sus p'i-opios:::2o'Jripr'ómrsos sin 

llegar a pro:fun,dizar en el problema del padre. J=~;~·~Eti1:;)' 

(*) Juan José Pérez Padilla en Programa :Mensual 

(**) Marcelino Aupart en Programa M:?nsual 

. ~-- . '. ,.,.,; 
- ·._:.;: 
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IV LAS TRES PELICULAS'GANADORAS 
'~ . ·:· ;< 

El lunes 

premios: __ _ 

las 

L i e . J •.s ús. He rn<nde ' ..• Torres? it tilar ··r~TGc,~'~•rn•ndO ~··CD te 1 a 

~Y_: amigos 
.·-\,-. 

de los· part~-~,~~:án~f;>',,,_ ;;.i; \ _. 0., - '._,, 
·- .,. ~---'"''"''·""'"--<-" ~~<:; .. , ... ·: .· -.. ~-:.'-

pelí~:~/;-i~l:~;~:t~~~i~~~1~i:~-~-~=f:-::s1-~0:::q:~!~~r~~-G;~r ~~!ª~1=e~:º 
~::;::11~~1,~~~~,~~:#~~~~z~:~'~:ªp:~~::~ªp::. ~:e::j :~ ;~::~:i;:~ 
la mejor ,ac:;-t.:u~ci•orFesJ:elar femenina y Guillermo Navarro el pri
mer lu~~r\~~;;::-i''ri''.:}nt~jor Eotogra.fía de la mi~ma cinta. 

~~:~~~o':.-'- :.~·_L ' -. 

r i gi d~l~;~~~tltt.~~1~:, ;u: u:::• a~:~;! e: b: :v: a:~ 1 ~ ~; m~: 1; :~l: l d~~ 
jor arg~ITiel1to\y uripr~mio más por el mejor guión junto con Juan 
To va r y Ju ii.n --~10~.i; · 

1 
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El tercer lugar lo recibi6 La banda de los panchitos cuyo di 

rector fue Art1;1ro Velasco .. En la cinta obtuvo el .premio Mario de 

Jestís Morales por la mejor.actuaci6n estelar másÍ:IJliria; 
,,.,-;_:··~~- ,·.~: . .::,,', .. :'.' e'.,..,· .. ::;,'),"; '1• '::··>_>:·".· 

A.·; 't! b~,~~~J~r; ~·~~ "P an¿hftos ;; : ::\ ,·,····· -----,-------~--.,_-.,,.._..,....., -.~ :TvJ-.>·--:.: 
'"''-• .'1·.-":' -]'/'.'·:-·.·.::;.;·: 

. · <_;;· ~ ;,iift!iÁ' fE(:N(cA \< .. ·.: · · 
. ,, ~d,b~;,t9 L~ycegu~ • ·r~.~gH/::~t-~i~~j jfé xi co, 19 s s. 

· ':: .fArtu:fo Ve la.5 co.· :,z,:7> ;; :, ... 
Producci6n: 

Dirección: 

Gui6n: c.'• 0 A'itúro'Velasco y. ~~,Íf~·zct:·~·i~f.f~ar'i(gál 

=~:~:::Ha en color? ~:~:~:~:r~~::r~f }~I·~~-~~~i;~j~!~~:'..~rupo Tri 
Edici6n: Carlos Savage · \ ,j':'.;: .. ;,;;~,; :~'.. ' 

Intérpretes: Los panchitos, los. músg~S,,i;:(Úos . bucks, 

Duraci6n: 

los pi tufos, Clá1J'~fa·s&riéh'ei; lóscar Velá zque z. 
<.'. i::· 

90 .minutos., 

El director de la pelí~ula dij~:·.· 

encuentro -

Esta es ·la días, 

en la represi6ri, 

Es el pan -

.:·:; . ._." ·'~ Y:-ii::t·. ·:~, , . .:> ··:·-d; ·)i? ;:~;> 
-. ~' ··~:~.--· ~: ~-::_)'.:: .;;~ ·~·' .. • ';·' Y~:; • :_~::·: - -.·; -. ' - '·~F~ -~;\ : :.~·:·:;-?. ;'·.:~.~: ~·~;· :.:~,; -:: .. ~.,'( 

Es el instinto tOn~t~iitJ ;de '1a -niúJrt¿,::e'~Ve'1!i;:f~~to 
a la sociedad, a lai'ley.'·<.< · ·i .,,, 

a la vida, 

·'.: - ~ ·c.·'. -- -

Es el estar presente'•. C*). 

(*) Arturo Velasco en Prográma Mensual de Publicaci6n de la Cincteca Nacional . 

Abril/86 p. 27 
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Descripción 

Es una película bastante bien lograda, con.los errores natu

rales de quie_n,.9,sj:~. '¿ipréandic:Dªº ~:t o,f.iC:i(), Y,,~qu~ :a.demás tiene que 

:::e~~ºj¿::~z:·f~~.~~~t~G~z~j:j:fi'.h'~::.~~:í~i:ci~~f,¿::t:º·r 0·~~.~1·• ·las ban 
_; ;A~ ,:·:;,:.:; _:_:~~~ ··:-~;,·:-: ;::~,·,-~~~2. -~~\-~:,-~ .. ,:~.\~~~;~~~~.~~i>:'~\~;~ --~~-: -·-~' _:i_~:-~ ~r:~--~:;;: !.t: ;;- ,_,~;:~~-\.{-: __ 

•o-.·;,;!,.\ 

escenas 

Esta 

ta que 
dad de 

sector 
comercial.,," 

tó para el 

muchos 

filme. 

distribución. 

convencional. .,,, .. ·· ""·" '• '· .. ··: 

•, ,,. '•:,:, t~~!ffü"·'• 

Hay -

otras que 
ma-

úna cin

reali- -

este --

Y1}t~~~~~!~:ne:s:~ 
~" ~t;í~~:fi::inta. Es 

Notas periodísticas:'.~:}', ,, ''· r· ·•.o'' 

En la cinta: La••'b¡~da 'ci~ lo's · p~~chi tos se : a'tusa a una socie -

dad injusta~ '· n.1~~C:li'~ f:'Seflia~1d:i?Ciio cle''·lo~ j 1panchlt'cis 11 y de lo.s ac-

;::1:=~~c;iXt:~~·if~~~it~i~t:.~~if~~2 ...• pero.¿hast¿· 'dónde llega la 

"No fue fácil grabar l~s escenas tan reaies que muestra la 
cinta. Fueron tre~ meses de estar conviviendo con los verdade--
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ros panchitos y con algunas otras bandas para conocer de cerca 

su realidad y Jpoder t.ransmi tirla a la sociedad. Fue una .expe
riencia realmente inolvidable, tanto la convivencia con:.Tas -

bandas como la filmaci6n en sí, dijo Arturo Velasc~\'·d:i.r,ector 
de La banda de los panchitos." cj_C 

Es muy difícil ser objetivos :al mostrar la rea11áa.~~; en que 

viven las pandillas en Iiue~t"r~ p~ís~' El director-y;e1?-i)ér.Sonal 

que tomó parte en el fi1me:p_usieron todo su empeño para:'lograr

lo y obtener una pe lículá de calidad, sin contar con los recur

sos de otras sin trasc~ri~cincia. 

Cuenta la conducta de estos grupos, en la que "Los panchitos" 

llevan la batuta y son los mis violentos, nos dice además las -

causas que impulsan a estos jóvenes a convertirse en delincuen

tes juveniles. 

La mayor parte de los actores que intervienen en el filme, 

son pan di lle ros de verdad, es to para lograr r.:ás ·_realismo en la 

cinta. El director narr6 cómo se llevó a cabo el :i:'Cidaje del fil 

me. · )>.; · 
·. .,, ,' 

El joven Osear Velázquez que interpreta e_:i_ •• ,z:e>.gL~~é,El maya", 

dice haber aprendido mucho al trabajar en la.¿i·~f~~.nisr~e que es 

muy bueno tratar temas juveniles como este d_E;!lV~~~~i};Ú.erismo, -
que no se había llevado a la pantalla. • Y•;'•,'._•;: _ 

•"',.:. (J(~7~-~~5'.:::;\; --~~:e·?:~: 

noci~~i;m:p;~:d:~ :::~~v~: =~~o~~s a::::i:d~Ii~ill~~1~~;~::o~0;o~0 ~ 
la sociedad, son buenas personas, .las,·.~osils~éai'nl:iiaií11.ri si se -

les tendiera la mano. Piensa que ~ª"L~lJit~::l"~~l;j~S:Li: iealidad 
en un 90 % • \¡:'""''>'·•.:::.:~_"•·'X.··•:. · · ••· · , :tá'·~ ··<.\ 

Mario de JesGs Villers, otro de los paiticipantes dice: 

"la p'elícula es un mensaje a la sociedad. No da soluciones, 
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pero plantea un problema muy real, porque en México las pandillas 

proliferan y es -bueno .qUe~epan. las c;a.usas que orillan.: a estos -

chicos a drogarse,, a:robar y ~ C:ometer,:.antos' actos ~.ue .van hasta 

C'n contra de sí .mÚ)¡iqs'.'.. •' . · ',t,; .. ' ·'" ; ... :;¡r 
Prosigue di c'fc~~f: ·: ~~RL &:': ;;S} ~i· ~J¡JJ;)~~«~';'~::,~~··:': 

;:~ ~~:;:~:~~~;;füI~tX~J.~~Jf.!'i~ill~~~~~~i:~~i3~~t;~~:~: ~:; ~ 
. ' ~ . :-:;;e .-e{,' 

Se exhibió La'. b~~dk 
--'~-:.;.;;:,..;,...:..~-"--":..:..."'"-""-'"-'-~~-"-''-"-

de la 

su 

J~ i § _¡ hl Ji: e .can agresi
v i d ª d h ~·~ i;a. ·;~ ~t'~;~'~:F~~·;i'.{ii"'ó:''if:Jé"'.'. Ío;~ ;~;~r;i'~·~· 

'/?~:-.:~: ' . "<·~· >:· /~~::·,·. ·-

forma 

Agrupados en y/a.ndi.ll'as ruuestran su fuerz'i'•'que no manifiestan 

en problemas indi,viduaies; como por ejemplo al solicitar un cm-

pleo y si son rechaiados, su frustraci6n se torna ~n rabia contra 

algo invisible perq muy poderoso que aniquila a otros como él, - -

con los mismos problemas u otros igualmente frustrantes. 

Arturo Velasco,·su director y autor del guión junto con Robe.E, 

to Madrigal, revela que tiene sentido cinematográfico, aunque al 

referirse a los p·ersonajes .son tantos que no se pueden definir, -

lo que acarrea uná 'confusión dramática, que se podia haber evita

do con una linea conductora. 

C') Universal 2 3/ abril/ 86 Espectáculos 
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Esto ocasiona que la cinta· s6lo sea comprendida por aquellos 

que están familJ.arizados· con las ba~das. 

La cinta Üenf! '.~l Ifi~l'Íto de tomar la. causa de los marginados 

sin concesiones> ta'~~iél1 su musicalización realizada.' por Federico 

Alvarez del Toro .. y;j~: :Í.ntervención del grupo Tri. Lláma la aten

ci6n la participaC::i~n f!xitosa de "Los. pal'Íc}}Úos", "Los· musgos", -

"Los bucks" y,1/Loic~itufos" bandas atit6nfi:C¡:¡,:s, que aunque parezca 

fácil tratar c6~}~J:io~·no lo es. "<"'" · 
-

Se pueden encont~ar otros m'6ri t'ó;s a ::í_'~· c:'inta: comó ambienta--

ción, edici6n, ·etc~"'(*) . 

El tercer lugar en el Tercer Concurso de Cine Ex-perimental lo 

obtuvo La banda de los panchitos "una película que intent6 mostrar 

la problemltica juvenil en la metrópoli, realizada por jóvenes e~ 

tusiastas. Pero le faltó reaiización para conseguir sus objeti-

vos: gustar y demostrar un buen planteamiento del problema". (*) 

La banda de los oanchitos, de Arturo Velasco tiene indiscuti

ble fuerza, mis por lo que significa el fenómeno real por sí sólo, 

que por el vacilante y a la vez ca6tico acercamiento cinematográ

fico. A la película de Velasco, corno a la mayoría de las de este 

Concurso, les ha faltado guión. La construcción se dispara en t~ 

·dos los sentidos y ninguna de las múltiples situaciones plantea- -

das es terminada o siquiera definida. Los personajes se quedan -

en el aire. Sin embargo, la película transrni te un sentimiento de 

autenticidad, apunta elementos para el inicio de reflexión sobre 

la marginación y la violencia juvenil y las secuencias sobre la -

pelea final y su preparación tienen innegables aciertos". (***) 

(*) E:xcélsior 28/abril/86 

(**) El Sol de r-15:xico 30/abril/86 

(***) Novedncbs 4/mayo/86 

Espectáculos 

Espectáculos 
Suplemento 
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Entrevista con Aitu+o Velasco 

P. - Quisicr~):.que .me platicaras de. tu formación como cineasta. 
R. - Todo co1iife'riza':a1red~dor .de 1958, cuando existe ·1a euforia 

a: 

Me 

ha 

de teatro, Me fue gus_ta1~Ae-''mBc1-ib:\a dirección y a pesar de que -

me llamaban para act-i.iar0 _nC>final~e~te .no aceptaba pues prefería e:!_ 
tar de asistente del maci~\':r'a·-~:-·a.1:mismo tiempo él me daba oportuni 

dad de actuar en sus ob±ri:~~'.icomo una manera más de ganar dinero)-: 

~;:! :~:~:d:n .::!{::~J~JS~l,'1,~~;,;:.~~ ~:m::~:~ =~~~/ d:0:~ :~.~;:: 
A través de la; es~ue;a~~e- teatro conocí a Seki-Sano, é 1 tam

bi&n me llamó como asis~ent~ en dbs de s~s obras, ya no alcancé a 

hacer m5s, pues rnuri6 .. , Pe~o mi guia era Wagner, entonces a él -

lo llaman para dirigir televisi6n y me lleva a hacer las primeras 
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telenovelas. Siempre llegaba á mi casa en las noches y me acos-

taba sofiando con las grandes películas que iba a ha2~r, los gra~ 
des éxitos que iba a tener, los grandes "Oseares~' que 111e iba a -

llevar y a los actores y actrices que iba a 'ocup.~r .. g.·;~~- .tdrdaba 
una semana en hacer la película, me imaginal)a,c'olll<'>F~~ra/ de qué -
se trataba y hasta escribía la historia y e1 r~~:.~~i¿"Xl;~ttEwpecé - -

ahí con la televisi6n, más tarde, me llamó Luis;.;;cieilif~rici!• para di 

rigir algunos programas fal mismo tiempo' Í,;;\il~.-~¿'q~.~-R~i¡;_s de -=

teatro. Poco a poco esa•' unión con Wé•.gÍú~r· ···Ts.ea··.·~mfb~ui;=eé'n;;s·~ .• edpí-·~~rc···al·~na-s~·e~·s·;.· pues 
yo comencé ~tomar mi.c:amino:y.me.gt]~tª:o·i .,,._, de -

::~e:~:i::· g~:::b:uzJ~~.¿~)\~~i~;~¿:¡!~2:r~ri;::i~:·~~!!·~~E·~i::·~· :e~:~ 
sión uno de mis ex-alu~n,·o~\)n~ ll~kéi·; me dijo que iba.n a poner -
una agencia de pub1iC:'~Ci'ad''.f'!rie iintitaban para trabajar con ellos 

~r;;:;j ::a:~j :e~~:t~~.~f·~~-&~~t~~n~2: ;~~::~s~~: ::r~: :r::!:~-c:~ 
les que se llamaro·n."Lo'.heC:ho en México está bien.hecJ{o" yo los

diseñé y planeé. Pero no sabía nada de cine, es cierto que te·
nía mis .conocimientos de televisión y eso te sirve mucho, es un

apoyo, pero el cinc lo desconocía. Así que contr¡;¡té~ge11te que -
sí supiera de cine y me pegué a ellos a ver que hacían, me perc~ 
té que no era tan diferente en aspecto de técnica y creatividad. 

Con ese pretexto me metí a estudiar cine, entré al CUEC a estu-

diar y me gustó muchísimo. Terminé la carrera, comencé a filmar 

una serie de documentales, y cortos que me gustaron, uno de ellos 

ganó un premio en un festival de cine de Chicago, después lo ma~ 
daron a Europa y no ganó nada. Hice después otra serie de docu-

mentales, el problema con este mate~ial en México es que una vez 
realizados no sabes donde pasarlos, así es que los empecé a ven

der en Europa. 

Casi todos mis documentales trataban problemas y a~untos indf 
genas, zonas arqueológicas, cosas de México. Tuve acceso a hacer 

una serie de documentales científicos de tipo médico que me pe -

dian g~upos europeos, por ejemplo, sobre problemas del est6mago -
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en México. aqui me relacionaban con una serie de mGdicos mexi

canos o europeo~ que venían al pa].s. Así es como hice mis pr.!_ 

meros trabaf()~,7,:que me ayudaron a sobrevivir. 

P. - ¿C6mbft~ 'interesaste en el problema del que hablas en 
tu filme? · .•. ;;·. 

R. - .Es q~i·:~e: ha dejado mucho el problema urbano, despu~s 
de un Alej8._n~~.['.~_:.Galindo que habl6 bastante clel tema, no a hah.!:_ 

do realmenie~direc~ores que lo traten y cuando se hace es a n.!_ 
,,_ 

vel alto o cTases altas muy j_rreales. Pelfculas de Cesar Costa 

o Angélica M8.~ía dbnde presentan una sociédad que no existe, -

donde no pasa "riada trascendente, de cómo vivimos y cuáles son 

realmente nuestros problemas. Entonces ese tipo de situaciones 

la de los jóvenes marginados de la. ciudad .de México, (yo no - -

los catalogo<co1no delincuentes) pa,rk-m.í esto-es .bien importante. 
" - ·~ :·. ' .. - . ' . ' .~;.· "' ,, - ·: '-.,, - . . ' 

Una si tuaciónCb'ien clara de un pais'qt1e cred~'.y que. va' teniendo .• 
cada vez más 'diferencia~ so~iales, ·.füe;parte1.<lei pOrqué hacer -
una película. d~<los· 11piii.C:1iitos" .. ,. :<· 

.-·,' . ' ~ ,·.. . ·~' ' , ' - ' ·:'·, ·, ;«;--

··"\ .. ·- .-~-.:.· .• ~- {~~.-~--~._._._;.-
·-- . ·:~;:;._.·,.,,~:::'-. :::" 

P. - ¿ c6ri:~-~Ú~tÍ?fÓ.b1~Jii¡i:s~'-te t1.-opezas te J11\.:t.~~*'ic<d1Jr:a11 te ia - -
filmación de:'..Iar;2iiifa?:"·> 

R.- J\lira~<.'ré:¡lillénte no fueron problemas, tuve mucha surte, 

podríamos dcci.f''q11ci '~1io ~ra encontrar. actores, para hacer la -

película .. · Recurrí: a 1a asÓciaci6n de a'ctores, hice "castings" 

(repartos). M\lclio:; de los muchachos que llegaban allí no eran 

"p anchi tos", er:in actorci tos que querían actuar, modos i tos, g.!!_ 

lanes, de todo .te llegaba, pero no eran "panchitos". Es muy di_ 

fícil hacer que un muchacho que n~ sea "panchito" que no sea -

pandillero, que no sea marginado hable como ellos, je vista c~ 

mo ellos, pietise como ellos. En todo el proceso de investigación 

con los "panchi'tos" y con distintas bandas (porque no s6lo estu

ve con los "panchi tos'') vas .Viendo que este muchacho puede tener 

el "feeling" (sentido) que necesitas y el ·otro también. Enton--



219 

ces dices: ya puedo armar mi cuadro de actores. Vámos, vengan 

ustedes a trab~jar y a ensayar. Trabajé con ellos mucho tiempo 
para primero deshinibirlos, de lo que es una clmara e ir con-
juntando realmente una banda en que ellos se conocieran~. Y ya 
no eran Jorge, Carlos o Luis, eran el "maya" el otro, ett~. se 
integraron en banda antes de que yo empezara a filmar;··,'·t.fe lle 
vó tres meses de ensayo ·con ellos, pero se integraron. '·s~.,: cono 
cían y se querían como banda. 

Eso fue uno de los pequeños problemas que se ·pres)iJ1t.aron. 
Nunca tuve problemas a través, ni por la asociaci6l1.d1t.·~ctores, 
que dio todas las facilidades: que yo usara la gente. ~tl~yyo qui_ 
siera, (el Concurso también lo contemplaba) etc. 

Otro problema fue la inexperiencia de trabajar en cine. -

Traes toda una información de documentalista en que a veces -
trabajas tfi y tu camarógrafo ·solitos, otras ocasiones te~as -
tíi solo y te metes a la sierra y estás filmando a ver que sale. 
De repente encontrarte con un aparato de 34 técnicos, con unos 

equipos de luz que nunca ñabías llevado, etc. En los comercia
les que había hecho, había equipos de luz importantes, pero no 
es-10 mismo, es otra cosa. Ya sabes que tienes que hacer la -
escena en un lugar, que tienes que plantear un montón de tomas. 
Entonces mi inexperiencia se ve en la película, fallas, que son 
bien notorias, aunque el público en general no las nota, pero-· 
uno y la gente de cine sí se da cuenta y también el problema -
que de pronto tenías que llevar actores. 

Algunos actores son profesiona~es y entonces ese choque e!!_ 
tre unos y otros, era muy difícil de contemplar. Ese fue el ti
po de problema con que me enfrenté. 

De dinero no tuve problemas, la mayor parte de los compañ~ 
ros si tuvieron. Yo no tuve, porque, o hice muy buen plan de -

trabajo y lo iba llevando al centavo, no fallé pero nada, no --
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fallé ni un solo día y el presupuesto en vez; de ser, corno yo lo 

lwbía planeado,~ pese a que me estaban subiendo los costos y el

rnntcd.al subía y todo, quedé un poquito ab~jo de lo odgi11almen 

te planeado. Entonces yo no tenía esos prciblelÍla~•'. l~ÍrprodtÍcto; 
llegaba y firmaba cheques y a todo el mundo s~ 1i'J>,~d~~a, o sea 

hubo una buena organización. Alguna ocasión se(p~c'~e:!i~¿- un prQ_ 

blema con la cámara que no era todo lo buena que ~1:u,4'tie't"ías; 
' '·. ,(;.·" ,«_-; ~-.,: . ; ·. ' 

Pero uno cuando hace docuoentales, está acostumb-zadci-~~ait:'ral:Íajar~ 
a veces haces un "dolly" (movimiento de cámaraf c~{r1~-~'ft~,s"~'idpe :y 
alguien lo jala y entonces .lo haces. Así que C:ua:fid.Ci';tieri~s un

"dolly" de verdad sie'i{i:.é.S'que estás de maiavi~l~.:$n~-~:ri~~,;{~o-~ 
<.Irás tt,ne1: car~nl:t~s,~a~,hfvel técnico' pero fas sál~e"s; ~-(¡~'fif.:', ' 
porque ya sabes'u~m6ri't6n"decosas. -.... · ',',·•'T··- ... e· 

:~se ~;::;~;:!t!~J~~~f f~i{\~~~:~~~{H~~Zttii~~~~~~~:~~~=t : 
Siempre hab~;2teni:~~;g1n~i-:i-.Úl~~r en los ~:~u1i;~~5,-~:uru-

bus co, lo h~bí;:"h~~h'6 'con "~ollle'rdalés, pero no es ló mismo'c; In

tegrarme a este .rnuridÓ del cine, entraba antes a los Estudios -

Churubus ce, e sp~'ranclo que no me corric ran. Signi fi c6 e so; in te -

grarme a la:producción de cine. 

P.- ¿Crees que tu película recuperará la inversión? 

R. - Sí, claro. Definitivamente aquí hay una cuestión. Mi -

película creo yo~ue es la mis comercial de todas las del Con-

curso. Hasta ahcJ"ra ha recaudado alrededor de 200 millones, si -

no es que más. Es lá primera película en toda la historia del 

cine mexicano, independiente y de concurso que produ,ce dinero. 

Entonces si creo que recupere la inversión. Aunqtie io todavía 

no veo ni un solo peso. 

P.- ¿A tí te toca el 17%? 
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R.- Alrededor del 20%. No te roban. Lo que sucede es muy sim 
ple. Aunque uno-pelea y todo, la realidad es que _tienes que ser~ 
muy congruente. También si quieres entrar al cine grand~. tie-

nes que adaptarte al cine grande. El gobierno se lleva ~i'.ú 8% de 
cada peso, el exhibidor se lleva el 50%, con este. poré:er¡"t;:(je cu
bre STIC y sus gastos del cine. El distribuidorS"e lleva alred~ 
dor del 12%, y tu te llevas, es decir, el prod,uc:tc;:ir:,.se.'lleva el 
2 o% • é: < J>k;>;· ·.: 

;~~~'~·~=--)~",=-:=-_:_._·e~ ·,:·_:,~,_~:-.::-~·-:;L --·' --~:~,-·:·~l ':ic,: .. :~··~ ~ -·-,:;-

Ahora q~e pasa con tu. 20%; de ese d:i.~e;~ ;~}Jf.t""~rdcluctor, tie 
nes que pagar: copias (de películas)/ t;;ailE"!r~'y;.ptib"ii~idad. 

Nosotros cálculamos que todo este gasto sea alrededor de 20 

millones, entonces, lo que sucede es que para que saques tu in-
versión (mi película costó 42 millones, m~s 20 millones, son 62 

millones) para que tu tengas ~stos 62 millones necesitan haber -
metido al cine en taquilla, 300 millones de pesos. Esto es para 
estar más o menos, cuando tu metes cuatrocientos millones, ya e~ 
tán ganando dinero. Te empieza a dar dinero hasta el final, esto 
me parece un poco inmoral, porque ahora que llevo 200 millones, 
ya ganó el publicista, ya ganó la taquillera, el dueño del cine, 
ya ganaron todos. Todos han ganado dinero, excepto yo, yo soy el-
6ltimo en recuperar el dinero. Tu película la das a explotación 

a cinco años. En cinco años estos 400 millones se pueden conve~ 
tiren 500 millones. Pero vas a empezar a recuperar un dinero, 
dentro de un año o dos años, un dinero devaluado. Viene una se-
ríe de cosas, que dices: Si hubiera metido mis 42 millones al 
Banco tendría mucho dinero para vivir muy a gusto. Sucede que 
tienes que pensar que tu producto, sea un producto de exporta 
ción, allí es donde te defiendes. Si vendes tu película en Est~ 
dos Unidos, la vendes en Sudamérica, la vendes en Europa, vas r~ 
cuperando dólares efectivos y hay canales de venta muy importan
tes, aparte de los cines, como son: videocasettes y la televi -
sión. Puedes tener la recuperación de dinero muy fuerte y muy -

rápida y si tu te pones listo y tu película gusta, (eso es muy -
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importante) puedes tener 200 o 300 mil d6lares de golpe, líquidos. 

Me preocupan los _compañeros que hicieron mejores películas -

que la mía, pero que no son comerciales, pese a ~ue son extraord! 

narias. Entonces ¿qué va a pasar con ellos?. Ellos si tienen me 

nores probabilidádes de recuperaci6n que yo, o sea es terrible. 

P.- ¿Volverías.~ participar en un evento de esta naturaleza? . . . 

R. - Sí, la_,v,éi;,<\~d no creo que" haya estado mal.· No es t~do lo 

bueno, ni. t()do .. 'lp.cb(;lllo que tino pudiera esperar, pero definitiva

ment~ si entrii~íi;)t~i'.()ir9 cónc:urso porque es la posibilidad de ha

cer el cine que'}tú qµ°ier·e~ hacer. Lo que ·tu.,qu_ieres" }1acer y lo -

que tu quieres;·d~tir}~é'~Fmuf· difii:il poder realizarlo, ya que lle

gas con un productoHy{ie: dices yo quiero hacer una película so- -

bre esto. Té ~onte.~:~·a_';,~u:~:tu película está muy buena, pero que -

11adie la_ va a ver}-:.(::~tife.i~te e;L tiempo que ha: p¡t,sadp desde el es-

treno de la pelicula'a'la:fecha,me he aa¿.ocl.ie'.Q''l:a/si quieres -
vender, al mercado. de Estados Unidos, o·. ~l n1el"la\io(:~hi.cano, no te 

compran si no llevas a Vicente Fernándei /:o ~.¡;",]:\:,:~;AT~~da. Si lle

vo por ejemplo a Patricia Reyes Espíndola, ai.i'.,6~·¡,;·~-farso, etc. no 

::;a~~~e:::a~aa~n~~:e;e:~:~i~: :~p:~~:.e-~~tt-~~~~~~tt~i~~~;~~e: ~:r~ 
nelio Reyna y a esa gente. Entonces interesa,>es,.terrible y te -

dices ¿cuál es mi salida para hacer buen ~irici?;rpucs .los concur-

sos! 

P.- Qué acon¡;ejas,a los j6venes qüe vienen detrás de tí, para 

que en caso de:par1:Ü::i.par en los próximos eventos, sea mlis senci

llo su camino/;t'anto;pái·a producir, .como para recuperar el capi--

tal? R. - Yo creo q~e ~Xo::' de--los puntos básicos es no estar pensan

do en recuperar el é::ap-i t:Í:L Creo que los j 6venes que vienen -

atrás tienen que hacer cine. Ponerse a hacer cine a su manera, no 

copiando, .. ni a los europeos, ni a los norteamericanos. Hacer un -

cinc que sea mexicano, que hable de México, que tenga sus cuestio 
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namientos bien personales y su inanera· de hacer cine, y aventarse 

a hacerlo, no h;;y otra. La línica mane.ra como podemos acostumbrar 

al público mexicano a ver cine, es produciendo cine mexicano. 

Cine que hable de nosotros, el público mexicano, iba al cine, 

iba a ver a Joaquín Pardavé, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a 

Andrl!s Soler, a Fernando Soler. Un cine que hablaba de como vi

vimos los mexicanos, el cine post-revolucionario que hizo el In

dio Fernández. De repente empezamos a caer en un cine insulso, 

falso, sin chiste. Se hacen una serie de películas de prostitu

tas y no porque diga yo "prostitutas", es mal cine~- EF~Indio - --.. • -

Fernández hi·zo una película muy buena Salón México sob.re, prosti-

tución. El cine mexicano, ya lo dijo Alejandro Galindo<.'.'nació en 

un burdel y se va a morir en un burdel", se ha hecho m'Uch~o cine 

de prostitutas, de ahí se pueden rescatar muy bue11ci's:Y:fiimes. 

Se puede hacer un cine extraordinario sobre. p;r:ostitución, -

el tema es lo de menos' la forma en que lo trates es importante. 

Ahora si estos muchachos vienen con sus ideas de hacer cine y hay 

como sucedió en el caso del Tercer Concurso de Cine Expe i;imental, 

diez películas distintas, con diez temas totalmente distintos, -

pues le das al público la opción de escoger el cine que quiere -

vcT. Antes veían el cine de Alejandro Galindo, o del, Indio Fer
n!i.ndez, o de Gavaldón, etc. ahora verán el cine de Diego L6pez, 

de Alberto Cortés o de Arturo Velasco. Cada quien escoje, pero 

hay que darle esa oportunidad al público, de e?C_(;)g(!_r el ,cine que 
le guste ver. ·-:: · 

.''; ·, ' .··. ·\::_ .. {'• 

'·'- ,. -~: ';~;:'· .... ' ; •' 

e~n ,: ;- ¿Qu< con el usiones o cuUes s ºj~~í~W?:~fti~s¡'}~ Ope cto a 1 

R. - Yo creo que se portaron muycbieri'.:ii§~§',lill,i.II.i.zamos las bases 
del Concurso y analizamos las promes·a~f·;~~-:iW.S"pI~~;¡¡:i'~s clel mismo, 

damos cuenta que ellos han obrado:bi~ii~.~~~h:~~'\bbrado' mejor de -
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nos han dado urio'S: ;a~Í:ici),os por nuestras peliculas. 
-,·, , ·.: 

:: . ~:~~~:::~:E~:·:mrJt1f t~~{~~~~~i~~~~li1~~~J:ttr~i;ir:: "! ~:: 
metlclo. 

Producción: 

Dirección: 

Guión: 

Fotografía en 

MCisica: 

Edición: 

Intérpretes: 

-'~,· .:.~· \t~¡,',<:;~'-- i' - " ~ ••. ' .-·, 

: j; ·~,P.I\:Iii\/fEC.N_IC::_J\' .. 
' , ·~ ·.-:~,:"· ''"." >' "-~·-:e~· .. ,"' 

.. - -- - -~-=---~·--=~·..:.'.=-"-'-'-~'-----~i--=c'-----,:;_~. ,·:::'e- ,.- e'--'--,_--=·-:;'-;~--;'-"; -"·-F": --

éo~~!=Af:f i~~;;~;;:,i~~~r;~~~::~~.:~: ... M•xico . 
riumb~:i.t'6i J\i~~ ~~z· ~.·' -.:. : · :·· ; : ' :. • :·; · ·. ·· 
Juan 'j.10.T:a • · :· • ' L ' 

Duraci6n:. 

Errie51:ó/'86rnez· cru'z)!:~.r~1~ndo.· Bé.1.Zaretti, 

~l~?o~há :\}ef<l;~~¿º;: ~\h,i .siíve~i, Alfonso André .. 
l<l'o'.. iiÍi~U:'t65. '-i' · _,·:;, • .· 

El. diNctor d:>i: 

1986. 

"Más allá de una histo:da de ._amor,.y-del hecho tr::igico que r!:._ 

lata, Crónica de familia es un acercamiento a ciertas formas de

vida y de sustentaci6n del poder de los grupos politices y econ6 

(*) Entrevista hecha por Elsa Cárdenas. 10/dicicmbre/86. 
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nómicamente dominantes en nuestro país. 

Temáticamente compleja exigió, ·a los quP. en e_lla particip~ 

mos, de rigor en su tratamiento dramático como en. su realiza-

ci6n técnica y formal, pero sobre todo fue~ en tanio proyecto. 

Independientemente inserto en el· marco Jde !la irici~k °t'_ria ci

nematográfica nacional, la posibilidad .de de·~~sJraÍ"n:C>-~ •qtle 
cuando se desea las cosas pueden ser.i'de otta;~·~a:~~~~~;i\"l(.*) 

·- ·.,' -'~,~~--~~~:" ~~- ~i .. ~-~}~~;r~_~% .. ~7~~i;11r~,;~~~1:;~~~ _ci~:·~~:-
Descripción 

·-:-~-: :_:;- ' ~·:· ' 

- ·'<". '"' e¡- -.·e:~; .. 
;:.~,'. :-,:.v:;.'.-:. ·,:~:, :."•,::;, .. ••-' 

""·'.'· ···-::-«;;:;_:?,.;· <:;¡ ,, 

Ganadora del segundo lugar en el Tercer -Cori'CJ~gFQ' 'cié~ CÍ.ne -
--.. ·----_;..'...:o. 

Experimental, es una cinta que plantea la desi:iú.st6ñ:.deún jo-
ven de una clase que se ha enriquecido a raíz de t~ revollición 

y cuyos ideales y postulados se ven traicionados c'ontíriu~mente 
lo que provoca su conflictiva y punto de vista a~te clavida. -
Esta es la razón por la que·se comporta sin ningún interés u -

objetivo abusando a tan temprana edad del alcohol Y.las drogas. 

Se relaciona con una joven que pertenece a una familia buE 
guesa de un similar poder adquisitivo en cuanto a bienes de 
consumo y satisfactores de moda, como viajes, comp~as. en- el ex 

tranjero, casas en el mismo, etc. y cuyo padre se dedica a re~ 
lizar grandes e inescrupulosos "negocios". 

Estos hombres aunque de distinta extracción social;~erte
necen a la misma clase económica, no se detienen ante nada> ni 

siquiera ante el crimen para obtener dinero. 

Se trata de una cinta de denuncia de la actual so~iedad, 

podría acontecer en cualquier lugar del mundo, pero concreta-

mente se refiere a nuestro país. 

(*) Diego L6pez en Progrann J\~nsual ... Qp.Cit. abril/1986 p.28 
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La pelicula esti bie~ planteada y muy bien contada y aparte 

de su forma de -prodl.;1,ccipn fpera de la Industria, (en esto consis 

te su cxperimentáCi6nJ:7no '.aporta ninguna otra fórmula nueva. 

man ti::.":; *:;Ji!~~t~1~~ii~;;~~;u; ~:y:• :~;;,L== .. ;:p:~:=~~:~' 
"ºtas E:::'¿~~~f ~if i~ll1t~~~~i~~,f~·ii~i:~\i~~1i¿~~~%~ di3 
nos dice Dieg~ 'Lópe'z.·aíx~c:to.r. de.-Crélni'c-a:de .. ·fam'i:i'í'ii.' •_-_é _ 

"'.--, ;f> ~~;f:·- ~ ~·-,~~~Y~fFt~:~f~~l:f;~€9~::s·~<~~~:~'.-twi~_-:!:E~(~~::~~~~;:: ~,_;·;--~· -:' ' :"·i_µ:i~~i '#i;~~;':~2·,~ú- -~;~~t~F~t~';L :;é~_ 

: :::o~~~~: ~:~.~:;ilii}j!l~f f ¡~l}i~~f {(~tl~{i~1f :e:~ 
---------.. -~.,:-,.;.-_-_-,-- . :><;·"· ·.· . . . ., ,. : ~;- ·sr_.':;; , .5- :;~~':· .• ~'.:;·. :::~ '.·-- :~~f,-.:y-.: .-:-? .... :·:, 

En Cr6riii2{'~e 'j2~fi'i~ -- €'-~' -+ , 

perder J.a im-
<s·e terminaron 10, 

perdiéndose fa 
.. , ... -·-

. . .. 

Al hablar de su pelicula e;_pre~'ti': "me ·~r~pu~e narrar bien 
una historia. El cirie es un oficio qu~ ti~nes que llegar a domi 

nar y conocer las bases. 
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La pelicula no es formalista en el sentido estricto, rigido 

del lenguaje ci~ematográfico. Más bien, hay un tratamiento re~ 

lista, naturalista, que se refleja en la escena, los actores, 

la iluminación~ esceí'i'ografia, etc •. Hay un gran defecto eri el e!_ 

ne: que no es ve'rcisÍmii lo que pasa. Yo intenté no caer en eso".(*) 
·<?·: .. ::: '·?,· ' ,· :: .. >';.:. .., ' ' ·-.> 

~~!~~~~~~:~;m~:~~f i~i~tttji~~r111t~~11t i:;1~~~i;~: 
,. ::.\:_:-__,_: :::·_," · -... : _ ·f:~;;·~--t~~ -=-." --"-".~-~- ::r~;3·~,~-·,;-=1;;~,-~!j.~~~~ ... -_"; ___ · __ 

I~~:~;:~f p~;~~~::;:: L.:¡t~5~~s"~~~~~~~~J;i~1f 41J~~~=:;= .:: 
::~~~::~~: ~~;~;~::~~:~~;üI~jí1;:t~~~f ;~~;~~f f ftjlJi;~g~;::: 
asimismo sus vicios y virtudes, llevándonos aLps,:~ü:Ú>~~ismo de la 

alta burguesia de nuestra sociedad por cami110'~;~ffi~"~~p·~~h~cÍos. 
• . -:.. , ·,~_-.';. ,.,_:¡ .,., •,_ ' ' 

; ·.' ----.. ~_,:." .. :,'.>,h -_·,~.',,~- . -
-,>~·':.-1>;;1;_~~,, ~;'.:"<_-.''0.:-

Col o ca esta pelicula como la triunfadora ·del''.:':conc'ur!:'.o, se- -

g(m su sentir personal y a Diego López como ei".ílleTor director' -

el mejor actor Alfonso André por Crónica ... y a Claudia Ramírez 

por el mismo filme junto con Gabriela Roel por El amor ... y la -

mejor fotografia por Crónica ... " (****)· 

(*) El Día 17 /abril/ 86 Espectáculos 
(**) Uno nús Uno 20/abril/86 Sección Cultural 

(***) Universal 30/abril/86 Espectáculos 

(****) Excélsior 30/abril/86 Sección Cultural 
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El Lic. Enrique Soto Izquierdo, en la ceremonia de premiaci6n 

compromcti6 .~ .trat~r de. encontrarf6rn1ulas p_á;:r:a g~ntar estos 

"Es un film~.'.. que retrata á la 

retti, Ana 

('~) Ovaciones 

(**) El Sol ~ H~xico 

30/ abril/86 

YJ/abrll/86 

Espcctlictüos 

Espectáctüos 

( *'~) 

tuvo 
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dicciones de la. juventud proveniente de matrimonios entre estas 

clases. 

Añade que para él fue muy importante la re8.J.iz~(;{6~+cie'l filll_Je, 
ya que tiene un oficio y quiere "decir. cosas". (~) / .·· ;; ·t'.'. 

"·" 

" En rigor, este Tercer Concurso de Cine EXp~r.i,~en~al se -
reduce a dos películas: Amor a la vuelta de lai'c'sg'uirtai.<:i'e Alber

to Cortés y Crónica de familia de Diego L6peLz,/.s6f~:-~Rélr pero -

:: ;:~r~~~=~r::~ 1:~:~:::~;s. A:q~=f~=x~:~á~:-:2;.~t~~~'.~~r~c:~:;ª;n .. '.' _, ,. . \• ,' ·.~.-

su contexto, estas son superiores". •• .. ;··.,;;·;.•.' ··'···· 

. . . 

Estos jóvenes directores, 6\renes maduros, que saben 

(*) Uno más llio 30/abril/86 Sección Cultural 
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para que es e;¡, meclio cinematogrlífico y con la capaciclad de usar 
el espacio cine1113:fográfi'co1 como el elemento :Pr.inC:i,p.al. de ,la ex 

p res i ón pe rs 61l;,).) · .J:>< ' ,;;; .. 
:.,·~·-¡!(<';'>'::. ~:-.~_-: .- : - " <··~:f:~'~:-, 
--,,:.:_.-~-2 ~~--~->: ~;;: ,:; -t-'~ \~L-/~} <:-3:;- . ~:~.:~~:::,. ~' ~ _, .. _ ,- _ _ -~>~::~~ . _ 

je v~u~ª h:~;IUtc~.;~lf't~!ii;~~:~-~~~ii;itve ,~:~~b:~aie_}\.:~~~~S,-~;~~~ ~Faini lle 
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En la p~u·2ü:itt·, cr6rii'd~ d~: famfi:i.i~t~u:dfreCtor Diego· L6pe z -
ha logrado un e~pi€fl<l:i.d.O' 'eje'ii::fcio:"cin&in'ato''gi-áfic'~c:-c1uc' muestra 

(*) Noved:ides 4/mayo/86 Stplcrrento 
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El cine d~ L6pez rétrata los bogare~ burgueses y su probl~ 

mática unida a sus yicios 
político y depredado~. 

Señala este mundo 

cuya utilidad pertenece al 

En esta 

<lamente y el 

El filme es 

Entrevista con Diego L6pez 

P.- Quisiera que me p 

R.- Mi afición por el 

trasmiti6 mi padre, era un gran 

timi 

escribir crítica cinematográfica én San· Luis Potosí en los años 

40. Ibamos con bastante frecuencia al cine,. con mi padre me li

gú una especial relación afectiva y aunque por las razones fam.!_ 

liares no cowpartíamos el mismo techo, cuando lo veía y que - -

casi siempre ibamos al cine lo hacf.a con mucho entusiasmo y - -
eran momentos de felicidad, de una buena re"lación llena_ de afee 

to de compartir cosas. De algún modo yo siento que esto_ sea im 
portante, no sé en qué grado. 

Luego en la preparatoria, yo pensaba estudiar iocLoló~ía, 
de hecho años después cursé cuatro años de la c~rréta en la UNAM 

~:~o d:~a~::m::; ~::a:~:~e:e e~r::r::::~:: ~:i;~;1;~~~:!: :u:r~:~ 
cía también programas de televisi6n. 

Yo trabajaba como asistente de producci6n y ahí digamos tuve 

mi primer contacto con el medio, me gustó mucho, luego asistimos 

(*) lhlo más lho 5/mayo/86 Sección Cultural 
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n los cine-clubes de la Umversidad, particularmente del Institu 

to Justo Sierra,- conocido más bien como el. C~e c;uevara, creo· que 

también infl uy6 aunque era yo muy j avén, qu~. ,participara de toda 

la convulsi6ri social, ide<l!>I6gica estudi.iinti.f.;1~\lt;t,causó .el moví-

miento del i 1 68.... Porque i?Sto se hizo.~re~~ri~e.~~~1i' el medio uni-

versi tariO. y nosotros comr» j 6venes pr:epai'~t6.f'i!:iiri'.os participamos 

de él, de allí que no fue gratuito el que bG's,c:~~ainos ese tipo de 

medio, que 1:uvioramos esas inquietudes; - Lo~?k~d.r'~~ de algunos -

de mis amigos colaboraban en esa afici6n.a~;;ft·~--~·o'Jllh1darnos pelíc~ 
las, citarnos autores, li!ID:rros, alguien' empe_i,6_;~j;_~ric_luso yo lo - -

hice desde el primer mome!llltr.o a incursionii'rf~n}E~~ fÓtografía y - -

digamos que fueron muy di:!>¡p.ersos pero al mi~i.í#\r~(~1frpo como que -
definiéndose. Todo ello ;Jlll!- llev6 a to~ar ti~.('f24~f~;b'de cine super

ocho en la Casa del Lago 'en el afio 71-72 que d~~~-{v/j en.mi partic!_ 

paci6n en el Primer Concuno de cine .de sup':'!'r:-()é_ho 'de la ANDA, - -
' - "• •• ~-, -•. < 

donde particip.~ con la pell.ñcul"a Libe.··· )> .. , .. 

P. - En qué afio fue es.toJ •; ; 

"'º' ~; ~. ':~ i~c~iH±~;~f &f :~~z~f~!~}!c~$W~fi~~LE~~:~· fi '"'ª-

::"': ~~ º!~;:~::~~~~i~~t~~j f~~~~~i~f~~~i}iit~"f~K!i~~~"':. :··, 

fü~~~f ~:;~:~~~t;~m11i11~1f 111i}~f ~~1~¡~!lt~~~:;~~:;;:~~~~ 
damos con lo que virio' 'ii.c~~~:.~i<'~.ue>·p~.su5tancial del cual salió -

la película Niebla. cSbn'it~es.h.Ístol:"ias.sobre circunstancias ex-
tremas en el México de'i 'C.a~-~-io d~:Í ~i'g1(), d~ 1900. 
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Originalmente eran seis historias de las cualis dejamos esas 
tres, yo tenia..para entonces veinte años. Fue un inicio muy ace
lerado, me dí cuenta ~ue tenia facilidad pero al mismo tiempo --

·que este inicio tan prometedor entre comillas, se. vi6 enfreritado 
a la realidad. Que sin la formací6n, sin la experienci~~~ue un

oficio tan complejo como es el cine, digamos fue una lim.ita,nte -
muy concreta la que tuve que asumir y después de film~r Niebla -

en 73 y 74, porque filmamos la pelicula en 73 pero ht1~9J'\üia re-
filmación en 74, enmE:dio de una serie de problema"s p~y~~Tí~les 
pues me enfrenté a la ignorancia. ;>~r' · 

De hecho yo aprendí de alguna manera la complej :i.d~d> del cine 
y que no era una cosa para estar jugando en ei.pr~Ús9'de termi

nación de Niebla que llev6 cuatro afias, enmedio de lós cJ~ies 
fui becado a Cuba, en 76 al ICAIC donde estuve como a~istente de 
dirección de un largometraje_y un documental. 

Sobre todo salí de un mundo irreal en el que vivia, mi fami
lia es de clase media, pequeña burguesia educada, donde de algu
na manera era fácil tener al alcance no sólo un medio intelectual 
acrítico favorable a esta actividad sino el que resultara uno in 
teligente o el que resultara uno con cierto éxito. Eso aprendí 
que más que una ayuda fue necesario entender que puede haber X -

medios pero que uno existe en función del trabajo que realice -
por si mismo, del esfuerzo personal que se concentre en un trab_i 
jo, no en otra cosa. Quitarme de toda esta ensoñaci6n, ·obnubil~ 
ción, fue duro, de maduración en la práctica que me marc6 defini 
tivamente. De ahi que estos cuatro años hayan sido fundamentales. 

Entré al CUEC de 76 a 77. 

Hubo ciertos factores que me ayudaron entre ellos que vino -
una señora muy conectada con la producci6n cinematográfica, en -
Alemania (Occidental). Ella vino al CUEC en 78 a dar un curso -
sobre La Mujer y el Cine Alem5n, vi6 la película Niebla y me mo
tivó a terminarla, de alguna manera fue el empuj6n para terminar 
la, y de ahi empecé a recuperar un poco el gusto por el cine. Lo 
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que había sido una carga se convirti6 en algo más grato. Se te~ 
minó Niebla, tuvo ciertas irepercucioncs, sobre- todo fue la sa-
tisfacción de terminarla. al mismo tiempo.estaba yo estudiando 
sociología en la Facultad de Ciencias Politicas, tiunca ha sido 
mi fuerte, pero estos semestres me sirvieron bastante para ~e
ner una mínima metodología, revisar una. s.erie de cosas de la -
historia de M&xico que había yo visto en Preparatoria. En ~in, 

como que fue. un repasón que no me cayó nada ma,l. Pero digamos -
que al}i empieza un· segundo periodo de m~ formación, fue aceptar 

que había u:1a ignorancia, !!UC había tinaf~lta de preparación muy 
significativa y muy determinante. en· lo qUe estaba haciendo. 

Acabó el CUEC, termii:~ N~=b_la,•.·i~g~~~;'/!.~, frabaj ar en video, 
que en aquel momento ya• emp·ez·ab'a"•a:·•s·er:dmp:ortante • 

. ·.~",,; ·,:,~ ···.: ... _,j>"'. -'.· . • e' .:.•. •".C• "•.:.· }>:-;.;~·:;'_;;~.;-:· ,., .. ,·, .. "' 

;: : ~~~~}t~~~~~t~l~!;::~~;~;.s;::i 
~:: ;:~~¡~:~~:í~~~*~fÍ~ff,~~~~;.a; ::i~!d:::~' e<U ya ah! el 

ejercicio profesional, po1~que si bien ya había sido yo asistente 
de dirección o de producción en la Industria en CONACINE, o de -
asistente de Alberto Isaac en Cuartelazo que se hizo en 75, no -
es lo mismo tener la responsabilidad de un proyecto yn sobre tus 
espaldas. Entonces digamos en ese sentido, la telcvisi6n fne im 
portante, despu~s del trabajo que realicé para el Canal Once, 

trabaj& para lo Secrctarta <le ~esca realizando una serie que se
llamó De peces y pescados que era una serie de promoción del -
consumo del pescado, donde había tenido reportajes, básicamente 
el programa se realizaba en el estudio, pero tambi6n allf, ademds 
de la formación~ de Las tablas, de i~ experiencia, me di cuenta de 
que a mi la televisi6~ no me gusta, es un ritmo de producción -
que no va de acuerdo a mi sensibilidad, a mi tiempo, a mi ritmo. 
No es tanto que sea lento al trabajar, pero si me gusta reflexio 
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nar mucho las cosas. Me siento muy ~astimado, me angustio mucho 
cuando las cosa.s. tienen que s:µrgir;.·.eii, forma inmediata y. donde -
digamos su proyecci6n y reáliiaci6;~on ±~u~l~ánte efímeras~ 

~::..,. ~~·'". ·~'' :: . . 
¡·~:<\~.¡:~):;:.· ,·,.. _.:':·· . ·, 

Para mí eso f¡a sido un han~i~~B-J~.bn 1f:>: qlle! sV!ni~i:~ :tfü1go 
que luchar en la producci6n •de te)~JiA'.~i{)n.Y .. vid('!§{ .• J?~t.().;:e~ ha~ 
ta el año 82, después formé una cp~~ffi1a d~Cmedibs ·de c~~unica-

~~::~. i~:~~¡~:~;~~~:~~~::~:;~~:~~ltr;g~f~~~tMf~i;~;; i~~.;; 
responsable pues por el manejo de'· ~·e\:~Ó-nal, sálal"ios, .·al mismo 
tiempo por una imagen y por una capacidad profesional digamos -
que no tiene ninguna protecci6n más que el trabajo mismo, lo -
que demuestra tu capacidad. Esto duró aproxi.madamente dos años 
a partir de los cuales regres~ a producir televis~6n ya en con
diciones más idóneas en la Unidad de Televisión Educativa v Cul , -
tural de la SEP, alli llegué a producir cerca de 15 programas -
de las series culturales, que se realizaron dentro de una técni 
ca de un estilo mis cinematográfico que televisivo donde habia 
oportunidad de realizar investigación de entrar en contacto con 
el motivo, con el terna del programa, analizarlo, profundizar en 
él. Esto fue una formacióQ importante porque ahí recuperé la -
seguridad en tanto dirigir. Cuando dirigí el primer programa -
en UTEC (Unidad Técnica Educativa Cultural) tenía yo tres o cu~ 
tro años de no estar dirigiendo formalmente, aOn cuando en vi-~ 

deo lo había hecho pero no es lo mismo. 

De alli me llamaron para hacer un episodio de la películ~. 
Historias Violentas en CONACITE II "en el año 84 que fue' nli. debut 

en la Industria, junto con otros cuatro cineastas j6venés egre
sados de las escuelas del CUEC y CCC. El episodio result6 de -
los mejor logrados dentro de ~ue la pelítula en sí misma era -
poco trascendente, esto sirvi6 para saber lo que era plantarse 
en un· set de la Industria y darte a respetar y todo lo que irnp~ 



ne el oficio de director y lo pude hacer bien y. eso me elfo seg:!:!_ 
ridad. Ftii el ..único .director que. empez.6 a ºfilmar a seis• dias -
de que había sido llamado. ~;·;}'. /;: 

•"•e:. ,., :;-·, ~t; __ 1_.~·-,'~ 

En seis 
nes, hallar 

.,._";:'¡:;< 

días tuve que levantar l1n re·p~&t6':'~ 1·é"~11~se'guir locacio 
vestuario, adaptar el gui6~; '•H~te-<lói:•'adaptaciones, 

en fin, como que' demostré mi carácter que' es rnuy importante, que 

se puede hablar,·inclusive de valor, porque si te, entra miedo, si 

te acobarda~ piérdes. Entonces no priede un~ permitírselo cuando 
, ., . - . 

quiere uno ~i~i~ir, digamos que esa fue una piueb~ de carácter. 
Luego con~inu6 en UTEC trabajando hasta que me decidí a levantar 
el proyecto: de. cr6nica de familia donde las 'satisfacciones fue- -
ron muchas. Cuando salió la convocatoria del Tercer Concurso yo 
habia entrado al.Centro de Capacitaci6n Cinematográfica a tomar 
un curso intensivo en gui6n cinematogrlfico, entonces cuando - -
sale la cdnvocatoria, junto ~on otros amisos, nos motiv6 esta op
ción, no obstant~ decidimos una posición crítica ante el mismo,
porque desafortunadamente como la mayoría de las cosas en este -
país, desde la convocatoria, el Concurso fue algo que no se lle
e6 a madurar, que quienes lo convocaban no estaban del todo cla
ros en qué pers'eguían. Había muchas contradicciones al interior, 
muchos intereses encontrados, etc. Nosotros analizamos desde que 
estaba mal planteado, que había errores de ortografía en la con

vocatoria, hasta que en lo fundamental había cosas muy poco cla
ras, como era el modo de avalar le inversión en t6rminos de recu 
peraci6n de la misma. ¿Qu6 parte correspondfa a los productores, 

cuál al gobierno, quE responsabilidad había de una y otra parte 
tanto en lo económico como en el resultado final. Hasta dónde iba 

a haber una censura'? Pero de una.u otra manera supimos conducir
las cosas, hasta que se lleg6 a la convocatoria final que salió -
en enero de 1985, donde se mencionab~ una cantidad en base a la -
cual se iban a comprar las películas, un porcentaje no menor del-
50~ del total que se realizara. La cantidad estipulada hablaba -

de seis y doce millones de pesos, para est~ ya hablamos pasado --· 
una etapa previa de selecci6n de los guiones, porque inicialmente 
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la convocatoria fue abierta por términos 16gicos, que no se po
día partir de c_,riteri_os que de una u de otra manera iban a cau

sar fricciones, problemas de enfrentamientos ideol6gicos y de-

otra índole. Entonces se dijo se abre el Concurso y se van a -

someter los proyectos que se presenten a un organismo formado -

por miembros del gobierno, por críticos, por otros cineastas, 

etc. que valuen la factibilidad de los proyectos. 

De unos SO proyectos que se inscri~ieron quedaron 43 más o 

menos, de esos fueron aceptados 21 que luego se ampliaron a 23, 

porque algunos no se presentaron dentro de las fechas estipula

das, estos 21 se consideraron factibles de ser producidos, los 
que demostraron una seguridad en el ·planteamiento, etc. Yo el 

gui6n de hecho lo empecé a trabajar en diciembre de 1984, y lo 

trabajé todo a lo largo de 85, tuve un primer tratamiento en -
febrero <le 85, luego lo trabajé con Juan Mora en abril de 85,-

lo acabamos en julio o agosto. Ese tratamiento lo llev~ con -

Juan Tovar, pues no me encontraba conforme, había sido mi maes 
tro en el curso de gui6n, Juan se interes6, aunque muy crítico, 
como él siempre ha sldo para su trabajo y para el de otros. 

Hizo un tercer tratamiento que no lleg6 a terminar, porque 

enfermó, cuando llevaba cerca de 2/3 partes del mismo, y fina! 
mente ya con todo encima, yo venía preparando propiamente la -

película ya desde abril-mayo de 1985 a nivel de buscar_ los pr~ 

tagonistas, los actores de reparto ya los tenía más o menos -

ubicados,igual las locaciones, el vestuario, etc. De ahí yo -

había _fijado la iniciación de la película para septiembre, de~ 
pués para octubre y finalmente para noviembre en que se empezó a -
filmar. Este cambio en el inicio de la filmación se debió a -

los recursos con que contábamos. Para echar a andar el proye~ 
to, junto con Juan Coronel, mi primo, realizamos una venta de
cuadros en el mes de abril de 1985. Con lo qu~ su venta gene
r6, yo me pude mantener el resto del año que dejé de trabajar 
y pagar ciertas cosas básicas de la preproducción, ya en sep

tiembre vino el problema que había que formalizar más las co-



·238 

sas y fue cuando recurrí a empeñar el cuadro de mi abuelo, (Diego 

Rivera) que finalmente me ví obligado a vender, tuve después que 

empeñar un_seglJndc? cuadro el cual estuve a punto de perder, pero 

con lo que me dieron de anticipo de la distribución de la pelícu

la lo recuperé. El problema fue que inicialmente hubo varios ofr~ 

cimientos· para producir la película, porque el gui6n gustó mucho, 

pero a la•:hora de la hora nadie lo hizo efectivo. Fue,_.cuando pri

mero recurrí al empeño, en lo que .Se definía uno-de .lo~::producto

res quien -.a la hora de la hora no pudo estar, en 1:1 .po,t:ícula;; - Co- -

meneé un 18. de noviembre y ya para final de la, i~elllii,§~f 'nó ienfa -

conque pagar la n6mina, lo que me de~idi6;a::,yerlderfo.'\La experie!!_ 

cia fue muy fuerte, tanto por dirigir iln pi1i:~er largonietraje, ah~ 
ra sí ya sin apoyos, sin poder hecharle la culpa an:idiC, combi-

nar el ser director y productor es JÍ!lÍ)' di~ícil; O se:< atender - -

asuntos de. dinero con asuntos de./fe·atividad1' peiearte con los 

actores y que e 1 staff no te .enip.iece;.,a :sab_otear la producción, es 

algo que sólo c~tando adentro; uno;'c()n();-e lo que eso pesa. lo que 

puede imponer. Pude soportarlo y con altibajos la pel:í:cula llegó 

a su terminación, dej.amos.-de:fl:lniarparte de diciem1;:" ¡.•orlas v~ 
caciones y una .se~rie-dá'Ci)sas,- luego se interrumpió en enero la -

filmación y se rean11dó en febrero, porque no estaba una de las -

actrices y después fue terminarla a marchas forzadas, porque el -

tiempo estaba encim_a. La terminación del Concllrso inicialmente -

era para febrero, después se prolong6 a J:1arzo. 

P. - ¿Sali6 conforme a tu presupuesto? 

R.- No, me fui del presupuesto, tanto por mi. forma 'de traba-

j ar en los medios, como porque en última instancia la ,película r~ 

sulta de las menos costosas. Una de las co_sas el1'que no me limité 

fue en el número de pies rodados, no hay un~ contabili~ad exacta, 

pero se filmaron cerca de 60,000 pies o m§s quiz§ y que para una 

producci6n independiente es muy alta, ya que en un largometraje -

quedan entre 10 y 11 mil pies. Quiere decir que yo filmé a cerca 

de seis por uno el standard, en la Industria es cuatro por uno, -

así que yo filmé tm extra más. De cualquier forma era más impor-
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tante que estuviera seguro lo que iba a editar, y·sobre todo que 

todos los problemas de producci6n los iba a. poder solventar en -

la edici6n,- ya que hay muchas cosas que. a:.uno >se le pasan en la 

;: :~:::~~:~ºy a s:i n:i::o: uc ~ ~:,1ilf ~:~iii~~d~~r· ;{":~r·· 
Como trato de ser riguros~.:erns~1i..;;;trafü1:Jc ...•..... ·:i;•ca1··~~·~·~H"o,rtuni-

::: ;o~r::r~~:' r::~~;:l~=~:em~o=>i~:o~tik~~~~tr~i~ 6q~~~:·!~p~:b~:~ 
yo generalmente b.us cab.a, donde yo ri'ó t:uvi<:ira·· dúda por aCtuación, 

por movimien_tos, por lo que fuera. Esto te da mucha seguridad, -

cuando sabes que de un 80% de la película, tienes la posibilidad 

de corregir siempre problemas, de eje, de máquinas, de continui

dad, de ritmo interno que cuando tienes dos tornas y no puedes h~ 

cer nada. Muchas veces eso no se toma en cuenta, no se valora -

pero el mantener la ·actuación en un mismo nivel de la represent~ 

ci6n de un actor sobre un personaje en un mismo tono, muchas ve

ces es cuestión de edición. 

P.- ¿Cómo te interesaste en el problema del que hablas en tu 

:filme? 

R.- Al conocer la anécdota en que está basada la película, 

que un adolescente de alta clase social entra a robar en casa de 

las amistades de sus padres aprovechando que éstos cenaban en la 

suya, y que ·fue sorprendido por el niño de la cas:'l y finalmente · 

muerto, por su propia pistola. Se me hizo un asunto que. resumíá 

y sintetizaba de una manera muy precisa los conflictos que se vi 

ven _en ese estrato social, de descomposición familiar. Los víncu 

los afectivos, la falta de orientación de los adolescentes, de va 

lores éticos, de principios mis alll de los materiales y que ellos 

son víctimas de su propio medio. Ese fue el principio, lo demás -

fue decir bueno, hay que contextuar ese medio. Pensé entonces lo 

que caracteriza a la burguesía nacional, una es el estrato de fa

milia de tradición, gente de recursos, que han tenido educación -

por generaciones y dem~s. El otro grupo económicamente fuerte es 
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el <le los políticos, que se han forma<lo al amparo de'l sistema eri 

gido a partir de la revolución, enriquecido ilícitamente, contra

viniendo los pos-tulados que le dieron. sentido a esta lucha que -

son final1r.en te los que tienen el poder en la actualidad, que· domi 

nan al país y lo tienen en esta situaci6n de crisis, sin que el -

pueblo tengo participaci6n y es el que lo padece. Es por eso que 

en la película prficticamente no aparece, porque también la reali

clnd es así, no quise prof1L111dizar en el asunto del despojo de tie

rr::is, porque eso es algo q¡ue sucede y que generalmente se da por 

hecho y luego vienen los juicios de 15 a 20 años, ahí están las -

comunidades y nunca les restituyen nada, etc. etc. Lo que cst5 - -

presente es lo otro, las injusticias, el abuso de autoridad, este 

poder ")á.fquiano" que nunca sabe uno quien está detr1is de las co

sas, que fue antes o si ya .fue, es la parte de historia que cons

truí y luego que desarrolll!S junto con los guionistas. 

P.- ¿Con qu6 problemas ~e ~ropezaste antes y durante la filma 

ción de la cinta? 

R. - Los organizadores dentro de todo dieron bastantes facili

dades en la medida en que eran diez proyectos y que se hicieron -

más o. menos al mismo tiemoo. de que se sabía que no se iba a con

tar con los mejores recursos, dado que nos dieron las cámaras que 

generalmente no se utilizan, que el equipo de iluminación iba a 

ser el más pesado, que muchas veces a pesar de que el Sindicato -

concedi6 condiciones especiales para realizar las películas, de -

todos modos uno carga con una estructura industrial, aquilosada, 

viciada. Las dificultades empiezan cuando uno no puede conjuntar 

un equipo profesional 100%, nquí se intent6 hacer pero siempre -

hay fallas, se tuvo que optar por la frescura en lugar de la exp~ 

ricncia que te iba a sabotear el trabajo. De repente yo llev~ -

una Scrip (persona responsable de la continuidad de la película) 

que es una señora con mucha experiencia que ha trabajado para di.

rectores extranjeros de renombre y dem5.s que de repente no enea-

jaba en el equipo, que empez6 a hacer grilla, a faltar con la - -

disciplina del trabajo. No soy una gente autoritaria pero no --

discuto la autoridad. El cine es una actividad en donde exis- -
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ten jerarquías, muy específicas que sobre todo las han dictado la 
práctica del ofi~io y la experiencia. Eso yo no lo. discuto, si la 
gente quiere trabajar que trabaje, sino, no tiene nada que hacer 
en un equipo donde yo parto de un respeto mutuo. Ese tipo de pro
blemas siempre subsisten. Creo que sólo se pueden superar o bien 

cuando hay mucho dinero y puedes tener gente pagada, que si no -
responden las corres o cuando es un equipo que ha estado trabaja~ 
do en forma conjunta y hay una armonía y hay un.entendimiento y -

un reconocimiento del trabajo mutuo que minimizan las rencillas y 
conflictos internos. 

P.- ¿Qué significó para tí el Concurso? 
R.- Significó un segundo lugar, la experiencia personal, 

para mi fue fundamental como seguridad, como reconocer mi capaci

dad o mis carencias. Pero aquí supe algo más sobre mi oficio cin~ 
matográfico. El que me enfrenté a un medio, ya sé que no es un -
monstruo, de que si se puede contra él, de que ya no me platican, 
yo ya conozco ahora si el monstruo desde las entrañas, ese es un 
paso muy importante. Soy también meritorio de "Directores" lo que 
es algo muy bueno. 

P.- ¿Crees que tu película recuperará la inversión? 
R.- El problema de la recuperación económica de un proyecto 

de esta naturaleza es un algo muy complejo, pero hay que revisar -
como está estructurada la Industria Cinematográfica Nac~onal y 
dentro de ella la parte que corresponde a la distribución y la -
exhibici9n, donde y esto sin lugar a dudas los intereses que pre
dominan son los gubernamentales y los de los productores privados 
y unos y otros coludidos en función de hacer negocio en los térm~ 
nos mercantilistas más puros. Lo puedes saber en teoría, pero el 
vivirlo es muy distinto. 

Digamos que esto ha sido una gran enseñanza de esta experie~ 
cia de ser el productor de la película. 
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El recuperar la inversión en Méxlco es muy difícil de hecho 
una buena part~ de las películas comerciales, hechas con propó
sitos comerciales explícitos, no lo hacen porque es un mercado 
que compite deslealmente, desventajosamente con el producto ex
tranjero, porque por mis que haya un público cautivo, lamenta-
blemente un público analfabeta o sino de un bajísimo nivel cul
tural que el 6nico atractivo, que su afición se inclina de una 
~orma, porqué no le han permitido otros elementos de elecciOn -
por este cine de ínfima calidad enajenartte, estupidizante, aOn 
esas películas no se recuperan, con mayor razón una película -
que sale fuera del sistema. Además la película, aquí se desvi~ 
tuó el se~tido del Concurso donde alegamos que las películas -
debían ser compradas, porque sabíamos que nos íbamos a enfren
tar a un aparato que nos iba a comer que es el de la distribu
ción y la exhibición, donde la experiencia mostraba que no s6lo 
no íbamos a recuperar, sino que nos íbamos a hacer de más deu
das, de allí que se estipuló por escrito en los datos del Con
curso, que las películas iban a ser compradas. Entonces ias p~ 
lículas se terminan y adem~s empiezan manipulaciones acerca de 
cómo iban a ser los criterios para ver cuales se compraban, etc. 
l.uando se dijo: se van a comprar estas películas, las cantidades 
que mencionaron fueron las estipuladas un afio y cuatro meses an
tes, con una infla~ión del 120% o más durante este período. Lo 
que sucedi6 al final fue que no nos compraron las películas, 
que nos dieron doce millones a las tres ganadoras de los tres -
primeros lugares, por anticipos de distribución, pero nosotros 
cargando con los gastos por las copias, por la publicidad y por 
todas las cosas que nos quieran carga~ porque además no existe 
un sistema donde tu puedas controlar los gastos que luego te van 

a pasar la cuenta, sean reales. Lo que me dieron de anticipo y -
lo que se gast6 ~n publicidad y copias la película debe, treinta 
millones de pesos y si tu tomas err cuenta, que le toca al produ~ 
tor 20.8~ del precio en taquilla, la película tendrá que meter ~ 

~Is o menos 160 millones de pesos, para que se paguen esos trei~ 
~a millones, considerando que no se hiciera ningOn gasto más a -

........ ---------
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lo largo· del período que toma.ra para recuperar la película. Es -
muy difícil que entre ese dinero, si entra de todos modos, yo no 
voy a ver ni un' s6lo centavo más·. L'o que más puedo a~pira r es 
que la película deje de deber dinero. Dentro de esto lo menos 
importante es el sentido de que yo como persona física no lo de
ba, además estamos avalados por el Concurso, sino que se diera -
el lugar a las películas. Se habl6 en términos muy demagógicos, 
a las cintas no se les dio el lugar, ni antes ni después, ni se 
está dispuesto a reconocer que en México hay condiciones para -
realizar un cine diferente. Ellos quisieran que el único cine 
que se hici~ra fuera la basura que ~ealiza la mayoría de los -
productores privados, o los escasísimos intentos de cine Esta-
tal que en la mayoría de los casos son productos deficientes s~ 
peditados a todas las necesidades determinantes, intereses que 

confluyen todo proyecto gubernamental. 

P.- ¿Volverías a participar en un evento de esta naturaleza? 
R.- Yo no, aunque seguiré haciendo cine privado, o que algún 

productor me llame a dirigir. La película debe recuperarse en -
el exterior, desafortunadamente todavía no se concretan los ofr~ 
cimientos qu~ han habido de compra en el extranjero, dig~mos por 
ejemplo que se vendiera la película en Estados Unidos, yo recup~ 
raría sino el 100% sí un 70% de la inversi6n. Lo que sucede es 
que siempre estamos en desventaja, no tenemos ni la experiencia, 

.ni el manejo del medio, que es muy competitivo, donde generalme~ 
te priva la capacidad econ6rnica, los intereses que el país pueda 
presionar. Brasil ha crecido en su cinematografía no s6lo y en 
buena medida por la capacidad de sus directores, tiene grandes -
directores, guionistas, actores, etc., se han manejado como gru
po, que llegan a los Festivales y pelean su participaci6n unidos. 
Porq'ue negocian sus ventas en paquete, aunque no conozco a fondo 
el fen6meno Brasileño, pero supongo que están mucho menos escin

didos, que hay menos odios, que el problema de esa separación -
tan tremenda que hay en México· entre gobierno y sociedad civil, 
que cada vez es mayor en nuestro país, allí no lo está. 
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Generalmente allá los gobicrn?s son unas estructuras de admi 
nistraci6n, de-regulaci6n, de ejercicio de la ley, etc. etc. aqu1 
no, es para beneficio de unos cuantos, es para coartar, para cen
surar, para imponer, para corroer, corromper, cte. En Qltima ins 
tancia hacer cine en México, no sólo implica formarse como cinea~ 
ta, desarrollar un oficio, un conocimiento, una sensibilidad, una 
capacidad de enfrentar al medio, convertirse en un empresario, 
ser capaz de negociar y que no te perjudiquen al firmar un contr~ 

to. 

P.- ¿Qué aconsejas a los jóvenes que vienen detrás de ti, 
para que ~n el caso de participar en los pr6ximos eventos, sea -
más sencillo su camino, tanto para producir, como para recuperar 

el capital? 

R.- Pienso que va a ser difícil que se repita una experien-
cia como la del Tercer Concurso, ya que fue positiva en el senti
do que se hicieron películas, de que hubimos varias personas que 
conseguimos realizar un largometraje, que sirvió para que fuera -
su incursión profesional en la Industria. Pero al mismo tie1npo -
fue tan difícil realizar cada proyecto, que van a tener que pasar 
varios años para que se vuelva a dar una ci~cunstancia como la -
que propició el Concurso, tanto de parte de las autoridades como 
de parte de los cineastas que participamos en ese evento. 

Si nos :fijamos en la composición final del grupo, la mayoría 
somos gente que ya tenemos mucho tiempo haciendo cine, no somos 
recien egresados de las escuelas, el Qnico, el más j6ven de los 
diez, es Cristian González, que tendrfi 26 o 27 aftas, todos los -
demás rebasamos los treinta y somos gente con diez aftos dedica-
dos profesionalmente al medio. 

El qu~ algunos j6venes se planteen hacer cine profesional a 
este nivel, va a tener que partir primero de su experiencia ese~ 
lar y lo que allí consigan hacer y el prestigio que consigan ob-
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tener. Experiencia que les permita como a todos nosotros ir aseen 
diendo a ser as~stentes de direcci6ñ de directores ya formados y 
que eventualmente les lleve a una oportunidad, lo que es muy dif~ 
cil, porque las generaciones se han ido acumulando y la competen
cia es muy grande. 

En mi ~eneraci6n habrá personas con capacidad para ser direc
tor, ~nos veinte o veinticinco, de los cuales los que tienen un -
trabajo profesional no llegan a diez y todos somos de treinta 
afios para arriba. Los muchachos que vienen van a tenerla muy di
fícil no obstante con una ventaja con respecto a la situación que 
nosotros vivimos. La gente de mi generación ya está pensando en 
el cine en forma integral, ya no solamente en hacer la película -
sino en un proyecto que está incerto en una industria y sobre to
do que tiene que ser comercializable, redituable económicamente, 

re¿uperable toda la inversión: Esto sí va a cambiar la perspecti 
va de las cosas, porque cuando ellos estén preparados para reali
zar cine profesionalmente, nosotros habremos avanzado en infraes
tructura. Me refiero 8 que todos tendemos a .formar nuesl:ras pro
pias compañías, a empezar a establecer lazos más allá de la amis-

_ tad o del interés meramente profesional, a fortalecernos en lo -
econ6mico para buscar la autonomía. Lo ünico que nos va a permi
tir hacer el cine que queremos, ya no se puede pensar que el cine 
.mexicano de calidad va a seguir siendo auspiciado por el gobierno. 

Primero porque no tiene con que, segundo porque no les interesa, 
porque todo buen cine tiene que hablar de cosas que importan, de 
reflejar la realidad, y a ellos es lo que menos les interesa ha
cer y tercero porque las propias circunstancias nos van a rebasar. 
Es un sistema que se niega a renovarse, necesariamente hay que ir 
adelante de él y en lo particular en el cine yo pienso que tiene 
que ser de esta manera. 

P.- ¿Qué conclusiones o cuáles son tus juicios respecto al -
evento? 

R.~ Fue muy importante que este se realizara por el simple he 
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cho que se hayan realiz:a.Uo las diez películas, de que hayamos t~ 
nido la oportun1<lad di~z directores de dirigir, de que hayan in
tegrado equipos de trab3jo que de una u otra manera siguen fun-
ci onando y nos hemos interrelacionado, contrario a lo que se po
día pensar hemos mantenido la amistad y los vínculos del trabajo 
se han fortalecido. He~os pensado en hacer una asociaci6n de -
productores, para empez~r a tener un lugar, tener presencia pó-

blica y que se nos tome en cuenta finalmente. Lo que no me par~ 
ce bien es que las auto~idadcs del cine se valen de este tipo de 
eventos para decir que hacen, cuando el mérito en un 80% es de -

quienes lo hicimos. Pon1ue es obligación del gobierno fomentar 
la cultura, en este case películas del cine, el buen cine, en -
ese sentido no está haciendo ninguna concesi6n. Luego nosotros 
fuimos quienes invertimos el dinero, el trabajo y quienes hemos 
padecido todos los contratiempos que este oficio c0nllcva. 

Mucho m!s aquellos que no sólo no ganaron sino que sus trab~ 
jos son muy deficientes, porque hay que decirlo, la calidad fue 
muy irregular en el Concurso. En ese sentido si no encuentran -
uno u otros canales para expresarse críticamente hacia el sector 
cinematográfico oficial, todo queda absorbido, se regresa a la -
misma inercia, donde no sucede nada finalmente. Hay unos pocos 
proyectos donde se destinan todos los recursos, que justifican -
las palabrerías como dije antes, la tendencia desde un punto de 
vista y de algunos otros compa5eros es independizarnos a ser au
tónomos y que con nuestros propios recursos hagámos el cine que 
nos interesa. Pienso que además esto nos va a ayudar anormernen
te a desarrollarnos profesionalmente, porque uno de los proble-
rnas de los cineastas que nos preceden es que no se han desarro-
llado por cuenta propia, sino que siempre al amparo del Estado. 
El caso de Ripstein y Cazals son los más notorios y su obra.es 
tremendamente irregular, yo siento que después de muchos afios -

de estar dirigiendo no tienen una obra congruente, ni estructu
rada, no han acabado de madurar, hay un desface en ese sentido, 
no han acabado de definirse como cineastas. Cuando se ve uno -
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obligado por las circunstancias a ser más radical, cómo se pro
pone uno en org~nizar las cosas para llegar a ellas, llegar a 
realizarlas. 

Se está trabajando por uno mismo antes que otra cosa, siento 
que para mí fue más útil, haber luchado tanto para hacer Crónica 
de familia que si me hubieran puesto todo. Porque antes que - -

otra cosa tuve que enfrentarme a mi mismo y vencer temores, inc~ 
pacidades, la falta de recursos ... y a medida que lo fui hacien
do, fui dándome cuenta de que era c~paz y esto en todo caso fue 
la mayor ens~fianza. (*) 

C. El amor a la vuelta de la esquina 

Producción: 
Dirección: 
Guión: 
Fotografía en color: 
Mfisic~: 

Edición: 
Intérpretes: 

Duración: 90 minutos. 

FICHA TECNICA 

Miguel Camacho. México. 1985. 
Alberto Cortés 
Alberto Cortés y José Agustín 
Guillermo Navarro 
Jos6 G. Elorza 
Juan Manuel Vargas 
Gabriela Roel, Alonso Echánove, Leonor 
Llausas, Martha Papadimitrou, Juan Carlos 
Colombo. Actriz invitada: Pilar Pellicer. 

El director de la película dijo: 
"Una historia de amor y soledad en un ambiente de escenogra

fía urbana, dentro de esa soledad de concreto del Distrito Fede
ral. El amor es una indiscreción en la medida en que apenas lo -
conocemos. La prostitución como forma de vida por la vía de la -
promiscuidad de la carne y del roce de las emociones. El robo -
como la afirmación de la condición impuesta y goce de concluir -

(*) Entrevista reali=ada por Elsa Cárdenas. 10/Enero/1987, 
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con 6xito un deseo prohihido, amando lo clandestino, sabiendo a 

ciencia cierta q~e la carcel e, el primer y Oltimo lugar al que 

se pertenece. El destino no es más que un momento de la coti-

dianidad. El destino es casi siempre .•• los muros de una pri-
sión. 

Amor en cualquier esquina/ mujer para el mal de soledad/ -

señorn dígame si puede/ recordarme un momento/ la pasión de --

quien se da/ una vez se ama/ despu('js la vida es sólo recordar"(*) 

Descripción 

El .amor a la vuelta de la esquina película mexicana, ganad~ 

ra del primer premio en el Tercer Concurso de Cine Experimental. 

Narra una anécdota común en el cine mexicano, pero tratada magi2_ 
tralmente, con veracidad y simplicidad que nos hace creer lo que 

estamos viendo. Cuenta la his:toria de w1a joven mujer dedicada 

a la prostitución, desde el momento en que escapa de la carcel, 
hasta que es nuevamente aprehendida para regresar a ella. El te 

ma podría prest.arse al mal gusto, pero todo lo contrario es un -

filme muy bello. Las escenas eróticas y de desnudo son realis-
tas y fuertes sin lJegar a ser grotescas. En la cinta no sobra 

ni siquiera un cuadro, su ritmo es excelente, así como su foto-

grafía, lo mismo podría decirse de su mOsica. En momentos la p~ 

lícula es poética y artística, corno cuando la mujer canta un po~ 

rna, o cuando está frente al mar en un atardecer. El filme no -

obstante el tema, nunca ofende al espectador y lo mantiene inte

resado hasta el final. 

Destaca una excelente actriz, que desempeña su papel con 

gran acierto, en ningOn momento se piensa que se trata ele una de 
butante, su presencia y su madurez en la actuaci6n, hace recor-

dar vagamente a las grandes divas del firmamento fflmico mun- -
dial. Los diálogos son apenas los necesarios, y la an6cdota es 

contada, por las imágenes. Es una pelíéula muy bien lograda 

(*) Alberto Cortés en Prognuna M:msual cp.Cit. p.26 

1 

1 
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por su director y merece el galard6n que le fue otorgado. Esta 
cinta prueba una vez más que cualquier tema puede ser objeto -
de un buen filme, sólo es necesario talento para realizarlo. 

Notas periodísticas 

El título de la cinta de Alberto Cortés El amor a la vuelta 
de la esquina es muy sugestivo y se trata de una historia de 
amor, con un diferente punto de vista del México nocturno. 

Su realizador considera que la experimentación será en como 
se realice la exhibición, distribución y publicidad que se les 
dará a las cintas y si estas serán apoyadas por el pfiblico. 

Inversionistas que no tien~n que ver con el cine respaldaron 
económicamente con unos veinte millones de pesos a Camacho y a -
Cortés. 

Sus colaboradores Guillermo Navarro (director de fotografía), 
Sergio Zenteno (sonido) egresado del CUEC, María Navarro ·(asis
tente de direcci6i también del CUEC) y Claudia Arroyo encargada 
de producción, fueron un gran apoyo. 

La protagonista Gabriela Roel en esta cinta recibe su primera 
oportunidad estelar. 

Actaan también Alonso Echánove, Carlos Colombo, María Papadi
mitrou, Leonor Llausas y actuaciones especiales de Pilar Pellicer, 
Jaime Garza, Paul Leduc, Octavio Galindo, Julián Alonso. 

''Es un lárgometraje ligero~ de un solo personaje: María, con 
una serie de encuentros y desencuentros. María es un personaje -
clandestino por muchas razones, para la que no hay oportunidad -
de que se de una relación de amor pleno, por la soledad que imp~ 
ra a nivel individual en una gran ciudad como el Distrito Fede -
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ral y que no ~a oportunidad a un encuentro serio. Por eso se dan 

encuentros y desencuentros". 

.· ' .. • .• 

Alberto Cortés dice de ella: ".Una peú:'cllla improbable de una 

historia de amor poco probable". ' ';:- ·:·J:.j:·.'· 
·, .-•, 

-- o; 
·(.'/,.:,~.-:· .. " 

Sigue la secuela de muchas otras film~;~~/ .en' el cine mexicano 

como Santa y La muier del puerto.-

En la película se cuentan varias anécdotas, con una ambienta
ción y diseño:{cÍ'é.prc;ducci6n particulares_, enmarcados .en un fondo 
musical· escri1:8 .. especialmente para el fi fine, así como algunos - -
trozos popu'·r~§~s ·ya: c'onoé:idos, se tu,-o un gran cuidado en la mt1-

sica pues MéxiC:o. es. un país musical. 

La películ• tiene un ~olor propio, colaboraron los escen6gr~ 
fos: Jorge Coca Villegas, Carlos Herrera y Guillermo Espinosa. 
En la elaboración del dialogo se contó con la colaboraci6n de - -
José Agustín. 

Dice Cortés que es una película ligera y que su tiempo es li
neal, que ojalá el público la acepte ya que no se trata del cine 
a que está acostumbrado. 

Manifestó que es muy importarite las fechas de exhibición, 
que no sea durante las fiestas o las vacaciones en las que el -
gran público no asiste a las salas cinematogr~ficas. 

El mejor premio para Cortés y Camacho es haber podido reali
zar el filme, que gracias a las facilidades otorgadas por los or 
ganizadores del Concurso lo hicieron posible. 

Esperan ganar algún premio y recuperar la inversi6n para se
guir haciendo cine. (*) 

(*) Excélsior 18/marzo/86 Espectáculos p.7 
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El cine mexicano se hunde como sucedía en 1967 y al igual 
que entonces un -grupo de j6venes cineastas aprovechan las faci 
lidades que brinda un concurso de cine experimental, se trata 
del Tercero. Según algunos esos tiempos pasados eran jauja -
comparados con la presente situaci6n del cine. 

Hace diez años cuando el modelo de cine imperante no daba 
m~s, convocaron a un Segundo Concurso. Con la misma mentali-
dad y siguiendo el mismo patr6n se convoca el actual. 

El panorama actual es muy diferente, Alberto Isaac le here 
da a Soto Izquierdo, la realización del Concurso, después de -

quince años de una ineficacia sin pre cedente. El actual evento 
propicia la entrada a jóvenes egresados del Centro Universita-
rio de Estudios Cinematográficos que lograron realizar diez fil 
mes en las peores circunstancias económicas. 

Los participantes entran al desastre que provoca la grilla 

del jurado no acostumbrado al cine de este tipo. 

Cortés logra un interesante personaje femenino el de María, 

protagonizado por Gabriela Roel ayudado por la labor del fotó-
grafo Guillermo Navarro. Alonso Echánove se le va de la mano y 

rio logra sostener su rigor. Se le podría cortar a la película -
unos quince minutos de su relato. (*) 

Piensa Cortés que las cintas Frida y Los motivos de Luz han 
provocado inquietud artística en los medios cinematográficos, y 

que a raíz del Tercer Concurso se desató un entusiasmo entre - -

(*) Uno más Uno 20/abril/86 ~cci6n Cultural. 
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exhibidores y distribuidores que no hay que dejar perder. 

E~tas películas tuvieron muy buena aceptación del público 
a pesar de su escasa publicidad, la asistencia se debi6 a la 
recomendación de la gente. 

Espera que lo mismo suceda con el lote de las cintas de -
este Concurso que trata temas diferentes a los del cine indus 
trial, siendo una opción para los asistentes al cinematógrafo, 
que quitaría la idea de que en México sólo se producen cintas 
baratas y de· mal gusto. 

Declara que sería muy alentador que el premio del Concurso 
fuera que el Sindicato abriera sus puertas a los participantes, 
tanto técnicos como artistas de la cinta ganadora. Espera que 
el STPC, tome en cuenta esta ~repuesta. 

En su película retoma un asunto muy usado en el cine mexi
cano "la prostitución" tratada con un punto de vista diferente 
y con un lenguaje distinto. Ojalá el público la acepte, el -

día de su exhibición en la Cineteca se agotaron las localidades 
en las tres funciones. C*) 

Cortés expresó: es "Una historia de amor y soledad en un -
ambiente de escenografía urbana, dentro de esa soledad qe con
creto del Distrito Federal". (* *) 

El Concurso se lleva a cabo en medio del silencio, sin pr~ 
moción, sólo cstln enterados de su existencia tmos cuantos. No 
obstante cuentan con una buena asistenc~a las salas en donde -
se proyectan las cintas, Jo que prueba que el pGblico, tiene · 
interés en un cine diferente al que últimamente se le ha pro-
porcionado. 

(*) El Heraldo 
(**) La Jornada 

27/abril/86 
29/abril/86 

Espectáculos 
Espectáculos 
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Es admirable que estos jóvenes cineastas hayan reunido entre 
amigos y famili-a de quince a treinta millones de pesos con el - -
fin de invertirlos en sus cintas con una recuperación poco clara, 

por los malos hábitos y los intereses creados. Es dudosa incluso 
la exhibición de las cintas triunfadoras. El hacer diez pelícu-
las es una hazaña, aunque las cintas sean fallidas, con más ra-
zón cuando se trata de un trabajo estupendo como el de Alberto -
Cortés en la cinta El amor a la vuelta de la esquina. 

Egresado del CUEC (influenciado por Alfredo Josckowics). Su 
cinta de tesis El servicio es una adaptación de Gro~bowicz, es

tá llena de interés, antes produjo una cinta en super-ocho 
Amnesia adaptación de Benedeti. Trabajó después para UTEC e INI 
(Instituto Nacional Indigenista) entre esos trabajos se distin

~~e. La tierra de los tepehuas realizado en 1982, por la que obt!:!_ 
vo el"Ariel"por el mejor doc~mental en 1983. El amor a la vuelta 
de la esguina lo hace un cineasta maduro que cuenta su anécdota -
en un tiempo y un espacio específico, por medio de imágenes y so

nido. 

La cinta $e basa en la novela autobiográfica de Albertine Sa
rrazín L'astragale (El astrágalo). Pero solamente como un punto 
de partida: una joven mujer escapa de la cárcel y al hacerlo se -
lastima un tobillo, la receje un trailero, e inician una relación, 
él la lleva a una casa de huéspedes en donde ella lo espera hasta 
que la dueña de la casa la corre. Busca una amiga que trabaja en 
un cabaret y se dedica a la prostitución. Se relaciona con un -
hombre al que roba, con el dinero se da unas vacaciones, encuen-
tra de nuevo al trailero del que cree estar enamorada, y a su ma
nera es cierto. 

Finalmente, la policía la vuelve.a capturar para enviarla a-
la cárcel. Es una cinta que trata de explicar cómo esta mujer -

busca su verdad, en la prostitución, en el robo •.• Trata de en
contrarse, en una ciudad cruel y fría. 
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Tiene una espl!ndida fotografia de Guillermo Navarro, la edi 
ci6n de Juan Var·gas, la música original de José G. Elorza, además 
de música incidental, y música "de la ciudad" corno la llama Alber 

to Cortés. (*) 

El amor a la vuelta de la esguina triunf6 en el Tercer Con
curso de Cine Experimental que organiz6 el Instituto Mexicano de 
Cinematografía y el Sindicáto de Trabajadores de la Producci6n -
Cincmat9gráfica. (**) 

Guillermo Navarro fot6grafo del filme, fue premiado por la 

mejor fotografia. 

Pedro Armendáriz integrante del jurado, dijo que hay jóvenes 
cineastas creativos salidos a la luz en este Concurso que darán -
un giro a la ternitica de los filmes y a la forma de realizarlos. 

Es necesario que los sindicatos y las autoridades cinemato
gr3fic~s les brinden su apoyo. (***) 

Alberto Cortés es el joven realizador que conquist6 el pri
mer lugar en el certamen, la premiación tuvo lugar en la Cineteca 
Nacional ante las autoridades del cine, en la sala Salvador -
Toscano. 

En la ceremonia se trat6 de estimular a los nuevos cineastas, 
y corno un instrumento para la recuperación de los filmes ganado -
res, se exhibirán en algunas salas de la capital. 

(*) Universal 
(**) .ibídem 
(***) El Nacional 

29/abril/86 
30/abril/86 
:~O/abril/!16 

Espectáculos 
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Antes de la premiación el nuevo Secretario del STPC Jo~e Es 
trada, se dirigí§ al público pidiendo un apoyo más fuerte al ci
ne y a los realizadores, para lograr mejores películas, de las -
que podamos estar orgullosos. ("') 

Gabriela Roel joven actriz que obtuvo el premio como la me
jor del Tercer Concurso de Cine Experimental, pide apoyo para el 
cine en lugar de concursos. Dice que la gente joven sacrifica -
lo econ6mico para lograr una mejor calidad y que por eso le gus
ta trabajar con ellos. 

La joven actriz desempeña el papel de "María" personaje cen 
tral en la cinta El amor a la vuelta de la esguina dirigida por 
Alberto Cortés. 

El hacer cine con poco dinero es una gran motivación para -
los jóvenes y nos invita a tratar temas diferentes a los del 
cine comercial. 

Espera que las autoridades se den cuenta del esfuerzo que -
realizan los participantes en este certamen. (**j 

El Primer Concurso de Cine Experimental tuvo lugar en 1965, 
convocado por el STPC. De las películas planeadas alrededor de 
veinte, trece se terminaron. De los realizadores de est~ Concu~ 
so recordamos a Icaro Cisneros, Alberto Isaac, Carlos Enrique -
Taboada y Sergio Véjar. 

El ganador del Concurso Rubén Gámez, nun.ca ha realizado -
otro filme. 

(*) El Sol de México 30/abril/86 Espectáculos. 
(**) ibídem 
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Dos años después en 1967 se llevó a cabo el Segundo Concurso 
Je Cinc Experimental, en el que fueron menos p_ilrticipantes, el -
primer premio se declaró desierto. En este certamen se realizó -
Juego de mentiras de Archibaldo Burns. 

La convocatoria para el Tercer Concurso tiene lugar en 1985, 

los promotores del certamen son dos triunfadores que tornaron par
te en los anteriores eventos: Sergio Véjar y Alberto Isaac. Gua-
renta proyectos se inscribieron y se terminaron diez. 

Las cintas del Primer.Concurso~ que contaron con el apoyo de 
técnicos y actorés •tuvieron tui costo de 250 mil pesos. Las del -

. Tercer Concur~,q-{corF la fuÍsm~(é:61ab'ói-ación cosf;'.~':f0,n~~ntre 15 y 30 

millones de p,~~~~,s< ···~······ .:·' ~;.:;• •>.······ .····· 

::~ ::;::: ::~:lt::~;: ~~l'~iI1~~~;~~~i~~ir~~~ijl~~~~Ri~~!·::~. :·'. 
El actual Concurso se puede redÚcir a· .dos' películas: El amor 

, ., '·'-· '.·-_,,, · ... -... :.'_.,¡ __ <:.e,;· . ·· . .-: . 

a la vuelta de 1á. esquina 'de Albert~ .. :C.or';;é:~~Y,.-~Crótüca de familia 
, .-.: _;·,.· - ,·,·,e·.',,., 

de Diego López. Y aunque las c.Ornpara.ciones_. s·on•:malas, de acuerdo 
al contexto en que se dieron,, estas,;:iés'.o'n superiores a las logradas 

en eventos anteriores. ·.·~~L,,, 
:~;,_ 

Sus realizadores son dos cineastas conocedores del oficio -
que saben para que sirve el medio cinematográfico. 

La falla del Concurso es el guión. Desde el punto técnico
cinernatogrifico, los resultados son muy alentadores, también el 
trabajo fotográfico de Guillermo Navarro, Arturo de la Rosa, -
Leoncio Villerías, Juan Carlos Martín y el montaje de Juan de -
la Mora y Juan Manuel Vargas. (*) 

(*) El Sol de M~xico 30/abril/86 espectáculos 
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En El amor a la vuelta de la esg~ina, María abandona su ho
gar inhóspito para deambular. por la ciudad de México, inconfun
dible Región más transparente descrita hace ya muchos años por 
Carlos Fuentes. 

Cortés presenta "una visión desangelada de cierto modo de 
vivir, la megalópoli que nunca duerme ... "La protagonista camina 
por la ciudad entre dormida y despierta, el paisaje urbano es -
muy convincente, perteneciente a esta época de los ochentas, -
aprovechado plenamente por esta mujer, que necesita satisfacer 
sus necesidades sin dar explicaciones a nadie~ siendo su just! 
ficación ella misma". 

"Rasgo de la época: ya no interesan las vidas ejemplares,
las historias de profundo trasfondo sociohistórico, las situa-
ciones morales". 

El personaje vive el presente, pues su futuro no lo puede 
cambiar. 

"Alberto Cortés introduce un tono nuevo en el cine mexicano 
(esto, lo más rescatable de Amor a la vuelta de la esquina, com
pensa ciertos defectos), elude continuamente el tremendismo so-
bre todo en la descripción del tan choteado México de noche, 
evita situaciones rígidas que obligan a los personajes a tomar -
decisiones. Por el contrario, concentra su atención Ci la de 
un equipo de trabajo bien entrenado, acostumbrados a trabajar 
juntos en varias produ~ciones de Televisión Educativa) en la - -

-construcción de un solo personaje, vector de la película, que -
obtiene así una presencia y una coherencia poco común en nuestro 
cine •.. " No se trata de un estilo nuevo, el cine de Tanner, 
de Wenders y del último Godard, manejan estas anécdotas pretexto. 
Alberto Cortés nos "propone un cine anticlimático", no autorita-

. . 
rio. Un cine del tiempo presente en tiempo presente. (*) 

(*) La Jornada 6/mayo/86 Sección Cultural 
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Entrevista con Guillermo Navarro 

P. - ¿Cómo t-e involucraste en el Tercer Concurso de Cine Ex-· 

perimental? 

R. - Había tenido siempre una gran necesidad de hacer una P!:.. 

lícula de largometraje y ficción, porque ha sido muy poco lo que 

se había podido· hacer en mi carrera, en mi trayectoria profesio

nal, es una me di da reservada a un aparato sindical, un aparato -

que gobierna, que estl bajo la jurisdicción sindical. Entonces -

ha sido una especie de prueba Ctltima, hasta no hacer cine de lar 

gometraje fitci6n, eres fotógrafo. 

Esto va en dos sentidos, de ida y vuelta en la medida en -

que eso ha sido reservado a ,la situáciÓn sindical (estoy hablan

do de cine industrial). 

En el cine independiente ºhay maneras de hacerlo, (lo que -

pasa es que este cine cada vez va teniendo menos espacio, en g!:._ 

neral fotografiarlo o no ya es un problema muy atrás. En las ép~ 

cas en que se hizo cin~ independiente había oportunidades para -

que fotógrafos filma~an películas de largometraje. A mí genera-

cionalmeni...; esto no me tocó, entonces digamos hay fotógrafos - -

como Tony Khun, Angel Godet, que son un poco mayores que yo, que 

sí ingresaron a ese mundo donde podían hacer cine de largometra

je, sin tener que toparse a esta estructura industrial sindical. 

Este Tercer Concurso de Cine Experimental de pronto se plantea 

como una especie de paraguas jurídico o como lo quieras llamar, 

donde dan una licencia, a estas reglas tan severas, tan vertica 

les. 

La dinimica anterior a hacer una película de largometraje, 

se ve acelerada/por esto, pero hay una opción, entonces hay que 

filmar lo que .~haya. ·Esto también entra en contradicción, no es 
el fruto de proyectos maduros desarrollados corno se debe, - - -
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sino que de pronto este paraguas le permitió a una serie de gen

te armar sobre ~as rodillas, diez películas o no, se cuantas se -
hayan terminado. 

Era un poco así, tenemos un lapso de tiempo para hacerlo, 

acceso a un funcionamiento muy complicado que si se analiza real 
mente como proyecto económico el Concurso, el ganarlo no signif!_ 
ca nada, de dinero o dejar.de deber, tal vez, los productores te 
puedan explicar más de eso. 

Estamos p1anteanclo dos dinámicas, una toda tu formación fuera 
de este ámbito, que reclama ya una película de largometraje en -
tu haber, sobre tus espaldas. En la medida que no hay manera de 
hacerla, eso es lo que te falta, De pronto puede crearse la - -
otra pregunta: ¿porqué puedo yo, o de cuando ac~, tengo yo que -
saber hacer esto? en otras pftlabras ¿porqué los que hicieron el 
cine experimental, en este Concurso tenían porqué, saber hacerlo? 
¿en qué ámbito, en qué circunstancia, habíamos tenido la posibil!_ 
dad de tener una experiencia previa y hacerlo?. Sucede que hay -
que recoger experiencias personales, caminos individuales, etc. 

etc. es por eso que los proyectos se arman un poco sobre las rod~ 

llas. 

P.- ¿No son egresados de alguna escuela? 
R.- No necesariamente, yo nunca entré a una escuela de cine. 
P.- Y bueno, ¿dónde aprendiste fotografía? 
R.- Eso es ~tro capítulo, es algo que me parece bastante gra

ve desde el punto de vista así de la Industria. Todo está hecha
do para que tu te formes como puedas, durante muchos afies el dis
curso era na saben, o sea nosotros somos los profesionales, los -
de afuera no saben hacerlo. Ahora un poco, este Concurso es pro
bar que si sabemos. 

El hecho que haya películas terminadas que se puedan ver, - -
(no todas se pueden ver) pero las que se pueden ver, rompen 
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un poco ese esquema. Efectivamerrte, tuvimos que pasar muchos 
afios fuera filmando corno pudimos. 

En mi caso me tuve que ir fuera del país, para aprender .•• 

trabajar fuera, etc. Ingresar al mundo de la publicidad, por 
ejemplo, a falta .de otro espacio. Yo paso la mitad del afio ha 
ciendo comerciales, donde tengo acceso a equipo sofisticado, -
presupuestos alto~, por decirte algo, un comercial medio, de -
los que estoy ~~6stumbrado a filmar tres por semana, tiene m~s 
presupuesto. que>ila película esta, 

De pronto esto sé anuda, y es, ·yo creo,.,un cambio muy impo!. 
tan te, porque efectivamente tuvimos que hac~tr lo necesario, ca
da quien en su estructura y en su existencia individual, hacer 
las cosas, cada quien en su cajoncito, en su terrenito. Enton
ces sí y es hasta entonces, t_enemos un poco de derecho a ocupar 
un lugar, algo que ya es un hecho de facto. Yo gané el premio 
de la mejor fotografia del Concurso, es un hecho, que soy mere

cedor digamos a una posición en la Industria, que puedo fotogr~ 
fiar una película de la Industria. Luego uno se enfrenta a c6-

mo la misma recibe desde dentro esta situaci6n. 

Hasta el momento hemos hablado del discurso de la Industria, 
de lo que algunos dirigentes sindicales o institucionales pueden 
decir. Luego hay otra pla~aforma que es la realidad de la gente, 
de los sefiores que estln defendiendo ahí su lugar y esperandb 
ver que se tiene que hacer para que este no entre y lo desplace, 
porque eso es realmente a lo que se reduce toda esta política, 
De pronto los cuadros sindicales dejaron de desarrollarse, tenían 
su chamba segura, su lugar ocupado y no había quien desestabiliza 
ra ese ámbito. 

Lo que pasa es que también es una necesidad.interna, no una 
situación unilateral tener lo que ellos llaman "sangre nueva" -

para poder dar su servicio de proveer gente, para hacer las pel~ 
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cul.as americanas que se hacen en México o las películas produci 
das por mexicanQs. Se necesita gente, entonces se anudaron las 

dos cosas, digamos que es la suma de ne~esidades de ellos y 

tras. El desarrollo personal proÍesional sumado a eso a una ne
cesidad de ingresar al Sindicato y poder hacer cine indu~trial 

y la del sindicato de que haya gente que Rueda hacer películas -
bien. 

El Concurso, el haber ganado el premio de fotografía sí me 

colocó en u~a plataforma, distinta respecto al Sindicato, sí 
ci respecto a mi situación anterior. 
en que se me tiene prometido un permiso para hacer una película. 
Estoy en negociaciones con Nicolás Echeverría, produce CONACINE 
y el Sindicato ya se pronunció a favor de que se haga y que por 
parte de ellos no va a haber impedimento. ¿Qué implica esto? -
Esto no quiere decir ser miembro. del mismo es un permiso que me 
pone más cerca de ser miembro que antes, así empieza un período 
de hacer cosas ... ellos me hablaron de operar un par de pelícu
las americanas, en fin, un camini to. Cuando un fotógrafo de la 

rama deje su puesto, no puede haber más fotógrafos de los que -

hay, existen una cantidad de plazas casi vitalicias y hasta que 
alguien deje ese lugar, otro puede entrar. El Concurso me colo 
có en una mejor situación respecto a la Industria, en un lugar 
donde puedo yo hacer otra película industrial y donde el Sindi-. 
cato no pon~a ninguna objeción en este caso. 

P.- ¿Tuvieron problemas ustedes en cuanto a la filmación, 
adquisición de equipo, de material cuando estaban filmando? 

R.- Parte de las circunstancias del Concurso era que los Es 
tudios proveían pa~uetes de equipo y de laboratorio para cada -
proyecto. 

Este proyecto casualmente usó mucho menos que otras pelícu
las, esta se hizo con menos de 30,000 pies de celuloide, que es 

algo así corno la cuarta o quinta parte del negativo con que se 
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hace una película nol'!lllal mexicana. Poco equipo, la hicimos 
austeramente cuidand0 muy bien cada encuadre, cada toma y no -
abusamos de eso. De alguna manera nos obligamos, el director y 
yo a tener una planeaci6n excesiva de lo que íbamos a hacer. 
Quiere decir que no Uegabamos a una locaci6n a trabajar una -
escena, ya sabíamos que esa escena tenía "X" cortes y no con··
sentir esta primeriza in=eguridad de querer siempre un shot -
m§s, una soluci6n alcernativa. Por eso es una película un po~ 
co mis atada, editada» sabíamos al menos como filmarl~, luego 
hubo muchos ~roblemas por la dinlmica de producción y la pro
pia del director. Do~de muchas cosas se iban a la deriva y -
era el azar que las resolvía. No todo es planeaci6n, creo 
que la película tiene muchos problemas, que buena parte de 
esos problemas se deben a que hay muchas discusiones y que 

nada m§s hay un momento para tomar decisiones si no se toman 
allí, se fueron . 

.!\ún así· se planeó y se hiz:.> mucha tarea, de otra .manera -
hubiera sido desastrozo. 

P~- Una vez que terminaron de filrnaT, ¿siguieron ustedes -
como grupo unido, o el grupo se desintegró? 

R. - Creo que siempre hay una red alrededor del trabajo de 
grupo de cine, que se da estrictamente cuando se hace la pelí
cula. 

P.- ¿y cúrno van a recuperar su inversión ahora que ya ter-
minaron la película? ¿Qué va a pasar? 

R.- No la vamos a recuperar. 
P. - ¿·No la van a recuperar?· 
R. - No. 

P.- Pero, los estututos, la convocatoria dice que la pel! 
cula ganadora no iba a tener ninguna deuda y que una vez dados 
los premios, ustedes podían ·vender su película, llev§rsela, n~ 
gociar con ella y que ademls COTSA se comprometía a exhibirse~ 

las dentro de los primeros seis meses en las mejores salas del 
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país. 
R.- Estamos~hablando en el mes ·de diciembre, la película se 

exhibi6 por primera vez en la Cineteca durante la semana del -
Concurso, me parece en abril. Pero no es s6lo un problema de -
las instituciones de cine ... 

P.- ¿Quién te va a pagar a tí tu trabajo? 

R.- Bueno, se creó una empresa productora para hacer esta -
película que se llama "Producciones Emil", este es un grupo de 
inversionistas que se juntaron alrededor del proyecto de Alberto, 
ellos tenían una "X" cantidad de dinero, para disposici6n de la 

película que acabó costando un poco más. De cualquier manera -
fue más barata. Pero no todo es la deuda con las .instituciones 
del cine. Las instituciones del cine quiere decir laboratorios, 
algo de equipo y ya. ,__ 

~·· --P. - ¿La película se las regalaron, no? .. 
R. - Kodak dio una parte Y. la otra parte habÍk q~~;:¿()iri~rarle .. 
P.- ¿Quién va a pagar eso? 
R.- No pagarle la deuda a Churubusco, es una cantidad.no re

presentativa, si nosotros hubieramos usado muchísimo equipo, o -
hubieramos tirado muchísimo material, la cifra respecto a Churu

. busco, sería importante. Hay una empresa que se hizo para la --
producción de esta película, hay una inversión de un grupo en di 
nero y luego una parte del total de esa empresa está representa-

. da por unos porcentajes que tiene Alberto Cortés, digamos que tQ 
da la parte de inversión en trabajo está representada ahí. Con
tinental de Películas creo, es la distribuidora que dio un anti 
cipo por la exhibición, que en una buena medida se fue a los in

versionistas y en otra a pagarle los salarios al Staff que son -
los eléctricos, tramoyistas, etc., a la actriz, y se dieron unos 
pocos dineros a los que hicieron la decoraci6n, asistetit~s de -
cámara, etc. 

Hubo algunos salarios que se pagaron,se dieron anticipos du 
rante el rodaje, en general a todo el equipo de trabajo, .mínimos 
d~ sobrcvivencia de la semana de trabajo que eran del .orden de -
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25 o 40 mil pesos por semana. La perspectiva de c6mo cubrir el 
salario de nues.tro rol en la película~ o como participantes de
la propie.dacl de la misma, ver dinero p()r~;~u"·venia, -exhibici6n o 
explotación es - un proyecto a muy larg9~(p'.i~i'~·:'r:~;· -:--

-·, ··'o''.'t.'Ti:!.'. .f:.~:~:-.,:-~: ,' .. ~\:·f.·/~;··,.:; 
·.'.~> '.··; .:yr->::r/:·~,,~ · .. \-;.;·:-:::' _;:_;,_· ::~· -/.: 

Si la pelicula se exhibe conéjc~;t'OT:ep·;t.t§xicc{,Ipasa adem§.s lo 

siguiente: hay que pogarcop~-~~;;,~·~:~~b'~~'~'!\irg~/(~~~ej o. Una vez 
que eso ingresa a la pantalJil,,(la"p:r;o<lucfoT"'ª s; queda con un por 

=~::~;:;:;::rzj::~~i~~~i~t~i~~~~!~e!~:~=t~:~,:=~:=q~:::~: ~ 
sionistas~ de]. __ ;pf()Yce~t:_o~'- ::Qu~dalc-la\partc proporcional por ahí del 
20~ que, pasal-i:a:fac:¿u~r.ir';'rit1~~-t;os ingreso's·. Tendría que ir una 
cantidad de gc!nt.e a: l~s cfn~~--v~rda¿eramente descomunal, para 
que esa ca~ticl.ad sea ei :17:,% cle'i ingreso ·total en taquilla. se 

pudiera pagar. ¿cuánt()S C:ieri:tos d.e miles rle gente tendría que -
verla?. Además estáprodt.icfda, muy:, pero muy por debajo de los 

costos normales de producción, condiciones de entrada que la ge~ 
te no cobró por hacerla, porque tiene sus salarios prometidos a 

la explotación de la película que se hizo con pocos recursos, -
esas películas no se van a poder recuperar. Es un problema mu
cho más global de la estructuración de los manejos del dinero en 

la Industria. Si una película así difícilmente se recupera, una 
en condiciones normales poco puede esperar. Entonces se tiene -
que hacer este cine serie B, C, mexicano de churrites, prostitu
tas y de camioneros, para que efectivamente vayan cientos de mi
les de gente a verlo. Adem6s, que normalmente son negocios que 

tienen, o son productores que a su vez son distribuidores, el -
ingreso lo tienen por varios lados, pero si tu estrictamente co
mo productor quieres producir, pues tienes que plantea~te,hacer 
una película donde la recuperación de tu dinero está basada en -
el 17% del ingreso total de taquilla, que tiene que ser, un éxi
to absoluto. 

P.- ¿Piensas que este Concurso es un ~xito? 
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R.- Yo creo que el hecho que se haya llevado a cabo y que se 
hayan terminado·diez películas, es un éxito. 

P.- ¿y si a tí te dijeran que volvieras a hacer otra pelícu-
la experimental, la harías? 

R.- Sí. 
P.-·¿sí la harías, a6n conociendo toda la problemática? 

R.- Esa problemática ya la conocía. Saqué dos provechos de 

esta película: haberla hecho y haber sido premiado, además ha-
ber obtenido un permiso del Sindicato para hacer una próxima pe
lícula Industrial. Esto es lo que yo personalmente saqué del 
Concurso. 

P.- ¿Entonces t6 piensas que el Concurso si fue un é~ito? 
R.- Lo que pasa, es desde donde hay que ver eso. 
P.-¿Desde el punto de vista de la Industria? 
R.- Desde el punto de vista de la Industria yo creo que lo -

que debería haber, no es necesariamente un concurso de cine exp~ 
rimental cada año o cada dos años. Simplemente debería haber -
condiciones de producción, más o menos permanentes, para que pr~ 
yectos maduros se produzcan. No alrevesar la fórmula: iAh!, hay 
paraguas jurídico, hay condiciones de crédito, entonces hay que

.produc~E lo que haya, lo que en 15 días podemos armar. 

Lo que pasa es que lo otro implica una reestructuración más 
.global de la Industria, que es volver a la Industria un negocio 
como cualquier otro. Democratizar estos nudos de exhibición, -
que son los que hacen el negocio, son los caciques de la Indus
tria. 

Ha habido otros países que tenían situaciones quizá más ce
rradas que ésta, sociedades más apretadas, no sólo en términos 
de la cinematografía sino en términos de su vida social, de su 

vida civil. Han sido países... ·vamos, estoy hablando de Es

paña, de Argentina por ejemplo. El cine español hoy en día es -
un cine bueno en general, industrialmente bueno. No es nada -

más que Saura sea muy buen director, hay ya muchos direciores,-
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fotógrafos ... La Industria en general creci6. Una de las razo-
nes fundamentalBs por la que esta Industria creci6, además de -

que tenia cosas que decir y tiene talento en términos de lo que 
estamos hablando, es de que el cine se legisl6 a favor del cine. 

Una pelicula de calidad, no tiene el 17% de ingreso de taquilla, 
puede llegar a tener hasta el 70%. Hay una especie de contradic 

ción aparente, entre cine comercial es malo, cine de calidad no
va nadie. Hay ya una mezcla de eso, el buen cine también puede 
ser comercial en términos no peyorativos, simplemente que el -
buen cine pu~de llamar a la gente que vaya y se siente y vea la 
pelicula, esto es lo que ha sucedido, .. Si una pelicula dificil 
temáticamente o la que tu quieras, de autor es buena, no tiene -
que tener cientos de miles de gente para que se pague, porque su 
cuota de ingreso está calculada en función a su calidad de es -
fuerzo, etc.etc. Si uno quiere meter en un esquema, en un molde 
rigido, cualquier esfuerzo de_producci6n en M&xico, sucede efec-
tivamente que el 6nico cine que ~e puede hacer, es el que se 

hace en los Estudios América o en la frontera, acudir al mercado 
chicano, que nos paguen con dólares su nostalgia. El cine mexi
cano se tiene que poder pagar aqui en nuestras salas, contra lo
que pe~.eamos, es contra el tiempo de pantalla, contra el cine ex 
tranjero. El cine brasileño se paga en Brasil, el cine argenti

no se paga en Argentina, el cine español se paga en España, En-
tonces hay que legislar esto, se tiene que tratar a nivel de cá
mara de diputados y congreso, de los ~indicatos. Aqui los sindi 
catos podrian jugar el rol de lo que es su esencia, defender su
ámbito de trabajo, deberia estar en el interés de los sindicatos 
que se hiciera buen cinc y que se pagara aqui, ser un interés in 
dustrial de proyecto, de comunidad cinematográfica que está es-
tructurada de manera que el cine no pueda, no tenga de donde sa
lir adelante. No es nada más un problema de que haya por ahi un 
director con talento y pueda pegar una pelicula y cruzar el Atlá~ 
tico, llegar a Francia y tener éxito, estos casos verdaderamente 
de excepción no le resuelven nada a nadie, ni a ese director le -
resuelve nada, sólo lo saca, lo expone. Tiene que haber más re--
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cursos ..• Cuando se habla de mejoras de producción, no se está 

pidiendo que nos regalen la producción, ni que nos regalen los
equipos. Lo que se está pidiendo son condiciones ·de producción, 
que sea un negocio como cualquier otro, que la gente que puede -

intervenir, haciendo películas recupere su dinero como si estu-
viera invirtiendo en hacer zapatos o en cualquier otra industria. 

Esto no sucede en el cine, es un espléndido negocio, pero está -
muy mal repartido. 

¿Cuál es. nuestro .rol en toda esta situación?, te11_e,Jl!os muy -
pocas oportunidades de filmar, normalmente con··prest'.lri~uestos muy 
castigados. Es una Industria orientada a dar ser"iéi.;é>~ ;a la pe 
lícula extranjera, entonces las tasas de alqui.le;,Fi.~1~: ~asas d; 

' / ; '"" ._-' . 
salario, las tasas de todo se acomodan a una. ecoricún:á'.;·'irreal, -
no a .. la nuestra. Si tu quieres competir, como pJ:'od~-ctJ:~~;:; estás 
fuera, la palabr·a ni siquiera. cabe. '.,e ~/-.';; ~::;~::';;'-; -

';';<:~-~:t:··~{~~--.~'. ~ 

Si la Industria de la producción esú C>ri~n'tád~:,a .. eso, si -

Churubusco prefiere tener un contrato anual con De Laurentis 
para filmar Dunas que hacer cine mexicano, es que Churubusco 
también tiene que hacer dinero, tiene nómina alta, es una empr~ 
sa que debe operar sanamente. Evidentemente no puede operar s~ 
namentc si los productores mexicanos o los intereses mexicanos 
no pueden intervenir ahí. 

Esto se tiene que reestructurar~ que legislar a favor del -
cine, ya pasó demasiado tiempo para que siga siendo un negocio 
de unos grupos, que además no han regresado a la Industria sus 
ganancias. Si quieres nosotros como cineastas jóvenes estamos 
heredando, se nos habla de una gran tradición de cine, nos sa
can al Indio Fernández y a Don Gabriel Figueroa y a los grandes 
personajes del cine. Efectivamente hcredamoi una buena tradi-
ci6n cinematográfica, del quehacer cinematográfico, pero tam-
bién una estructura financiera, corporativa, sindical que ellos 
crearon y que nuestros antecesores, la comunidad cinematográfi-
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ca cre6 y que fue una relaci6n muy unilateral, .nos legaron una 

situación muy difícil de manejar, donde tenemos poco ámbito, 

poco espacio P:3T:3 movernos. 

P. - l.Tú'~~~~i,~~~sas que lo que había que hacer seria rehacer -

toda la estr~ctt}ra, de la exhibición? 

R.- Parece•éomplicadísimo, pero es mucho más simple que la 

renovaci6n d.1~''cí"Jstrial y el pago de la deuda, es mucho más sim

ple. Es' tiii.~;~f~ªÜstria• que recibe mucho dinero, que gasta me- -

nos del que~xec:Í,~b~ ~y-,s_in embargo no hay las condiciones para -

~:::ri:-:~~~t~~i~h·:~}~jindustria, como la hay en cualquier - -

·''':-":O ; o~~'i;; " . je·~»). /:! ~;: 
{· 

Me gustaf(a:[J1~1)i.~-r'· {ip poco de la película, tiene virtudes, 
aciertos y ~J¿J:1~~~ ~'rfo~-~~F. 

·•··e· ·;:;;~~;:t":J~,. _, .. )~j~~;:~/r -. ···. 
El balance,'F~s;i' ,ppco'•>as_L.. .._ que la película es más 

~~:n~: :~ztl:-~~r~~~'.~~f,f:~«~k~~:i:~:d;r~:u~:::s ª ~::~::: ~ª~u~n:~r~~ 
:::;:~' · ~i!;0~~0i~{~.!'!;:o~:u: 1 s~:n:~:~~;m:~~s:: ::r~:s~:r::t~:a 
de su contenic1o, .de su gui6n, de su estructura, c6mo contar -

esa historia, de cómo hace1· que fuera espejo de las tantas co

sas que se quieren decir en la película y de c6mo a lo largo -

de la filmación ni siquiera tienen que ver con un guión mal r~ 

suelto. Cosas de la propia dinámica, eso es algo muy importa~ 

te que aprendí, que no tomar las decisiones a tiempo allí en -

el rodaje, se lleva el proyecto. Creo que por ejemplo aunque -

en ciertas áreas de la película, la participación de la direc

ción de arte fue muy a favor, no así en el caso de la actriz -
\ 

Gabricla que a la postre fue desfavorable. El estar metidos -

en esta uinámica,que lo más importante es que ella se vea bien 

y estrene un vestido nuevo cada escena ... Es inexperiencia -

del director, de la actriz y de la dirección de arte, eso iba 

en contra del personaje, lo desdibuja, a pesar de que había un 
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tratamiento formal y de lenguaje para ayudar a ese personaje a 
desarrollarse, por otro lado lo estabamos desayudando. El con 
tenido dramático de lo que sucede a esta mujer fuera o dentro

de la cárcel, o de la cárcel de afuera, al enfrentarse a esta 
ciudad, se ve desdibujado con esta especie de obsesión de es-
trenar un vestido, de que se vea realmente guapa en cada encu!!_ 
dre. creo que es una contaminaci6n muy seria, estos vicios 
del cine, en relación con la productividad y con el ingreso -
contaminan y se introducen en la temática. Herencia del cine 
y ésto si y~ no sólo es de aqui, una actriz tiene que verse -
guapa y tiene que lucirse, no importa qué historia esté contan 
do. 

¿Cuál es la intención jnicial al contar una histor.ia o ha
cer una película donde se cumplan este tjpo de requisTtos? en 

términos de la imagen, su dis~ño y tal, se plantea a:frÍ.esgar, -
y por otro lado caimos en que temáticamente scm -e-squ~)¡jas bas- -
tante convencionales los que se asumieron a11i-••. Vo.·:;~:r~c. que -
ese es uno de los problemas centrales de la p~(ic;Ui~·~L(*) 

Entrevista con Alberto Cortés 
'>: (':·:·:.,:. __ _ 

P.- Alberto, platicame un poco de tu formación como cinea~ 
·-'·'.~,-¿.">: -

ta. 

R.- Empecé·en el cine, e ingresé al CUEC alrededor de 1973, 
allí cursé cinco años. La escuela en ese tiempo no ten~a bue
nos maestros, ni muy buenos planes de estudio, pero tenía una
gran ventaja y era que podíamos filmar mucho. Eso básicamente 
me ayudó y ahí fue donde me fui formando. En la práctica y el 
contacto con otros muchos compañeros que tenían los mismos in
tereses que yo en cuanto al cine. Tuvimos muchas oportunidades 
de filmar, allí empezó digamos mi ejercicio cinematogr~fico, lo 
demás fue ir haciendo una:que otra película y comenzar a enten
der que era lo que uno quería saber de esto. 

(*) Entrevista hecha por Elsa Cárdenas. 16/diciembre/86, 
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P.- Tengo entendido que tu tesis fue.El servicio con Blanca 

Guerra, un mediometraje, también realizaste otro mediometraje 
con el que obtuviste un Ariel La tierra de los tepehuas. 

R.- L~p~lícula El servicio no fue mi película de tesis, yo 

no hice nin~una película en el Oltimo año de la escuela, la hice 

como en terC:er año o cuarto, no recuerdo, era una adaptación de -
un cuento d~~uido Gro~bowicz que se llama La escalera de servi -

cio y quedó una película de una hora, allí actuaba Blanca Guerra, 

Martín Lasalle, Lucía Pallés y otros. 

La otia que hice La tierra de los tepehuas es una película 
etnográfica sobre una comunidad de campesinos del noroeste del -

estado de Veracruz, recrea la vida cotidiana de esta comunidad -
tepchua y básicamente se lucha por conquistar la tierra. En dos 

momentos-uno en 1940, cuando invaden unos terrenos y lo logran -

con apoyo de Clrdenas~ toda esa época mexicana y otro más tarde 
en el tiempo que yo la film§, en 1982. También es una invasión 

de tierras, nuevamente una extensión del ejido que querían, to-
da la película plantea este paralelo que surge entre estas dos -

épocas y la lucha.inCesante por conquistar una tierra laborable. 

\;_ '..\;/~:'~·:·. ' 

P.--·¿Eht.c){1ces:~ grandes rasgos, esta es tu formación? 

R. - Sí. ;'Po1· otro lado realicé algunos documentales en la 
escuela, de coite político o películas que trataban sobre acon

tecimientos políticos muy concretos, eso me ayudó a tener una -
prlctica más sobre el documental y lo que uno quiere captar de 

una realidad. 

P.- Alberto, ¿porqué escogiste este tema? 
R.- En realidad no sé, me cuesta trabajo contestar una pr~ 

gunta así, pero es un tema que me gusta, ya que bajo él se podría 
escribir la historia del cine nacional. El cine mexicano ha teni

do predilección por este tipo de temas: de prostitución, de la v!_ 
da nocturna en la ciudad de México y todo esto. A mí básicamen- ·-
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te me interesaba en un contexto como ese del Concurso de cine, 
en que las pelíeulas iban a tener oportunidad de una exhibición 

comercial, abordar un tema tan trillado en el cine nacional, -
tan mal llevado a la pantalla generalmente, aunque con sus gra~ 
des y honrosas excepciones. Poder llevar este tipo de argumen

to que es tan popular en este momento con "las fiche ras". y que 
con los mismos elementos digamos se pudiera dar otro tipo de ·
cine, de planteamiento, de discurso, de imagen. Esa era básica 

ment:e mi propuesta y el reto que tenía esta película. No sé si 

esto te cont~sta, pero francamente me interesaba hacer una peli 
cula que tratase de la ciudad de México, sobre la soledad de -
una mujer, el desamor que implica vivir en esta gran ciudad, -

pienso que ésto, de alguna u otra forma está logrado en la peli 
cula. 

P.- ¿Con qué problemas t~ tropezaste durante la realiza 

ción de tu película? 

R.- Yo no pienso que tuve problemas, para mí el cinc es -
una exper_iencia gozosa. Los obstáculos o cada momento en el prS!_ 
ceso de hacer una película, son todos superables. Había difi-

·cultades en un momento dado, quien fuera a armar un equipo, so
bre todo pensando en que teníamos un presUpuesto realmente míni_ 
mo, que en algunos casos el pago era casi simbólico las tenía. 

Los problemas eran poder conjugar dos tipos de experiencia. Una 
totalmente nueva para nosotros: la de incrustarse en alguna for 
ma en el cine industrial, en las estructuras de hacer un cine -
dentro de la Industria de 35 mm., y la otra gozar realizandola. 
Eso fue lo que salvó a muchos de nosotros para llevar a buen -
término cada una de estas películas. 

La experiencia que habíamos tenido bien o mal dentro del -
llamado Cine Independiente Mexicano, nos ha hecho poder sortear 
cualquier obsticulo con imaginación. Yo creo qu~ la conjunción 
de esto, dio un buen resultado, independientemente de si las p~ 
lículas sean buenas o malas. Se hicieron diez películas de - -
allí la mitad, son aceptables. Eso es una buena experiencia, -
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que puede servir de punto de partida de que algo si se puede ha

cer en el cinc ..f!!CXicano, en este cine que está totalmente varado 

y ahogándose, que no tiene muchas posibilidades de salir adelan

te. 
P.- ¿T6 planeaste tu película antes del Tercer Concurso, o 

cuando viste la convocatoria fue cuando pensaste en hacerla? 

R.- Es una película o una idea de hacerla que ya tenía tiem

po, la tenía en la cabeza desde que salí de la escuela y te es-

toy hablando de 1980. 

Finalmente se dio oportun~dad, al salir esto del Concurso, -

nosotros fuimos los que propiciamos hacerlo junto con Alberto -

Isaac cuando el era director del IMCINE. Transformamos de algu

na forma los reglamentos y estuvimos muy cerca de la organiza- -

ción misma del Concurso. Allí fue cuando presenté este guión -

que tenía, esta idea que hubq que rcafinar, readaptar, pero en -

realidád era una idea ya vieja, eso fue meterle más pilas para -

poderla realizar. 

El guión estaba terminado hecho por mí, basado vagamente en 

una novela de Albertín Sarrazín que se llama El astrágalo y la -
película recupera de allí una parte mínima de la anécdota, real

mente lo que es la película, es muy diferente a lo que era la no 

vela. José Agustín, entr6 como una asesoría del guión, se incor 
poró unas pocas semanas antes de que empezáramos a filmar, tuvi
mos un par de sesiones juntos y él más bien- ayudó con su punto -
de vista y alguna correr.ci6n de diálogos. 

El Instituto y el IMCINE ayudaron en algo que realmente a -

ellos no les cuesta dando servicios de los Estudios, que los ti~ 

nen sub-utilizados. Su ap?rtaci6n, les convenia á ellos, que -
les utilizaran los laboratorios y nosotros lo hicimos de alguna 
forma. No era un regalo, era un préstamo, un crédito •.• final--
mente el que ganara el primer premio no deber1a nada, el que ga
nara el segundo o tercero s6lo dcberia una parte. En ese senti-
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do su aportación es mínima, mtis bien era un apoyo pol·ftico por 

parte de IMCINE.,Y de Aló.erto Isaac que estaba al frente. Una 

forma de darle un·a salida a esto que. sucede en el cine mexica

no, que te encuentras con una industria nacional aquilosada y 

vieja, en todos sentidos: en el que casi todos ·los técnicos -

son hombres que ya pas6 su época, también temtiticamente y la -

forma de hacer y enfrentar el cine. Esto era como una salida 

politica que veía Alberto Isaac. en tratar de hacer un concurso 

y poder asimilar a todos estos j6venes, (jóvenes entre comí -

llas) pues todos los que participamos pasamos de los treinta -

años. Pero era como abrir una fisura, donde podían entrar to

dos los egresados de escuelas o autodidactas que andan rodando 

por ahí en el desempleo. 

P.- ¿Crees que vas a recuperar la inversión? 

R.- Yo creo que es muy difícil, sobre todo con las condi

ciones que hay en este momento.· Con la explotaci6n de las cin

tas en M€:xico, veo casi imposible. Creo que hay un sistema pe.E_ 

fectamente planeado para que :r;io sea así, a excepci6n de las· p~ 

lículas sumamente comerciales que son de muy bajo presupuesto y 

estan hechas para obtener un taquillazo efímero y basadas en -

ciertos actores muy populares. Pero en el caso de estas pelícu

las que una vez pasado el Concurso, ya no tienen ninguna conte~ 

plación por parte de las autoridades cinematogrificas, sino que 

son unas películas m§s, dentro de todas las cintas que hay c~-

merciales. Veo que es muy difícil porque el porcentaje que uno 

tiene de la recuperaci6n econ6mica es mínima y quienes vienen -

ganando aquí son las distribuidoras, los exhibidores y el pro-

ductor de la película tiene poco menos del 20% del peso bruto -

en taquilla, por e~o creo que es muy difícil recuperarla. 

Tampoco las personas que pusieron el dinero lo recuperaran 

ni siquiera con el anticipo que nos die~on que fue mínimo y - -

realmente fue una lastima. Una de las cosas que hicimos, todos 

los que entrarnos al Concurso de una u otra forma, ·fue traer di

nero nuevo a la Industria. 
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En mi caso estos inversionistas, sí hubieran recuperado mini 

rnamente su dinero, sin pensar en ganar y lo hubieran recuperado -

hace tiempo, (pÓr.{jUC estarnos hablando de 30 millones de pesos que 

es lo que invirtieron ellos, que en mlis de tm año que ha pasado. 

ya lo hubieran dobl~do en cualquier banco). Si así hubiera sido. 

inmediatamente lo hubieran reinvertido en el cine. 

Este sistema tan. aquilosado que hay en el cine nacional, lo 

único que hace es ahu)·en1:ar a estos posibles nuevos capitalistas 

o inversionistas cinelD(ltOgr!ificos;; ·Para in:t:'que es u;a U.stima y 

tm gran e rro·r: po1rJi~c.~~; •. r,}~-i\~J?.ªfi.~~ .4e.~ í.as ;:~~X~'.rf.~ª1.e •• s: cinema to gr!_ 
ficas. -. f' •. ~0:~;_ · ); ' .¡: . ';; f'. · •o • < •·· 

e ••"J. ,-~~~i~tOJ~' ~·~~~~;; ·.ce.~:,~- ·~·-·.: .. ;~· ~~~; ~~~-<~-~; ~~· 
• -·=-.-<-'.___c. , ::: .'~,.:·._, ,:i_;~·?. ·\:é;- ~~;:·:~2~. ·-'-

p. - ¿Vol verías 'a p~~·tJ~:\p'~r~'~ii Ótro %F~entó de e~te tipo? 

;~~~~:~~e :~:~:~!::1::t~!~i?~~1~í~lií1~ , ~~;;.~:ºe ~~e -
... ·:~·:, -:~··· 

¿Qud aconsejas a i~.S j6\r~rifi';.~~'¿ t:ierieii detrás de tí, P.-

para en caso que se volviera a coll'\rC>~atOtr~' concurso ellos tu-

vieran menos problemas en la p laneaci6n, p roducci6n y recupera-- 1 
d6n .. de .su dinero?. Con tu experiencia, con lo que tu has pasa-

do, ¿qué les aconsejarías? 

R.- Cuando se plante6 este Concurso, nosotros intervenimos 

bastante en la organización de él y en establecer las bases, .-

pero descuidamos algo mtr/ importante que era la exhibición de -

las peliculas. Nunca pensamos que fuera a salir Alberto Isaac 

del Instituto; esto dejó un poco desamparado al Concurso y a -

las películas. Creo que no tuvimo:; la visión de que es lo que 

iba a pasar.con las cintas una vez terminadas, teníamos lo que 

le sucede a cualquier cineasta joven, a cu~lquicr egresado de -

la escuela, que es una gran necesidad de filmar. Pero más allá 

de eso no tuv.imos la visi6n de ver qué es lo que iba a pasar una 

vez terminadas y estrenadas la~ cintas comercialmente. Entramos 

a una dinámica que nos rebasó totalmente, que más que ayudar a 

una buena e:xplotaci6n de las ·peliculas, las ha perjudicado a -

todas. Creo que allí había que incidir más, nosotros pudi----
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mos crear una forma, un planteamiento nuevo de produ~ci6n dentro 

de la Industria.,_hacer un cine industrial barato y posiblemente 

rentable. pero no vislumbramos la exhibición. El Concurso lo más 

experimental que tenía, era esta nueva forma de producir, debe--

ríamos haber contemplado también ·la exhibición. Ahora sí, llama.!. 

le una exhibición experimental. Si se hiciera otra cosa d~ este

tipo. había que incidir mucho más en e5o. Lograr que se les die

ra un lugar aparte de iodo este mercado comercial del cine en Mé 

xico y crear otros mecanismos, que hicieran rentables y recuper~ 

bles las pe~ículas. Que pudieran llegar a sectores de la pobla-
ci6n que est§n tan acostumbrados a este cine comercial que se b~ 

sa en artistas taquilleros del momento o temas oportunistas que

estEn en boga, corno son el nar~otráfico, los chicanos, etc. Que 
esas películas que no tienen estos elementos, también pudieran -

gozar de una exhibición que les favoreciera, que pudieran ser r~ 

cuperables y que realmente l~egaran a un público amplio. Yo aco~ 

sejaría que se hiciera una nueva instrumentaci6n en cuanto a la
exhibición, promoción y distribuci6n de las cintas. 

P.- ¿Cuáles son "tus· conclusiones 'respecto al Concurso? 

R~~ Yo saqué del Concurso el haber hecho una película, haber 
podido llevar a la pahtaila ciertas inquietudes o formas de pen

sar y hacer el cine. En darme cuenta de la otra fase del cine, -

de lo que e: l~ exhibición, la promoción de una película. Lo di~ 
fícil que es realmente concluir, la otra parte del cine, qu~ no 
termina cuando uno acaba su película. Sino que viene toda esta -

guerra, con todas las mafias que existen en la exhibición. Son -

cosas que uno debe tener pensadas. Desde que hace la película, --
desde que ~a está pensando, o la está escribiendo. Esta es una -

gran experiencia, cuando yo haga otra cinta, tendré todo esto en 
~a mente aún antes de empezar. En este Concurso o haciendo estas 

películas se lograron cosas o aportaciones novedosas, en la íorma 
de producir los filmes. Ahora· abría que pensar en meter toda la -
imaginación posible en saber como vamos a promover una película,o 
cómo la vamos a exhibir mejor y que en eso consiste la experimen 
taci6n en todo caso. (*) -

(*) Entrevista con Alberto Cortés .• realizada por Elsa Cárdenas. 

1 

1 



PERSPE€TIVAS DEL Cl NE EXPER !MENTAL EN MEX I CO 

Conclusiones 

El c.ine experimental es aquel que rompe o experimenta con 
la cinemática. La cinemitica se refiire a la organización visual 

y a la organización narrativa. 

CINEMATICA 

... 

Organización 
visual 

[ 

cámara· 
encuadre· 

il.umin.ación 

Organización cuento 

[ 

guión ·r -~~!~:ºtª 
narrativa montaje 

· ooci1o f ::::::.i 
el jugar con las formas convencionales es lo que podr:iamos llamar 
cinc experimental. (*) 

O es también aquel que ensaya nuevas formas de produci i· un 
filme, de presentarlo, realizar su publicidad y de algo importa.!!_ 
tísimo: intentar nuevas técnica,s de distribución y exhibición. 

·. 
Claro que lo que en un momento fue experimentación o inno

vación deja de seilo y se ~onvierte en algo natural al ser absor 
bido por el ~ine co~ertial; 

No hay un criterio universal unificado para definir al cine 
experimental, podríamos decir que cada cineasta tiene el suyo pr~ 
pío. 

En los concursos realizados en México, básicamente la expe
rimentación ha consistido, más ·que en un rompimiento de las leyes 
de la cinemática {excepto en contados casos) en una bQsqueda por· 

' nuevas formas de producción, nuevos cuadros artísticos y técnicos. 
nueva temática. 

(*) Entrevista con Miguel Barbachano Ponce, realizada por Elsa Cñr<lenas. 
Julio/1986. 
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Del Tercer Concurso de Cine Experimental se concluye que es 

importante: 

La bGsqueda realizada p~r los j6venes cineastas para lograr 

un cine de calidad que encuadre d~ntro de la producción co--

mercial o independiente, con un funcionamiento adecuado, que da 

oportnnid~d estelar a nuevos artistas, técnicos, guionistas y -

directores, y que ademfis promueve estos nuevos valores en mues

tras y concursos internacionales, 

Se logra ~sí un cine trascendente a bajo costo basado en la 

creatividad y talento de sus realizadores y se deja constancia 

que con base en lo anterior es factible obtener eh México, un -

cine profesional-de alta calidad. 

Una de las aportaciones m-~ trascendentes del certamen fue 

la pluralidad temfitica y de estilos en el manejo escénico y pr~ 
porciones técnicas, que aportan al cine mexicano moderno cali-

dad internacional. 

l 

El efectuar este tipo de eventos a nivel nacional, renueva 

y levanta el cine mexicano. 

Son peliculas experimentales las del Concurso en el sentido 
que se basan en una f6rmula diferente de producci6n y una _pers

pectiva est6tica propia de cada realizador. Al participar en -

este cine se colabora en el rescate del cine mexicano tan des-

prestigiado. 

Lo experimental consiste en estar en la pantalla, hablar de 

color y forma, que significa hablar de si mismos> de sus probl~ 
mas, de buscar su tiempo. 

Se demuestra también que el productor es fundamental para -

1a realizaci6n de un filme y que estos cert~menes son la Qnica 
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forma de conocer a los j6venes y talentosos cineastas noveles. 

La libertad temática y art!stica es important!sima y tam

bién el que los cineastas resuelvan con ingenio e imaginación 

la falta de recursos económicos y problemas de filmación, 

La realizaci6n de estos concursos ayudan al cine a salir 

de la rutina muy hecha de los productores, le da oportunidad 

para hacer un cine diferente y que el cine mexicano se encause 

por nuevos d~rroteros. 

Estos eventos, son un buen camino para que los jóvenes -

puedan comenzar o proseguir una carrera f!lmica y los cineas
tas que por di versas razones no han podido ingresar a la in -

dustria profesional lo hagan~ lográndose la promoci6n de nue
vos elementos en todas las ramas. 

Seria ideal que no se interrumpieran estos concurios pues 

.la falta de continuidad en el tiempo de su realización, cons
tituye un problema. 

Es adem&s un foro para que los participantes manifiesten 

sus inquietudes y da oportunidad d~ participaci6n a actores, 
técnicos, guionistas y directores que diffcilmente lo hubie

ran logrado en .cintas profesionales. 

El cine mexicano se debe realizar con entusiasmo y talen

to m§s que con dinero y el cine experimental es una opción -

para mejorar la Industri~ fflmica si se le apoya ampliamente. 

Es un problema la falta de productores, ya que el cine -
cuesta dinero. 

Preparar convenientemente un filme ahorra muchos problemas 
y ayuda a solventar otros. 
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Las películas-del Tercer Concurso están bien logradas, pero 

adolecen de crítica política, social o econ6mica. Su punto de -

vista es muy limitado. 

En la publicidad, exhibición y distribución de las pel!cu-

las del Concurso estará la experimentación. 

Lo experimentrl sería la nueva forma de producir, pero tam
bié~ habría que contemplar la exhibici6n. Llamarle exhibición 

experimental e incidir más en ello. 

Tratar de crear mecanismos aparte de los mecanismos comer

ciales para llegar a otros públicos, que las películas que no 

tienen elementos de ficheras, narcotráfico, chicanos, etc. la 

exhibición las favoreciera. 

Crear una nueva instrumentaci6n en cuanto a la exhibición, 

distribución y promoción de las películas. 

Lo~~ealizadores de este Concurso se dieron cuenta de la -

otra fase del cine que es la ya mencionada. 

El hacer una película no termina al concluir su rodaje ni 

después de musicalizada, editada, titulada y cortada, todavía 

queda mucho, muchísimo por hacer. 

El cine experimental en México contempla un panor.ama muy -
poco alentador. 

En un principio al calor de los premios se pens6 en instr.!!_ 

mentar un mecanismo vitalicio para favorec~r esta clase de pr~ 
ducciones, pero una vez terminada la euforia poco ·se ha dicho 
Y ha caído aparentemente en el olvido. 
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En las cntr¿vistas realizadas con los triunfadores del even 

to, piensan que no es probable que se lleve a cabo ~tro de esta

naturaleza a corto plazo. 

Las causas son: la crisis económica por la que atraviesa el 

país, la infl•ci6n, el costo de los materiales, las dificultades 

en la exhibición, la falta de productores dispuestos a una recu

peración ele su inversión a un término larguísimo. 

Para que este Concurso fuera atractivo habria que instrumen 

tar una nue.v.a !orma de exhibición,. distribué:i~n _y promoción por 

canales distintos á los de la exhibición comerCiai., que llegara 

a todos los pGbl.icos y que el negocio del cine fuera como cual

quier otro. 

Mientras un inversionista necesite años de· dudosa recupera

ción de un capital que en un banco,, sin ninguna molestia se do-

bla anualmente y con creces, es muy difícil que alguno quiera 

poner su dinero en un negocio que apenas conoce. 

En cuanto a la promesa de Wl cine experimental vitalicio, 

con tnHt .<!;r>ortaci6n por parte de ·1as autoridades del cine y los -

s·indicatos de un sn~ de su costo, como se planeó al final del -

evP.nto, no se ña llevado a cabo. 

Otra promesa la de promover el Concurso cada dos añ.os-, h
0

as

ta el momento, ~ampoco se ha realizado. 

A la fecha se han cumplido dos y medio años de que salió a 

la luz la convocatoria para el Tercer Concurso de Cine E:xperi-

mental y un año que se otorgaron los premios del mismo. Sólo -

han sido e:xhihidas comercialmente las tres cinta-;; triunfadoras, 

una de ellas ·crónica· ·ae fami'lia en una época muy desafortuna

da, durante ·1as fiestas navideñas, en que la gente no asiste o 

va poco al cine. Recientemente se anunciaba el estreno de - .-
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Cala din una de las películas que no obtuvo ningCm premio pe ro 

que hasta este ~amento sigue "enlatada" (sin estrenar) en cua!!_. 

to al resto de las cintas, no se sabe cuando se exhibirán. 

Diego Lópcz piensa que es muy difícil que se repita otra -
. . 

experiencia corno la deºl Tercer Concurso de Cine Experimental, 

en que se lograron diez largometrajes, fue muy difícil llevar 

a feliz término cada. proyecto y .tendrán que pasar algunos años 

para que se presenten las circunstancias que lo.propiciaron -

tanto por parte de las autoridades como de. los participantes. 

Las generaciones de cineastas se han acwnulado y la compe

tencia es muy grande, aunque .para los que vienen atrás, cuando 

est&n preparados para hacer cine profesionalmente se habrá - -

avanzado en infraestructura, lo que les será. de gran ayuda. 

Alherto Cortés duda que se haga otro concurso de este tipo. 

En síntesis el resultado del Concurso: diez películas, diez e~ 

tilos y la prornoci6n de un gran nGmero de técnicos que enriqu~ 

cerfu:l las filas del cine. Lo que signi:fi ca un gran logro de -

los ochentas. 
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B A S E S 

PARA EL TERCER CON'CURSO DE CINE EXPERIMENTAL CONVOCADO POR EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRODUCCION CINEMATOGR.AFICA DE 
LA REPUBLICA MEXICANA Y EL INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA 

la. - El o los par.ticipantes deberán entregar a la Secreta· 

ria de Cultura del Comité Central del Sindicato de Trabajadores 

de la Producci6n Cinematog~áfica de la Repfiblica Mexicana, dos 

ejemplares del. libreto a filmarse, para su aprobación • 

. Za.- El Registro de los Argumentos Cinematográficos, ten-· 

drá que hacerse anticipadamente en la Sección de Autores Cinema· 
tográficos del S.T.P.C. Un Comité de Aceptación,· formado por -· 

elementos del S.T.P.C.·y del Instituto Mexicano de Cinematogra-· 

f~n, emitirl un fall~ sobre los gui~nes tomando en consideraci6z 
su valor de carácter experimental para·ese Concurso, entendiénd~ 

se por experimentales los proyectos que contienen en la forma y 

contenido una b6squeda expresiva a juicio de dicho Comité • 

. .,.El Concurso será de largo metraje con ochenta minutos de -

duración minima en pantalla. En 35 mm., color o blanco y negro. 

_ 3a.- Quien vaya a fungir como productor o director deber~ 

inscribir, en la Secretaria de Cultura del Comité Central de1·~
S.T.P.C. de la R.M., una lista compl~ta del personal técnico y -
artístico que requiera su obra, acompañada de una carta firmada 

por ellos, en la que manifiesten su conformidad de colaborar - -
hasta el final del trabajo, anexando un Convenio en que de acue! 

do con los Contratos Colectivos de T~abajo de cada Sección, se -
comprometan a respetar los sueldos mínimos de Actores, Técnicos. 

Escritores, Músicos, Directores y Compositores que intervengan -
en la realización del film que participen en el reparto de util! 
dades en la explotación comercial de la _película. 
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4a. - Se nombrará una Comis.i6n Administradora, cómpuesta por 

representantes d~ las diversas Secciones del Sindicato de Trabaj~ 
dores de la Produtci6n Cinematográfica de la Repfiblica Mexicana, 

ºquien vigilará el desarrollo del Concurso y estudiará cada uno de 

sus aspectos para st.11 fiel interpretación y cumplimiento de estas 

Bases. Eita Comisi6n estará facultada para recibir, revisnr los 

presupuestos y conocer el costo real de la película al terminar -

totalmente su producción, hasta la primera copia. Ademls solici
tará informes mensuales de los Canales de Distribución del estado 

de cuenta de la exhibición de cada una de las películas comercia

lizadas. 

Sa.- Podrin participar todos aquellos elementos profesiona
les que hayan desempeñado cualquier trabajo en las distintas esp~ 
cialidades cinematográficas o hayan estudiado o estén estudiando 

una carrera cinematogrlfica en algfin instituto o centro acredita
do en la Repfiblica o en el extranjero, los que tendrán absoluta 

libertad para intervenir artística o técnicamente en la realiza-
ci6n de las películas. 

6a. - Cada grupo o persona representante deberá depositar .en 
la Sección de Actores 8 días antes de iniciar la filmación de la
pel!cula, las copias de los libretos, para su clasificación; en -

la inteligencia de que el reparto artístico deberá estar formado 
exclusivamente por actores, cuyo nombre no constituya una garan-
tía o ventaja comercial, dado que el valor del film residirá pre

cisamente en su concepción experimental. 

7a.- La Secretaría de Cultura del Comité Central del S.T.P.C. 
entregará una vez aprobado· é·1 libreto y cubiertos los requisitos -

una carta al representante del grupo, dirigida al Director del In~ 
tituto Mexicano de Cinematografía, a fin de que éste otorgue sin -

costo alguno al grupo experimental inscrito, las instalaciones y -

servicios de los E~tudios Churubusco; en la inteligencia de que -
las personas que vayan a usar el equipo sean trabajadores rcspon--



sables del cuidado y manejo de los objetos que les sean propor

cionados, cuyos posibles desperfectos serfin de la absoluta res

ponsabilidad del grupo. 

80.- Una vez finalizado el trabajo en su conjunto, el re

presentante del grupo deberá reportarlo a la Secretaria de Cul
tura del Comité Central del S.T.P.C., quien recogerá la primera 

copia hasta que dé principio el trabajo de selecci6n por el H. 

Jurado. 

Por ningún motivo se permitirá el tiraje de copias extras, 
en tanto no se determine el nombre de las películas triunfado-
ras, por lo que el Comité Central del S.T.P.C. de la R.M., que
dará como depositario de los negativos de las pel1cµlas partici 

pantes. 

9o.- El plazo de inscripci~n serl de DOS MESES a partir de 
la fecha en que sea )anzada la Convocatoria y estas Bases, y el
dc filmaci6n y terminaci6n de películas serl de SEIS MESES, con
tados a partir de la clausura del período 'de inscripciones. 

~os grupos participantes deberán razonar, e~ un escrito, -
el sentido experimental y de búsqueda del proyecto que presentan 

y los resultados que se persiguen. 

lOa.- Este concurso de cine experimental se llevará a cabo 

cada DOS ANOS. 

lla.- Todas las películas hechas dentro de las bases de es
te concurso tendrán la autorizaci6n sindical del S.T.P.C. y de -
las autoridades cinematográficas para su explotaci6n comercial, -
con el objeto de recuperar el costo de su producci6n, cumpliendo 
en este caso con los Desplazamientos y Prestaciones Sindicales c~ 

rrespondientes. Las ganancias en caso de qµe.~.::las.]illb.iera::se .en:tr...= 
r~n al grupo experimental inscrito en el Concurso directamente poi 

_, 

----.. --·--- - -
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los canales de distribuci6n y exhibici6n, con informe 'al Comité 

Central del S.T.J.C. de la R.M. 

El Jurado dará su veredicto un mes después de haber s_ido 

recibidas las películas concursantes terminadas en el Comité -
Central del S.T.P.C. o el Instituto Mexicano de Cinematografía. 

12a.-Los salarios del ~ersqnal que haya intervenido en la 
realizaci6n de los films se empezarán a pagar corno sueldos dife 

ridos inmediatamente después de que se inicie la explotaci6n de 

la película, ·exceptuando los gastos y porcentajes de Distribu-

ci6n, Publicidad, Estudios, Laboratorios, etc. En caso especial 

de que la película recibiera alguna cantidad corno anticipo, és

te será repartido a prorrata entre el grupo que realiz6 el film. 

13a.- Todos los sueldos se pagarán de conformidad C.on·las 
clasificaciones y Contratos Colectivos de Trabajo de cá-da u~a -

de las Secciones que integran el S.T.P.C. 

14a. - Queda prohibido el uso del material de stock para la 

mGsica de fondo, la cual deberá ser compuesta y grabada origina~ 
mente par~ ·cada película. 

15a.- Por cada película que se f~lme en el Concurso, el -

Comité Central nombrar& un Delegado que vigilará los intereses -
de los trabajadores participantes, de ~odas y cada una de.las· -

Secciones dentro del mismo personal que participe en la realiza
ci6n de cada film, y llevará una bitácora de la marcha de la pr~ 
ducci6n y la entregará al Comité Centra~ cada cinco días. 

PREMIOS 

ler. Lugar: a).- TROFEO y DIPLOMA para el grupo partici-
pante y compromiso de la empresa e.o. T. S.A. de exhibir la pelicu 

la tres meses.después de entregadas las copias y tráiler. La cxh.!_ 
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bici6n comercial será en sus mejores salas de todas ias plazas 

que controla, durante una semana como minimo, para continuar -
con su explotacion normal. 

b).- El Instituto Mexicano de Cinematografia cederá el co~ 
to de las instalaciones y servicios de los Estudios Churubusco, 
en caso de.que el grupo ganador haya hecho uso de ellos. 

c).- Las ganancias que se obtengan de la explotación de la 

película serán para el grupo triunfador y les ser~n entregadas 
a través del.Comité Central del S.T.P.C. de la R.M. 

2o. Lugar: a)~ - TROFEO y DIPLOMA para el grupo participa!!_ 
te y compromiso de la empresa C.O.T.S.A. de exhibir la película 
cuatro meses después de entregadas las copias y trailer nccesa-

rios. La exhibici6n comercial será en sus mejores salas de to- -1 
das las plazas que controla, du~ante una semana como mfnimo, pa
ra después continuar con su explotación comercial normal. 

b).- El Instituto Mexicano de Cinematografía ceder~ el 75i j 
del costo de las instalaciones y servicios de los Estudios Churu 
busco, en caso de que el grupo de este 2o. lugar haya hecho uso 
de ellos. 

c).- Las ganancias que se obtengan de la explotación de la 
pelicula serán para el grupo triunfador y les serán entregadas a 
trav~s del Comité Central del S.T.P.C. de la R.M. 

3er. Lugar: a). - TROFEO y DIPLOMA para el grupo partici--
pante y compromiso de la empresa C.O.T.S.A. de exhibir la pel!c_!! 
la cinco meses después de entregadas las copias y trailer neces~ 
rios. La exhibici6n comercial será en sus mejores salas en to-

das las plazas que controla, durante una semana como mínimo. 

b).- El Instituto Mexicano de Cinematografia cederá el SOi 

del costo de las instalaciones y servicios de los Estudios Churu 
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busco. en caso de que el grupo ganador de este 3err l~ga~. haya 
hecho uso de ellDs. 

c). - Las ganancias que se obtengan de la explotaci6n de la 
pelicula serán para el grupo triunfador y les serán entregadas 
a través del Comité Central del S.T.P.C. de la R.M. 

d).- Los miembros premiados.en el concurso en las diferen
~es especialidades. serán admitidos en las Secciones: AUTORES, 
ACTORES. COMPOSITORES, DIRECTORES y FILARMONICos. siempre y - -

cuando no tengan antecedentes de faltas graves en las Secciones. 

La Secci6n de Técnicos y Manuales dará un trato especial a 
los triunfadores en las ramas de su Sección. 

Todas las demás películas. que concursaron y no obtuvieron 
premios serán programadas con oportunidad en los cines de -.-.
C.O.T.S.A. La distribuci6n en el exterior del país quedará a 
criterio del grupo que hizo la película. 

El Jurado otorgará otros premios a la revelaci6n artística 
masculina y a 'J:a 1·evelaci6n artística femenina; a la mejor adap
tac~6n. al mejor argwnento escrito especialmente para el cine. a 
la mejor fotografía; al mejor sonido, a la mejor mGsica; a la me· 
jor edici6n, y otorgará un premio.especial a la .mejor Direcci6n. 
El Premio Especial del Jurado quedará al criterio del mismo. Se 
otorgará un premio especial a los integrantes filarm6nicos por -
la mejor ejecuci6n de la mGsica. 

De ninguna manera el Jurado declarará desierto ningGn premio. 

La propiedad de la pelicula una vez saldadas sus deudas con 
e1 instituto y el S.T.P.C. (organizadores de este concurso) será 
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del grupo que la rea~ii6. 

Las películas que no se terminaren, por cualquier circuns
tancia perfectamente comprobada, pasarán a ser propiedad del -
Instituto y del S.T.P.C. de la R.M. para recuperar la invcrsi6n 
a que dio lugar. 

México, D.F._, 

POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DE CI'NEMATOGRAFIA 

DIRECTOR GENERAL 

ALBERTO ISAAC 

de 1984 

R.M. 

SECRETARIO GENERAL 
.·. ,,··.,' 

SERGIO VEJAR 

"LA DECISION DEL JURADO SERA INAPELABLE" 
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El Día 
31 de enero de .1985 al 30 de abril de 1986 
Director: Socorro Díaz 
México, D.F. 

Excélsior 
17 de agosto de 1984 al 2 de mayo 1986 
Director: Regino Díaz Redondo 
México, D.F. 

El Heraldo 
30 de octubre de 1984 al 28 de abril de 1986 
Director: Lic. Osear Alarcón V. 
México, D.F. 

El Sol de México 
30 de octubre de 1984 al 30 de abril de 1986 
Director: Mario Vázquez Raña 
México, D.F. 

La Jornada 
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México, D.F. ~: .,.'''. 

Entrevistas: 

Avifia Rafael (investigador~cinematogrfico) 
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Méndez, Manuel (investigador 
agosto 18/86 
entrevista por teléfono 
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